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ADVERTENCIA 

El sustentante advierte que los .datos que e.n este 

brev.e estudio aparec·en expresados no son sino aquellos que se 

consideran necesarios para revelar teorica,mentc la influencia 

de los movimientos políticos y sociales en el teatro •. No apa

recen aquí todos los nombres ni todas las obras,. s6lo las que 

interesaban para situar el proceso del teatro político dentro 

del movimiento revolucionario. 
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PANORAMA HISTORICO 



1 

La car:1,cterísj;ica .geográfica, la especial fq~rna en q_ue se 
...... 

. Prc:>d.11jo el pobia:üie::rto ele !uaérica, la intervención ih~perial ele 

l · 1 '· ~1 a 1 · 1 · os ·paises ~rngernon1cos Cte mun o y _ a misma incapaciaa.a a.e os 

a iri;:;en tes de la burGuesía latino-a1ii.erican3. p·u·(t organizg,r a1e 
Lrna. mánera unif'icaa.:i toc1a A.méric3. - l ·'.tÍ.na co.:10 pr8·~endía el -

postulado boliviano, termina por c1ifer~nciar los actuales esta 

d.os 11.acion:..ües. 

Atendiendo a sus· car~cteríetican a.e raerc:;.do de tr .. 1.b;-1jo, -
" 

como fue1"za prodüctiva laboral; puede decirse que L3,tinoarHéri-

qa se divide- en tres gr:111aes blo<iues: 

Lg ··}l.inérica blanca, forna.da ~.:>0r Costa Rica, UrlJ.bu.ay, Argenti ia, 

Chile y los est:iclos meridionaleG del Brasil, regiones a.e inte!! 

sa -y h"'.sta reciente colonizacicSn europea do:1cle la p,Jblaci,;n i_g 

·dígena se ha ido aislando, retir~nao :1 re~ia~ee mis inaccesi-

bles, la ::nano de obra es ·)roporcion'3.da ,or inmigr:3.ates eu~ope

os .en su. rnavoría latinos • ..... . 

Ina.oam.éri-3'~: o m~ís bien la ::un.érica ·mestiza, en la 1u~ predomina. . ..·':'~ 

c·o,~10 baf~ · la masá hu.:n·1na india, lo. explo t:J.ci6.n agr::iria la tif'ug 

di~ta; ··ei colon3.to y hast.1 la servidumbre en :".lar-te -su·ostituiaa 

en el siglo .XVIII por el peón::lje, est::1 form::i.aa por paises ·co~:.10 
1 

M:éxico, Perú, Boli ,1 ia; Par:1cüay, .Ecuador y Co·,1tro Au1érica., a -

e:;c"(;epción d~ c"osta rlica. y P2..nJJUá. De ellos se ha tomad.o· -para 

nuestro estudio a M6xi~o por ?Br el. pars donde vivi~os y co~o 
1 

ejemplo del urimer :país L1.tinoa.:1erica·Jo q_ue exp·erü1e·:1t6 ·u-1:n. r~ 

volución. 
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La ,¡;\.mér:icá. negra o A;~érica mulata, en dona.e 110 sa encontró 

res_:tricciones para funóir un mestizaje, la b~se ecor:ió,11ica _.es

la I)lano a.e obra .negra, se éncu.entta formado por los l)~ises. el.el 

" .Qa.ri~e, Colombia,. Vetvzuela, Pan'.lmá, el li tor3.l c1e1 Sras-il y -

toaa ia Costa SiuJamericana que d.a acceso al C::::1.1.,'ihe •. De 'este -

g_rupo se tom6 como base de est1J.dio a Cub:1., el primer país :Jue 

experimeht3. m~a revolución con postulao.os comLmist:.~s. 

Las rel~ciones entre estos países son de diferonte índole 
• 

tjue las que L:1(1 ividualraente sostienen con Europa o Bstaaos Un,i ·¡ 

a.os, merced a la influenciad.el p~sa.cl.o colonial o del :reciente 

capital imperialist3.. 

Debido a 13.s o.i.fer,Jncias anterior:_:ente anot:1.d.as, los movi .... 
mientos socia.les latinoarnerican:os responden a una problemática 

particular que re1nontJ. sus oría;enes en la hist-oria coloüial y 

el p~rioao.independiantista que supone ideas, soluciones o téc 

riicas O.lJ$ra.cJonale·s diferentes, exclusivas, originales. 

Al em~)ezar el siglo .X:X, la cuestión social, entendida en 

el sentido: ·d·e ia cau$a de la re,10.lución soeial y los movi1uien-
, 

tos obre;ros ·y s,Jcialea, e? una corrient.e sul)ter:ranea p0rsegui.;. 

·da por el ,aparato represivo esta.tal •. La difusión de -las nuevas 
,' 

tdeas ·socialist'as enunciadas por. O::í.rlos r:!arx y ?eaerico Ene;el~ 

se remontan a la Instalación de la tlAsociación Internaciomü -

dé T'raba_jaclorps11· en Méxicü", Buenos .Aires, La Habana, etc., en-

tre 1865 1875; su influencia no alcanza las-.,u.nivertüdades ni 

pl.1sma .en or6anizaciones políti!Jas o sindicales per,:1::1.nentes y 

menos aún en transformaeiones revo1ucíona.rias efectiv:J,s que a-
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fect·en la e~t1~uctura .eco~1~n,ica, polí-tica y social de Latinoamé 

rica. 

·:$1 siglo está doülinadó por revolucdo:1es sociales q_u.e jusj?. 

fi.can el nombre ae época revolucionaria • ..l:!:l periodo se abre --,, 

con 1-a Revolución Mexicana de 1910, hecho (2v.e ü1erec13 ser llama 

do co:;10 verdád.era revolución ya que supone el alzamiento -ae· ma 

·sas :populares (indios, :uestizos) es:pocialmeu-t;c rut::i.les, orien

tad.os aut1qu.e no a.e :10.nera cLn·a por una ideología _socialista • ... 
De, 1900 a 1909 hay una serie de s ··tJlevaci--;ne::. y revue;!_ 

( ' ~ ) . tas ::i.rrn.adas recuer{!ese C'.::1.nanea y .lho Blanco , o t'ientadas por 

el. Part·ia.o Liberal Mexicano por los hermr.t:ios Flores -rlag6n, 

quienes infiltran las ide3.s an:3.rco-socialis~taf: :I se .opo ien al 

reelecciorlismo del dictador Porfirio Dí:iz; pero sin Oesear in-:-

El p.robleraa ele la tene::1cia ·du la tierta no sólo ~fec:t.1b:1 

.a +us caudill:)s, :ter.ratenient,:rn y caupesi,ios, si!.10 .JJ.e era up 

px•obler:1a nacional <1ue afect3.b;;1. a tod::1s 1:;is clar:i<)S de la socie

dad. mexicana. 

La concentració11 ae l·:1 tierra y su desigual tenencia ·fue

ron los :!lotiv·os fundamentales de la Re·-.¡oluci6n Mexic'J,na. 

El 11 ele novi,::,:ib.te ele 1911, Bao.ero lle.:;a a ra presitlc.1cia 

si:. entender el ver·cl:1deró problema el.el pJ.Ís. Silva H.erzqg resu 

me la posici6n de Maaero en estas palajr3s: 

t. 

