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resumen
Esta ponencia presenta una investigación en proceso que explora 
las relaciones entre la producción cultural del teatro aficionado y 
teatro popular y la construcción de subjetividades y trayectorias 
juveniles en tiempos de la dictadura cívico militar en Chile. 
Considerando los estudios socioculturales de la comunicación 
como teoría sustantiva, se aborda la práctica teatral como una 
producción cultural mediadora de sentidos y subjetividades. En 
atención a estudios previos que hacen referencia al protagonismo 
juvenil y la participación del teatro en las organizaciones de base, 
se buscará profundizar y singularizar la mirada a partir de la 
revisión de fuentes documentales y construcción de testimonios 
de jóvenes de ayer, adultos hoy, que participaron en grupos o 
talleres dedicados a esta expresión. En esta ocasión, se bosquejan 
algunos asuntos a problematizar que surgen de un primer 
análisis de reportajes y notas sobre el teatro aficionado, popular y 
poblacional juvenil en prensa