Lo miis ::rave de todo era qu.e M:1dero, ya en la presidencia, 
continuaba pensando que los problemas fu.nda.mentales del -
país eran políticos y que éstos habían si'do resi.lel tos; -
continuaba creyei1clo en la maiia a.e las palabras ::ufragio 
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efec-~ivo y no reelección; pero e;i. :::ufragio efecti i.ro, la m 
reel~cción y .la libe:i;:tad meramente política de nada le -
servian al proletariado de las ciudades y de los- can pos, 
para q,..1.iene.s parecía que se habían hecr10 todos los· males 
ae .la tierra y ninguno de sus bienes. l · 

La fa.l ta de curaplir:-iiento del mad:erista Plan de San Lu.is, 

hace .que se reinicie ·1a luci.la revolucion!l!'ia y en feb'rero de ~ 

1913 ·se desintegra ·e1. gobierno con la sublev~.ción en la propia 

Ciuclad de México d.el Ge·teral Manuel MondraBÓn, quien se hace -. 
fuerte en la ciudadela y en el sur ZapatJ., a quien le su'ceden 

• 
-otros en diferentes zonas del país, 'V ü.:torL1.no Huerta o.frece 

de la Plaza; Huerta le paga asesinándolo junto con el vicepr~ 

sidente Pino Suárez el 22 u.e febrero ae 1913, 

Con .el lev,arrto.miento .él.e Zauata 
J; ' 

C::u·r:~nza ;{ Villa_, la lu--

cha par.a a.-e simple bat:3.112. entre caudillos o cr1;;·os urw1cloo a. 

[:i. vr,o. J. vd,a.- (1e clact,c, Las fuerzas so ci.ales-

que mantienen al. traic1or iiuerta en el porer son;· el al to clero, 

el ejérqito feaeral, los ¿;r::1.naec bJ.nqyero::: y los comerciantes 
' e ;i,mlu.s·triales; en tt:.nto CJ_l).e del laclo ele l.os caudillos vemos· a 

los ob~e~os <le lss ].• "'·1~ e 1· :,1r1·,, e,+-... : ·:i ,,. • ,. , ....., ,.. J ..... ~ ~ ... . .l. ~~O 'c,,1.1· .l. ...... : .. •¡ --· --~ .1 ... , V .9equeños :propie-t~ 

rios y campesinos sin tierras, 

Con l.o. renun.'cio. ·y 

i.':lo s61o por ·las lv.c:.1as intet·nas sino por el gobierno ~1orteame

ricano, C:.v·, .. ::.i.i1za entra en la. Ciuóacl Be :Méx'ico ·y no obstante -·-

i.a~1 rencillas entre él lps otros cé:~1J(~ill(1G; c-'ón. 1-~· proclama 
· •.. 

1 J. Silva .derzog, Jre-ve histo:cL.1 í.1e la _lo·¡,. r.(!:•:ic:.!i.~a, Mé 
X1. 00 • ·.;(ll• -1- ..t!-¡i {! . ,;, ] 97 7) ~) ? ~l V '1 • 

~ ...J . l.,_. • v. • .. .,. • ~ i. ., ~--.. t., .. 

r 
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-0.e J.n :fo forme:. Ag r'.aria ( 6 de feb •. Oe 1915), se !noviliza a fo.--

vor· ele éste la ma.soría c1el _pu~hlo mexicano, En 1917· cs.rraitza ·

due:Zio a:e ·1a si tuaci.Ón del país co11voca un congreso ... cons·~ituy~n 

te_:y se nombran di,u.taa_oG q_ue ref,ormarán la Constitución de 1857 

El 6 . .,clé fe·brero clel mis:no a.fío, se ex1Ji<Jen convoc:lto:rias :12ra -

elecciones y el primero Oe may-o el jefe constitllcio~1alis·~a. OóQ 

pala presidencia de la naci6n. 

oe llev'.:.m a c'":1.bo l:J.s cr.'.lnclés rcforo::i.s 3..:3rarias y labort,ües y -

que para.lelo al rnov:í.:üe·.ito amaclo el. movi ·:i.ento ideoló.c;;ico or

ganizado se expr8s6 en dos foriilas.: 

En el ailo de 1912 aparece en }.léxico una fedQraci6n obrera 

denominaaa L:1 C?-s-á clel Obrero "l\:!undial ele aonde -pr~viene la C. 

R. -O.M. (Co;.1f'e-ileración '.Ievolur..:ion.1.riJ. ele Obreros t:1exic:i.,10s), -

~_ue · tendrá -vicenci'.1 .11:J.ct:.:i. 1918 en 1c~ :ibJ..nc1ona 2! . .1s postul:':i.d.os 

y <1 esapar.qcé a.el panora!aa 2olítico y en 1914 :lace- su ai)3.r~cL5n 

el 2?;1.rticl9 so:cialis :,~~ mexicano· a.e ef:ímera c1uraci6n. 

C'lrlos· 11-. -RQ.ma· nos .dicé al ·re-s-i)écto: . . . . . ~ 

Los ~.10,,y9ros fr:?.c::isos y hast:;.1, inco~rn.r::,r.cias a.el mo:vimiento 
r_evolucionario mexlc:111(), · a.eri v.:111 oj_n e.~barco a.e: la falta 

_ele ore;s.nizaci1)nes nac:Lo·1ales. rcvoJ.1-1.0io~J.riJ.G. 31 :10coJ.i·s"
mo, el .cho.que de int-ereses d.e :sr1.1 1:o-$ ocu_,:1ct,:,nale:.:·., la ig 
f . ' t· :i . • • ~ ' , b . er,::ncia y .nar:r ,1 -~}rBcron1n1<? r-~ sec ;;or'::3 o ~?~lse 9 ~,ue 1,1.s; .... 

can f'J.vorecerE:e c1 e 13. com1oci ... n :.r:;~volnc-Lon1.ria.. e.le 
"ben atri:)1.J.:Lr21J .'.l es-!,,:) hec ,ó. 2 .· · ' 

. 
_p::trJ. eI ;_)ueblo mex:i.c,:i..110 sin er.ü:Jar0o, e:::d;o~, ,J/ios 0.e ·1ücha 

relJI'ElSe·:_·rto.ron ·(le inr~iec:i. 3."GO éxitos· iltl;)Ort0,11teS ~- t~net• -1.ilrn. C.Onst,i 

2 Carlos 11. "fü1.,i1a, llistorüi. (lel M.ovi::li_ento Obrero ;1 .Social 
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tución :iv:.1nzaaa, o btel'ler al¡;u 1.1os .repo.rtos q.e tier1':3.S y re-

formas sociales o.J. ·mayor,ía en la consti.tución), la nacion2 

l;í..z_ació11 de rique::as econóridcas, la estabilül::i.6 pcüí·l;ica al 

tener un gobierno corwti tuoionalista y el ascenso cie la~~ mu 

sas a ~ejorus niveles de vida. 

Ahora bien, a 65 a;·ios a.e revolu-cLín ¿ r1ué ha r~présenta 

.•·• .La JletJ. imnecliata q_tio debe(:10::i alc·J.nzar con ure;enci~ 
inaplazJ.bl.e y sin escJ.tii:1 J.r esf, erzo .J,lL;u·.:10, ya lo :.10-
_Jos clic¡10 hasta el cansa11cio en otros trabajos y h:1ce 
w,1chos a5"..os, estriba en .acabar con la 1:liseria, ·1a ic;no 
rancia Y· las enfermca.n.a.es de 13.G [/a~u1err masas ae nues 
tra población. Tod'.3.:vfa. hoy, c1eff::1ues a.e r.1ás dé -rn:edio sI 
:;lo., no o:Js-tante los logros. ·~Llc::mzados en el c:.1.rripo so
cial y económico, tod.'av .í.a hoy, repeti:i:¡os, existen mi-
llo!1es ae mexic::J.~1os con h·:-urrbre ele pa:1,. 11a.1:1bre c1e ·~ie-
rras, harnbl'.'e Oe justicia y hambre a .. e li)·Jrt3.d •. 3-

En el -afio de 1J59 La :Ia.bana se co !V·ir·tió en el centro -

ae- 9.tencion c1el coL1tinente merced a un hecb.o especial: su -re 

volución. 

Cuba antetio~~ente había experL.eritaclo la sensaci~5n 

a.e libertad 0.1 el afio de 1893 .cuando se clespre,1dió de las ma 

nos de Espi-7ía, pero no alcanzó sino ha8ta. ef:ita v·ez W1a liber 

t.:3.d m .ís aco.rcle con los intores·es de la r.18.yoría. 

En la ravoluciÓ ~ c,_:'b'.:1..na se dis ~ü1.:::uen aos eta.pae cl.ife-

1.··ent0s: L:=t acción ar;n::iéla h :wt•;i el 1° ele enero de l 059 • ,r la 
' .,,1 ' u 

tr,1:wf'o1"'::1:1.ci:·5n !.J•:>lí doa,. econ6:!lica y soci:;1.i de esta fe.c;1a en 

Lai.:Lnoame.rica.no Contumporá.neo., ..Scl.Palaast:r,a, 3u.enos Aires -

Montevideo, 1967, 9~85. 

3' J. Silva iierzog, p. 320 

··-.. ':_ .·····: 
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-aa0la.nf;·e. (La. _suérra de 0uerrillas ha éíclo utilizada .·,uc 1as -

veces en la historia. Ul til:ia1:1ente ha sia.o erir1leaa.a eri di ver--- ' . - ·. 

s.as guerras populs.r,3s de liberación contra ene:üeos a.e u3.yor 

potencial bélico.) :i::l 26 ae julio ae 1953 w1 grupo de hombre~ 

(1 Lri:,?;ia.os po:r Fit1el .c.,,.stro ataca el cuartel Koncaaa en la pr.9.· 

vi .c'ia a.e Oriente; e.l ata lue fracasó yendo a p Lr.1r, los sobre

·vivientes a la cárcel par,.1 iniciar, luego de s0r arniistiados, 

la lucha .revolu.c1.::rnari.a. 

A partir de 1955, Fid.el C:.i.stro (~).coveniénte ele la clase 

med.ia.), se instal6 insurgentclllente en la Sierra Maestra de la 

. provincia ele -Oriente o btenieli.do .aa epto·s eJ-t;re el c.:unL:>esi11ado 

mulat9 pobre de la zona; al prin.cipio la participaci6n de és

tos rio fue del toc-:o entusiast2.,, y3. <1ue a.esca 1fi,J.ban del grupo 

y sobre todo temú.i.:.1 las barb3.rá.s represalias cJel gobierno;. 

sin. embargo, el ca."n_pe-sinaa.o se dio cµe::1ta (j_Ue no obstante la 

:represión e~t9.t~1.l la. guerrilla no -serla ~~ofocacla, pero la bes 

tialiclad del ej~rci to sí acabaría con sus casas, cose9aas y -· 

. f •1• l :J •.:J•,{ • • ~- I 1 sus ·gm1 1as QTt" . 1 :1u3 c1•3Clu1.'J lL11.r,: 1:1 a quienes aoemas ce '"7' .... 

guarci::::.r ~u.s vicl_us ;L_es ofrecían a(1_uello q_ue nLt8 desea.bEm: la -

tierra; en tanto q_L.e los e;uerri1Jeroc ~.ieío.11 1::1 .:rne<:"Lit;:.~( de -

gan3I'::!e las masas cJ.r'..i.pesinas l10.r:i.. desarrollar :aejor la lu.cha 

::i.rmaao.. 

va co:F!PÜ.1t.ando zo1Lts ele t·éi:t'luenc:La en 1._ CJ.ue no l)©rr:1a1.1ece -

mncho tiem:.10; ~1éro,el ejército ene:.:ii-30 -tsJ.t1})0CO· l-0¿.ra 113.cerlo 
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l 
311 11:.1.yo ele 1957 con el t:riu.nfo ael 3.tg,· ... ue .. a una guarni

,ción e;1 el UV·3ro (;,1i¡1bia el panorar.:.a clel .c::1u1bJ.te: ahora t.ienen 

.Y'J. un t·:1"ritorio descl.e .el que ;mea·en _~itacar puestos oel en<:¡[Ji_ 

'."."() I·· .) '"' , ,, .. , .· :f·r:.l c:"l ·1-., <\. . () , .. 
..,-• ...... , 1 .... ~.l..-~~·-··-·;LOn .. ., c:ie l:1s fuer22s se l~J.co.n c:.:'1:J. -vez. ~-d,s 

i ·, 1 )Jort .··i11+ ,:, ~ 
....... L . - • V~·..,,..' c:1::~ .~~r.1 ·L·o··~ (.·.,~ ..... · , .... v .. ._ ,._ ·' 1,.,.1 ,.': Cj fil tr~m 

el ;;11.101Jli) va r':..').ic1 ::.1.;::ente '.1lcaüza:-:1a.o el clü1a rev.olucionario. 

(¡.,DeS/lliJS clel fl"'.i.CJ.so de Lll1'.3. huelga r;ener:ü .que aebía debili-
, : 

en la '.}ue mueren c:r3.ll nw:;1ero a.e 

l"J::i..tr·iot ).s, si¿ue ün:J. óerié .ae luc~1as de l·J.s que el ej6rcito .;_ 

ro'belc1.e J'J.lc victol"iOSO .. ) De~3l)!.Ji~$ ·a.e dos arios ele intenS'..1., y ar• 

clorosa lucha· en 12,c sierras ·y llanos- a.e Oriente, en los LLa ... -

no s de C :u.1aJÜ.éy, en 1.010 r.1ontc1ñ.:;1.~, lls.nos y ciudades ele L9.s Vi

ll2s ;c~h 13 i1surrecci6n co~ la entrad~ del ej~rcito rebeld~ 

el 1° ae e1ero de 1959. 

li)s ci.;12i1bios ic1eoló...,lcos en Cuba fueron :,:es.:t:t1 

~ose ~oco a ~oca. 

Pu.r·.üelos los [~ucoDivos ca .. bios cualitativos ocurridos 
en los frc~1\.;,:::J c~e hatalla corren lo:::i ca..:1·~Jios de co;·:r·Josi
cicSn '.-Jócial de nue-str.'3. cuerrilla y taubién las transf'.or
T1::i,CiO ·.'!€S ic1eoló__;icas de ::us jefes. C3.da ui10 ae estos e~~ 
.~Jios co,istitu'.'en efe1Jti·v:J.::.iénte nn c'.l.:.bio de calül1d en ,... .• t 
l:J. co::r~:iosición, - 8!.'l lJ. i'uerz~t eJ l'.1 m~1duroz· :cévoluciona--
·ia ae uue~tro ejército. Jl c~aJesino le va dando au ti

zor, su C:l.,):JCi<l ·.1~1 a.e· su.f'rLliento, su CO~lOCL)~~nto a.el :t& 
:cre·,,o, su ::;.:Jor a. .la tierra, s~·; hambre ae aef'qrma A.:;r:1ria·~ 
~l ·:Lntelec·~ü·-1.l, de cu.9..1::iuier tipo·, )o ·Je st.~ ,J.Jequ.-0ño _zr¡3.no 
de ~ren~ e~Je~~aJ~ :1~cer un esbo~o de teor~a. El bbrero, 
c?J. su s!~nt:La.o ele la or;:r.1::üzaci611, su tendencia im1ata_ !3, 
1 · ' 1 . · f · . ' 4 a: r0Lm1011 :/ a J. un1_1cac1011 •••• · . 

4 J1"',1ert.o }nevara, Pens J..;;iento CrJtico ( sus tra1J'J..jos mtís 
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1 A pesar que desde principios ·de sig.Lo aparece en Cuba un· 

partido socialista cte escasa auración qu.e cuando vueive a ~U!: 

gir s~ a~i~ia. ~ !~ 1nternac1ona.1. uomunista; ai igual que en -

Méxíco los partidos de ideología de izq_uierda estuvie~on par

cialmente al margen de la revoluci6n ·misma • 

. Esto explica que en el terreno ideoló3ioo esta revolu-
ci6n social se haya iniciado utilizando un pensa.raiento 
moderado, que sus líderes calificaron de 11 hll1Ílanismo".,; -
mientras no falta.ro~ .quienes creyeron en la posibilidaq 
d.e una revolución social sin ideología (Sartre), .o :capaz 
de for·jarla ori~inalmente al imp.erio de lo.s he·chos (Hu~
berman-Swezy). , 

.. U triunfo de la revolución surge e-;L · pa.rt-ido que repre-

senta la institucionalización y defensa de la revolución lo-

crµ el PURS (Partido Unido de la Revolución Socialista) que -

incluye en su seno a los antiguos partidos comunista_s y term.1 

na dando paso a un nuevo partido el PCC (Partido Comunista Cu 

bano). 

En diciembre de 1961 los dirigentes de la revoluci6n_Cu

bana plantean su situación marxista-leninista quá e-s lo que 

motiva esta posición?. 

En el momento siguiente a la toma de poder los cargos bu. 
rocráticos se d~signaron "a dedo", no hubo má.yores·probie 
mas, pues todavia no estaba rota la vieja estructura. 6 

iml)Ortanté.s) La Habana, Cuba, 196S, p. 13. 

5 C~los M. Rama, p92. 

6 Ernesto Guevara, p. 88' 
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l La adopci6n de una conciencia nueva.de los jefes revolu~ 

.ciona.rios frente a la sociedad., motivaría las primeras contr! 

diccioi1'es: _no .. se trataba sólo de establecer un nuevo gobierno 

con cierto ·orden parecido al anterior con clases sociales d'o

mina.ntes, ~ino. 4ereformar. verdaderamente el cuadro político-so

cial y esto únicamente se.obtendría con la participa<ti6n de -

un._·personaje que desde ahora mo~ivaría todos los cambios: .la 

masa. 

Para const:uir el comunismo, junto con la base material 

hay que hacer nacer aJ. hombre nuevo y esto se logra medi~nte 

la e.ducaci~n. La sociedad debe convertirse en ·una. escuela. gi

gante para que dicha educaci6n prenqa en las masas, éstas la 

irán haciendo suya.,lo que les dará una nueva actitud. 

Encontr~os que esta educación se re~liza entre. dos gl'B: 

pos diferentes: el grupo de vanguardia, ideológicamente.más 

avanzado y la masa, que cot1oce 1os nuevos valores pero insti

fi.cientemente: los primeros serán los guías mientras que los 

se_gundo~ debido a su si tuaci6n s6lo ven a me·dias, por lo que 

9-eberán ser sometidos a estímulos y presiones de cierta-in-

tensidad lo qu.e· será la dictadura del proletaria.do., e.jercién

dose no sólo sobre la clase. derrotada sino tambián idividua!_ 

mente sobre la clase vencedora. 

En este perioclo de construcci6n del Socialismo podemos 
ver- al hombre nuevo que va naciendo. Su imagen no está 
acabada todavía; no podría estarlo pues marcha parale
lo al desarrollo de formas econ6micas·nueva; sigue a -
su vanguardia, constituida por el partido, por los o~-
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breros de avanzada, por los hombres de avanzada que cJ
r:ninan ligados a las- .masas y en estrecha comunicaci6n, con 
ellas. Los vanguardistas tienen la vista puesta en el.fu 
turo y en su recompensa que no se vislumbra· como algo iñ 
dividual sino como el premio de una sociedad donde los: 
hombres ·-te.ndrá.n, características distintas: la sociedad .. 
del hombre comunista. 7 

Para el pueblo cubano al iguai q~e el mexicano, estos -

años d.e lucha representan la Reforma Agraria, la nacionaliza

ci6n de empresas norteamericanas y poeteriormente de las graE: 

des- empresas' cubanas, el programa de alfabetización y un me~.

jor nivel de vi.da para el pueblo, triunfos obtenidos por el -

objetivo estr.at~gico de ayer, la toma del poder. El objetivo 

estratégico de hoy, es el triunfo de 1lllª sociedad socialista 

que plantea una lucha en d.onde se exige el heroísmo colectivo, 

el. sacrificio de todos que no será de unas semanas o meses -

sino que será muy larga, pero hay que recordar que. las vict2, 

rias son el producto del trabajo, del tesón_y de la planifi

cación. 

7 Ernesto Guevar.a, p. 88. 
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La reiació~ de la literatura y la sociedad suele tratlrse 

partiendo de la .. frase de De Bonald: , 11 la litera tura es la exp!8 

sicSn de la sociedd.d11 ; pero hay que distinguir que esta expre

sión de ·1a sociedad no es total sino fragmentaria ya que pin-

ta s61o al13unos aspe·ctos. La cuesti6n de hasta qué punto "lfie

ne determina.da la literatura por su marco social o de-pende de 

~ste, del Cambio y evoiuci6n sociales, habrá de responderse -

tomando en cuenta la sociología del escritor, el fondo social 

de las obras mismas y la influencia de la li ter·atux·a en a so ... 

ciedad. 

Todo .escritor como miembro de una sociedad .expresa id.eas 

sociales y políticas e interviene en las cuestiones de la ép.2, 

ca; para saber de su sociología habrá á.e. tomarse en cuenta su 

origen, filiación e ideología so·cial como tipo y posteriorme,a 

te se le distinguirá de acuerdo a su grado de integración al 

proceso social, lo que se. har.á por medio de la sociología li

teraria que nos dirá. su estado. social ·preciso, su grado de d! 

pendencia c.on respecto a la clase dominadora, las fuentes ec2, 

nómicas exactas de su .. mantenimiento y su prest~gio como eser! 

tor en la sociedad·. 

-~ cu~to al fondo social ele las obras, éstas se verán -

influidas por la soci-ología del escritor quien no sólo se ve

rá influenciado por él medio sino que también influirá ··en. él. 

El arte no sólo reproduc·e la vida ta.uibién le. da forma, y 

consecuentemente. venos que la literatura obra s·obre la soc_ie-



dad .Y ésta a su vez sobre la sociología del escritor en unJ !_8 

lación de integración, pero sería absurdo pretende·r que es up. 

substituto de la sociolo.gía o de la política; hay al.ta li ter! 

tura que tiene escasa o nula relació.n con lo social, ésta por 

si misma tiene su propia justificac'ión y finalidad. 

El grado de integración de la literatura y la sociedad -

variará según la sociedad de que se trate. I,¡a li te.ratura y .. en 

particular el teatro, se produce dentro de un contexto social, 

como parte de una cultura y un.medio ambiente determinado; la 

relaci6n de ésta cori los movimientos socio..;.políticos es plau

sible debido a que un sist.ema econ6mico suele implicar un si! 

tema de poder y éste tiene que influir en las form3.s de vida 

f a'Ililiar. 

La verdad social aunque no es un valor artístico corrobQ. 

ra valores artísticos, ayuda a descubrir nuevas realidades-~ 

que serán expresadas en las diferentes artes y de manera muy 

especial en el teatro, el que como medio de comunicaci6n e~tá 

integrado a la sociedad, pone de manifiesto los cambios soCi! 

les.y al .hacerlo expresa nuevas formas polític~s. 

Los escritores no pueden transform~r la realidad, cambi~ 

la vida,. son otras las fuerzas que lo logran y el mejor dest! 

no a.el teatro será no permanecer ciego ante esas fuerzas y so· 

bre todo no permanecer mudo. Esas fuerzas están cambiando la 

realidad hispanoamericana y como ejemplo ·tenemos a Cuba. El -

destino del teatro es y será pues, dar testimonio del ayer, -

a.el hoy y del mañana •••• 
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El teatro de análisis,y crítica de los problemas nácil~ 

les e·stá representado en México1 por Rodolfo Usigli, quien em

pez6 .a relacio~arse eón el teatro en 1932 cuando public6 su .. 

libro ºMéxico en el TeJ.tro", ocupando ese mismo año la c.áte-

dra de Historia del ·teatro · en México en la Escuela. _de ve·rano 

de la Universidad Nacional.. 

A partir de 193:3 Usigli empieza 'a escribir sus tr·es co

medias· impolíticas: noche de Estío¡ El presidente y el ideal 

y Estado de secreto. Anteriorrne·nt~ ya había escrito tres pie

zas que todavía están inéditas:: El apostol en 1930, Falso dr§! 

ma e·n 1932 y Quatre Chemins en 1932. 

En 1935 es becado por la fundici6n Rockefeller para est~ 

diar un año e 11 la Universidad. de Yale donde tien~ la oportúri! 

dad de ir· con frecuencia a Nueva Yo~k a ver 13:s producciones 

a.e Broadway. A su regreso a la capital hace su entrada en el 

teatro mexicano con la pieza "El medio tono 11 que escribió ·en 

1937 La pieza fue estrenad.a en e.l P:.i.lacio. de BelL1s ..:trte.s y 

dur6 en cartelera dos semanas. 

La obra pinta el drama de la clase media ·en la capi.tal -

mexicana, lleva a la escena la situaeión de una familia de la 

burocracia en la q_ue ve:nos la falta de uni6n, de esperanza, -

la conf~sión y el egoísmo. 

La acc,ión se inicia con la prepara.c:i.6n de la mesa para -

la cena: la señora Sierra y su hija Graciela están nervio·sas 

pues desean crear una buena impresión al huésped que tod-av:ía 
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l. 
no ha llegado. Conocemo-s uno .por uno ,·;a. los demás miembros de 

la fa:milia Sierra menos al .padre quien no llega sino·más tar

de. Los -hijos :$on cuatro; David es el más grande está tuba.rey 

loso y es el que .. actúa como moderador de la familia, Julio de 

22 años, poseedor de· una conciencia social que lo lleva a Es

pafia a lucl1ar contra 1¡3.s fuerzas fascistas de Franco; Víctor 

de 19 años, cu.yo mundo es la diversión hereda del padre la a

tracción para las mujeres; Martín de 15 años, alegre, franco, 

aniflado aún1 cuyo único interés son los animales. Las hij'ls. -

son tres: Gabriela de· 25 afios, atractiva, coqueta, busca·un -

partido que le convenga; Enriqueta de unos ;o años, conoce ya· 

los probl.emas de la vida conyugal., debido a malos negocios del 

marido tendrá que irse a vivir al norte; Sarah, la adoleacen~ 

es t·::.n joven que se entrega al amor sin pensar en las conse-;.. 

cuencias. Las edades de los hijos de la familia Sierra son i!!! 

portante$ ya que cada uno representa una fase de la adoles.2,en 

cia. o de la madurez. 

Todos tienen una preocupación especial; es una fai'ililia -

de intereses diversos: M~tí-n no pue·de meter a su perro al de 

·partamento; Victor, no puede ·reunir el dinero necesario para 

pasear a una·muchacha g,ue acaba de conocer; Julio, es·rechaz! 

do por sns ideas comunistas;- ·Enriq_ueta, busca la salid~ del -

problema econ6mico; Graciela, tiene que de,cidirse por el hom

bre que le.ofrece una posición social, algo con que enfrent9.!: 

se al porveni~; Sarah, tiene la desgracia de esperar un hijo 
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de un .muchacho que no le gusta a la .familia. La madre, no j 
quiere ver los problemas-corno existen debido a sus prejui-

cios e ideas re~igiosas. Los problemas de cada.uno se tra-

tan bajo la sombra del problema principal: el señor Sierra. 

ha perdido su empleo con el gobierno por ·su filiación polí

tica, ha sido político más l)Or su necestdad ~ue por a.u pro

fesión, siempre le han c;ustado las muj'eres y pasta q_ue ha -· 

perdido el puesto siente alguna ternura por la familia •. Da

vid es el único raiembro. sensato qu7 trata de convencer a -

los demás que la unión es la única salvación. A.sí pues, en 

"Medio tono!1 vemos una familia afligida. El pádre· ncf tiene -

empleo y cada uno con s-µ. proi)lema particular agrava más la -

-situación. Están tan angustiaaos que parece que s61o salien

do del .nucleo fami~iar podrán remediar su 'Conflicto. Cada --. 

uno considera a los otros coxno insoportables, caaa actitud, 

a· excepción de David., es de er;oísmo, incompatibilidad, rech! 

.zo por loe demás, sólo qued.a latente un senti;niento de u.nid.?,d. 

(lUe sale cuando se es)era tm.a tr2..cec1ia.. 

La 1~rama ha servido como vehículo para hec;er reeal tar lo 

ootidiano: los problemas económicos, físicos y morales. 

Es un análisis frío de nueutra realidad; por su lenguaje 

directo,\ por sus demostraciones sobre todo en relación al ré-. 
gimen capitalista. 

La historia contada por Usigli empieza como una comedia-

1.igera, pero las- cosas cambian a mec1icla que transcurre; la ---



broma está asociada a la amargura y los valores sufren ,una ~-~ 
,,rrota sil,enciosa en aras de las trivi::uid.ad,es d.e 1a vida co·~i 

,. . . -
c1iana.: Mezcla en la fábula toclo un repertorio ae acti tude,s-, -

de gestos- iroriicamente captados. 

Es pues, una sátira del sistema ·:l un!3, autocrítica del m&, 

dio con un hUIDoar consta!1te .• 

Es él rdeseo de hacernos comprend.er ese 11 roedi_o tono 11 ,en -

que· vive la clase meclia· 111e:,:icar1a: ni culta ni. torpe; ni rica 

,ni pobre; ni buena ni- mala_ ••• 



El Gestiqulador. 

11 Vosotros que de·seáis ardientemente 
1 

la paz, golpead. con fuerza n 

(.A.riotófanes) 

Pieza ren tres actos t?s·trenaca en .México el 17 a.e mayo de 

1947 en el Palacio de l:1s Bellas Artes. Llevaba corno subtítulo, 

l'ieza. para demagogos, con un Epílogo sobre la hipocresía del 

mexicano. Se publicó Pº! }rimera vez en México en 1944. 

Pone de manifie·sto la !'ealidad nacional. Desea ,se haga -

una toma de conciencia del público. del problein.a pol:!t1c·o.: 

qu.é es un político, ¿cuáles son sus motivaciones?, ¿cuáles ---· 

son sus intereses?. 

La acción se inicia cuando César Rubio, profesor univer

sitario fracasado, ve la oportunidad de substituir a un re-vo~ 

lucionario .homónimo suyo (primero por confusión y.más tarde -

-porque ve que con ell_o puede sacar a la familia d.el. infortu-

nio) y decide presentar su candidatura co:ilo gobernador de su 

estado natal. 

El protagonista presenta uno de los rasgos más evidentes 

del mexicano; el uso de la m:iscara o careta que todos se pon.en 

para aparentar lo que desearían ser. 

C.ésar: ••• Puede que yo. no sea el gran César Rubio. Pero 
¿:quién eres tú? ¿Quián es cada uno en México? Dondequiera 
encuentras imposto.tes, impers.ona.dores, simuladores; asesi--
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nos· disfrazados de héroes, burgue~es disfrazados d.e· .líder¡es, 
ladronea disfrazados de diputados, mini-stros disfrazados· de 
sabio.a,- caciques disfrazados de dem6cratas, charlatanes dis 
~ra.zados de lic·e.nciados, demagogoEt disfra·zados de hombres. 

J.1.'Quién- les .. pide cu_entas? .Todos son unos g.esticuladores hip2, 
critas. 1 

Elena, su mujer, otra i11agen típica de lo que se ha d_a~o 

por decir es la mujer mexicn.na: abnegada, recta, noble, bella 

por su. ·$encill_ez y capaz de inmolarse ,en el sacrificio, 

Jb.li'~, la hija,- cuyo mundo gira en torno a la aceptación . . . . . 

sociai rlue no- puec_e lo3rat· po.r falta a.e clinero especia.lménté. 

El otro personaje d-e galería lo. epcont_rainos e:n .el:- Gene

ral Navarro q_uien es el asesino oel vera.a.a.ero cé·sar Rubio y -

quien hace matar -tambieén al falso. Es el poiítico mexicano -

representativo: .d·e:1agoeo, astu-~o y cu~··o único interés en el -

dinero. 

La mentira se consolida y ~1 falso revolucionario ai ser 

inmolado cqnquista, la gloria de los héroes. 

Usigli. cle1~u'.r1ci~ los males Q.Ue provienen a..e la Revoluci6n. 

Méxicana: la formación a..e una multitud. de políticos de baja -

escala y preparación q_ue responden u.nicamente a intereses ele . 
clase, q,ue no les iuriorta quíén o quienes salgan afectad.os -

con tal de obtener lo que se proponen • 

. Garza: Son. demasiado ambiciosos; han d.evorac1o jU!ltos el 
presupuesto. Deben sueldos a los empleados, a los rnaestro.s, 
a toc1o el r:i.unc1o; se han. -col:1.:,J:r-ado r3.nch.os y casas. 2 • 

1 ''El gesticuJ._ador'', Teatro Mexicano Contempo~áneo, Ed. -
Aguilar, México, p. 254. 

2 Ibídem. p. 236~ 

,· 
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César: Hubieras debido matar a Canales o cortarle la len 
gua •. Está vivo y yo sé dónde está. Por este crimen te hici! 
ron coronel. 3 

Así' mismo, nos ·da un trazo lúcido de los síntomas más e

videntes aei carácter· del mexicano. Captura por primera vez -

su ·imagen y hace un arquetipo de ál tal y como se le repre~e!! 

taba.. 

Nunca se. había dado una visión de la vida ficticia crio
lla tan artistic~nente concebida y con tal carga de nacio 
nalidad. ·1os sueños criollos hechos realidad, gracias~ 
una mentira que prevalece_ por encima de todas las verda
des. 4 

. 
3 Ibid., p. 257. 

4 A. del S:1z, Teatro Social Hispanoamericano, Ea., Labor:, 
Barcelona, 1967, p. 38. 



Dentro de la dramaturgia cubana que empezó a tomar ,gral 

aug.e desde- 1958, se han esco~ido a do~ grandes autores con -

hond.as preocupaciones por los probl·emas político-sociales: 

José A. Ramos (1885 - 1940) y Abelardo Estorino (n.1925). 

El prime.ro con la obra 11 Tembladera.11 que fue premiada· por 

la Academia Nacional de Artes y Letrg,s en 1916-17 y puesta en 

• escena con éxito. 

Presenta una familia típica de principios de siglo qu.e !"" 

se ve _presionada po~ una. compañía norteamericana a vender el 

ingenio por culpa ·del hijo que ha dilapidado el patrimonio f! 

miliar. 

El padre, que ·tarde descubre su fracaso como tal y como 

hombre, no ha sabido realizarse ni ha ayudado a los suyos a -

hacerlo y consecuentemente no puede resolver el problema. La 

nija y la madre tampo.co; la primer; ha dado un mal paso y se 

ha encerrado en sí misma pero logra reencontrarsejy lá aegwi.

da.rque por a.mor al hijo 11.ega. a la aberra.oi6n. 

El conflicto se resuelve con el suicidio del hijo y la -

resolución.de la familia de conservar su patrimonio. 

La obra es representativa de :La época cubana f)n que la -

política intervencioni.sta de E.. E. U. u. monopolizaba no s61o 

la tierr.a sino la produ·cci6n a.e la misma, sin que el cubano -

d.isfrut.ara realmente del .~sufructo de su trabajo, provocándo

le .un desequilibrio eoon:6mico, político y social • 
• Don F.ernando : Y fuera t el 11yankeett ! El "yankee" c.oi:I. mu -



chos millones de d6lares, y como Urt. solo hombre; con un pr2 
posi to firme ante el porvenir, al que dedic_a la mitad del -
p_resen:te;_. ~µipeñado en hacer suya la tierra ••• E~a es la ve!: 
dad_era si tu.ación. Y soluci6n que no resuelva esto, no- re,-· 
suelve nada •• ~ 5 

-Y todo esto aunado a su falta de oo.nciencia nacional que 

lo lleva a ser presa fác·il de la conquista econ6mica norteam! 

rica.na. 

Teófilo.: No lo habrás dicho ·ahora, pero bastante.a veces 
te he oído decirle al .viejo que si el 11 yankee11 nos está-.a.b
sorbiendo; y que si den.tro de poco .no quedará! nada- c~bano· -· 
en Cuba ••• ~ 0ti_ J: qué ,te. importa? .... 6' 

As!-mismo el autor 'hace notar e.l mecánismq ·por el cual ~ 

se va desmembrando la familia cubana, la fa.JLta de p-rincipios 

y el egoísmo de sus ge11tes .g_ue luchan por obtener la vida fá

.. cil, cómoda, sin ·complicaciones • 

. T·e&filo : Mira, Mario,. f hazme el favor! .Ui yo soy a.p.exio-
ni sta ni tu eres c-g.banb ••• , ni nadie es nada. Aquí, con to
das nuestras bober1as y nuestras-pretensiones, cada uno ti
ra para su lado ••• Y al que se "le rompe el tiran:ten lo .paf 
te un r~yo ••• No estés creyendo otra cosa. ••• 7 

Por otro lado, vemos la lucha por la obtención de la- li

be.rtad como reafirmación de· sí mismos. 

J·oaquín:: Esa proposici6n del 11 ya.i1,kee 11 me dejaba a mí de 
administrador de 11 Ternbladera11 , con dob.le sueldo y algunas -
acciones, •.• • P.or ahí fue por. donde empezó el ·americano; .••• 
Eso es .confesar nuestra impotencia y nuestra hole;a"zá.nería.8',. 

El. npmbre de !!Tembladera" refleja el estado inesta~le en 

que se encontraba el pueblo cubano y desea" con .el nuevo nom--

5·· "Tembladera", Teatro Cuba.no Contemporáneo,_ Ed. Agu~lar
México, p·. 3.34 

6 Ibídem. p. 328 

7 Ibíd., p 328 



bre de n:gsperanta 11 manifestarnos el ánimo de la ~ente de pr! 

·valecer sobre la incertidumbre de su destino. 

Joaquín': ••• Atengámonos a la realidad y hagamos í'r~nte 
-al porvenir con fe, con entusiasmo, sinceramente resueltos 
a los mayores sacrificios y con el coraz~n siempre dispue~ 
to a p~rdonar· y a amar •••. Lo .demás sólo dependerá de nues
tra constancia, de nuestra voluntad ••• 9 

8. IbÍd., P• 334. 

9 Ibíd., p. 383. 
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El Róbo del Cochino. 

I>ie·za -del·,autor y actor mat1ncero Abelardo Estoriilo, pre . -
' 

senta e.1 ambiente imperante. durante la época pre-revoluciona

ria; la denuncia del sistema capitalista.. que todo lo absorye; 

el cri!nen <1ue· se comete contra el hom9re, herramienta de tra

ba.jo comprada ya no por peso sino por hora, culpable de ser -· 

campesino y que muestra en forma tajante que despu~s de tan-

tos años el hombre sigue siendo un lobo para. el hombre. 

La trama sirve al. autor de pretexto para hacernos sentir 

la angustia de las gentes por cambiar la situación y nos da.a· 

entender que la única forma. de lograrlo será luchando por elle>, 

Crist6bal, dueño de una finca, por evitarse problemas d! 

cide dejar que un campesino pa<¡.._ue con su vida por el robo de 

un oochino; la policía lÍnicamente lo hace porque sabe que en

oubri6 a un revolucionario y desea. asustarlo para saber su P! 

radero. 

Juanelo el hijo del hacendado personifica la juventud .. ... 
Lleno .de interrogantes, conoce a una mujer venida de La Haba

na que llega al pueblo para reunirse con l.os guerrilleros de 

la sierra; él sabe que el campesino no cometi6 el delito y -

por medio de las motivaciones que recibe de la muchacha. en -

sus plática.a, d~cide irse a pelear por la justicia para. que -· 

al triunfo de la revolu~ió.n ya nó hayan abusos como el que se 

cometió. 
I . • 

Cristobal, el hombre poderoso· para quien la vida e~ una -
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lucha por· ob_tener cosas materiales, trata de inculcarle al h! 

jo el mismo pensamiento pero no lo consigue. No es la ·simpie 

lucha generacional, sino que expone d.e manera clara y pr:ecisa 

que la única soluci6n para todos será.luchar contra la ·in.jus

ticia. 
• . Juanelo: ~e estás hundiendo, papá~ Te estás hundiendo. 

JNo ves que esto se está hw1diendo? No hay raz6n para vivir 
como vivimos. 10 

Trata de hacer ent.ender al padre que hay que acabar con 

el sistema de opresión que todo lo corroe, es necesario pues, 

el CaJnbio de estructura. 

Juanelo: Entone-es, hay que cambiar la vida. ·Echarlo todo 
abajo_.ll 

Nos muestra t~~bién el abuso de las fuerzas .represivas -

cuando se trata de salvaguardar una posici6n política haciéE 

donos odiar todo régimen c-a.;rcelario. 

Lola: ••• El viejo fue a preguntar y lleg6 allí y empezó 
a llorar porque no lo dejaban entrar. Y lo empujaron y lo -
sacaron ia. culatazos! Un viejo de sesenta afíos ••• 12. 

Estorino con sus diálogos directos: nos va adentrando t.en-
.. 

\ tel clima de gestación del proceso revo-lucionario. Nos h! 

ce ver que el guajiro,. el campesino que ha sido explotado ·to

da su vida para que otro se enriquezca empieza a tomar ·con--

ciencia de su situación. 

Rodríguez.: :Pe la tierra no hable, Qristobal, que es muy 
duro pisarla todos los días y trabajarla de ·sol a sol, jco
mo un buey! Pa'que usted se lleve la ganancia. 13 

10., 11 El Robo i;lel Cochino11 , El Teatro Hispanoamericano 02,n 
temporáneo-, Ed. F.C.E., México, p •. 123. 

11 Ibídem. p. 124. 



1· 

En cuanto al manejo del po.der pinta el cuadro con :vivc;>S 

colores en boca de Cristóbal. 

Cristóbal: ••• Todo lo encuentran mal, todo. Y un gobier 
no tiene. que hacerse respetar:. Y,. no e·s que yo estoy de -
acuerdo , tú lo sabes! Pero yo trabajo, de eso vivo,: yo no 
tengo nada que ver con la- censura .i qué me importa a ·m~ la 
censura! Yo muelo mi caña y no tengo ·problema ••• ~Ulá ·1os 
políticos que s~ fajen ~ntre ellos. 14. 

Dentro de la obra hallamos pues, no sólo e1:. proceso histó 

rico hacia la revo'lución sino q~e éste está enmarcado por el 

ambiente familiar que pretende no darse cuenta de la situa---

ci6n y no quiere aceptar la tragedia q~e los rodea. 

12 Ibíd., p. 99. 

13 Ibíd., p. 113 

14.Ibíd., p. 98-99 
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_Jn t:eat1:'o como lenguaje ha testimoniado en forma ostensi

ble y abierta la verdad social de los pueblos. 

Las obras que se.han estudiado pertenecen al teatro rea-

lis,ta y han ·sido escogidas por considerar que en ellas la el! 

rid.ad de comunicación es más efectiva porque- tiene .como óbje

.Jiivo sugerir, parecer real aunque no lo s.ea. 

·El teatro si.ando una síntesi-s de todas las artes cUJllple -

plename,nte con la labor a.e aclarar la vida. En él, confluyen 

muchos elementos q_ue incluyen al dra~riaturgo, a los actores, a 

los té.cnicos, al .director y al pq.blico; siendo este último el 
¡. 

más impor.tante ya q_ué los anteriores· han trabajap.o en oooper! 

ci6n para complacerlo, para lograr su aprobaci,5n y su gozo ~

por lo que tiene la obligación .de .atraer más al pQblico que a 

un individ,uo aislado. 

La historia ha d.emostrado que los espectadores pueden ad!!l) 

tarse facilmente al cambio, s"in. emb!3.I'go, el artista teatral -

puede ser obligado a ir más.lentamente o al menos no olvidar 

que es servidor de una multitud que forma su público. 

En los países hispanoamericai:ios ha prevalecido la poiíti

ca sobre la economía y era de esperarse que el teatro his:pan2,a 

meric-ano fuera el vocero o portador del desconterJ:to que hay -

en nues~ros país.es •. La li terattira, y 'en especial el teatro1 ha 

estado atado a los poderosos, a los q,ue mandan y en justa reªc 

ción ha protestado contra ellos.. Todo pro bleJna q,ue se discu

te, y generalmente se discute de política,. acaba por represea 



tars·e en el teatro y, en. ningún otro sitio tiene tanto impacto_. 

Allí vemos el gr_i to de l,os humildes, el desmembramiento 

de las fami_liaEJ, la falta de comunicación entre los hombrea, 

el triunfo de los poderosos, etc • 
. 

. Ahora bien, ¿ cuál sérá el objetivo de1 teatro político?. 

Su propo6sito consistirá en entretener y concientizar al públ! 
1 : 

co sobre una situación· dada; esto es, divertir per·o al mismo -

t-iempo tratar dé hacer algo·más q_ue la mera distracción, hacer 

un· llamamiento al e~pectador, invitarlo a que se enfrente con 

lo que se le. está mostrando; educarlo,. advertirle: de la 'ne·ces! 

dad de un nuevo cambio. de sistema. 

Esto no quiere decir que el teatro político deba conver

tirse en propagandista de determinado rég_imen, que sea panf~! 

tario, sino por el contra.ri~ que simpleme~te y de manera cla.

ra·interprete, traduzca y exprese una realidad. 

Ocurre muchas vece.a que grupos teatrales _bien intencion~. 

dos no consiguen conectarse con un. público popular porque ut! 

lizan. símbol.os que para ese público nada significan • 

• ._. En 11 El Verano·n yo estaba darido un debate al final y 
la .gente respondía bastante bien, preguntaba por los sím 
bolos y pedían que se les explicara, ••• 1 

La dramaturgia ~endrá la obligaci6n de utilizar una con

venc.i61L.simb6lica valedera· para toda una comunidad. 

La burguesía pretende saber como es el mundo, su mundo y 

1 "~ Por que 'no hay un *'boom" teatral? responde Juli_o -

Castillo", Diorama de la Cultura, México, {o.et. 1972), P.• 6. 
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¡mede presentar imágenes de ese mundo compl,eto, terminado. En 

cambio el iproletariado y las clases explotadas no saben toda.

ví.a, como será su mundo y consecuentemente .su teatro será ens! 

yo y no el espectáculo terminado. Así v-emos que en la obra -

Los Invasores del chileno Egon Wolff, el c.a1ríbio que t-eatral--
~ 

mentt3 se ge.sta sólo nos permite captar como podría ser el im-

planta.miento de un nuevo sistema sin que podamos siquiera im! 

ginar cuál sería el comportamiento de esta nueva clase social 

que surge. 

En cuanto al teatro méxicano que ha tratado de buscar --
' . 

una personalid.aa definida y en el qu·e se han trataQ.o toda la 

gainá de temas y corrientes ha renunciado a su trascendenci~ y 

se ha. hecho nacionalista, localista, pretendiendo aspirar-a -

la universalidad sólo por· el hecho de ser mexicano, de- tener 

una fisonomía y. un estilo propios.· 

En México como en gran parte de Latino~érica el teatro 

ha sido un espectáculo-para ''elites; no ha dejado de .ser eso 

y s1gue siéndolo si nos fijamos en los precioscti20 y 40 pesos 

itit no cualquiera puede pagar·:.: J., 

En cuanto a las instituciones g_ue hacen teatro, por un l!!: 

do las oficiales prese.ntan obras fu~ra de actualidad, que ge!!e 
·, . ·3 

ralmente reeul tan muy aburrid.as y ,se aprecia que los cuadros 

a.rt·ísticos caen en una burocracia d.escarada; por otro, los º! 

g~l'.}.ismos como la U.N.A.M•, las universidades privad.as, así co 

mo el I F A L (Instituto Francés a.e América Latina) presentan 
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-la mayoría de las veces obras va:·je;uara:istus, por lo t1uo su lJ!! 
blico formado principalmente por intelectuales y gente de te~ 

trp viene a resultar todavía más restringido. 

De lo anterior se desprende que hacer teatro en tlJ:éxico -

cuesta mucho· trabaj~,, las obras r~sulta.n muy costosas Yi se ha 

convertido: en un, art!culo de lujo. 

-~ Qué hacer entonces _para que nuestro teatro deje· de ser 

el reflejo de un país subdesarrollado y logre i.legar al públ!, 

co en ge~eraJ.J. 

Primero volveremos sobre el punto de que él teatro deberá 
1 

pretender ser un centro de enseñanza, deberá fomentarse una .. 

tradición teatral •. Formar escuelas de teatro. con un plan bien 

definido cuyo ob j eti v·o primero y Ú1 timo se.a la comuni ca.ci6n -

con el pueblo, es decir, lograr que haya·una actitud creadora 

bien planeada y naturalmente crítica por parte de los inteie~ 

tuales que las integren, que no se pretenda crear la cultura -

teatral de una clase al ~argen o espaldas de quienes la inte-. . ' . 

g~a'n y así el nuevo teatro que se. forme no tendrá esencia ~

aristocrática, no se destinará a una minoría pri.vilegiada po~ 

que será patrimonio de toda la comunidad··. 

El teatro político en México ha te~ido grandes aciertos 

que han dejado huella profunda dentr·o de la dramaturgia· uni-

versal. Desgraciadamente esta corriente nq ha tenido -el dese!_'! 

volvimiento deseado debido a las ca.usas anteriormente anota-

das ydla falta de preocL1paci6n política del artista· que oree~ 



·mos consid.era más importantes otras cuest;i.ones .•.•.•. 

·El teatro cubano ha presentado una evolución sorprenden

te desde: el 'inicio, de su revoluciqn. Ante.riórmente se había -

.manifestado como un tea~ro del momento al servicio de una c~u 

sa política, como un arma al. servicio de los que luchan contra 

las dictaduras. Anunciaba la necesidad de un cambio de la e~ 

tructura socio-política. 

Al triunfo de la revoluci6n y con. la nacionalización del 

·mismo emerjió la necesidad~ de orientar toda la actividad·, ·tea

tral. hacia "ia investigación. de la historia ·nacional. Póste:;ri2,r 

mente fue dejando,a un lado el teatro agitac~on.al y populista 

para entrar en los niveles adecuados a su ·naturaleza estética. 

En toc1.as partes se fue sintiendo l.a necesidad de orear -

un teatro· nuevo que no· fuera e1 realista b~gués ni. del ab-

stirdo, hermético:· ·:r cerrado para l.1~ts "mayoría·s •. 

Se vive un período de transici6n· en el que ~e e~-tá.-tra~

tando de formar un hom~re nu~vo d~ntro de una so.cieda·d. nueva. 

El pueblo cub8.1_1o no estaba preparado ideologicamente. pa

ra el sociaJ.ismo; ·sin embargo este cambio se fue· gestand~ en 

~orma lenta y paciente. Al artista no se le podíª exigir q.ue 

·oreara rapida.m·ente· un nuevi;, arte. para las masas y primero h! 

_. 



bía que ·resorver los problemas de nacionalización de las ri

.quezas básic.as y l_a. social;izaci6n d_e las industrias entre o

tros; sin einbargo,las gentes de teatro trataban de quitarle 

al: mismo el sello de artículo ~e lujo y convert:i.-rlo en. unan! 

cesidad que si~iera a la comunidad: entera, .,a las grandes ma

sas a1 proletariado y debÍl;l despertar., aclarar idea~, inquie

t~ y enfrentar problemas y dar o ayudar a dar soluciones y -. ~ . 

t~do esto sin quitarle lá idea fundamental. que es de entrete~ 

nimiento·. entendiendo como tal al que proporciona un aut~ntico 
• 

placer, al 9.ue. nutre y educa, al que sirve al que lo recibe -

haci~ndolo más rico y más sabio., 
. 
¿Fue realmente esto consegüido por los cubanos?. 

Si se hace una revisión sobre los propósitot;l y logros. -

obtenidos dentro del desarrollo de la dramaturgia cu~a.na, nos 

~ncontra.11os con el hecho que desde 1959 a la fecha ha surgido 

una nu.e.va generación de escri torés teatrale.s con inte.rvención 

de. o.breroa y estudiantes, que el. teatro se ha orient·ado clar!!: 

mente hac;ta. un. sent.iq.o popular y Dlaeivo- y' que ha logrado ser 

síntesis de la: C'1ltura en función de la aoei:e~ad, hecho que d!:,s 

graoiadamente no pudo obt~ner nuestra revolución m_exicá.n~ •. 
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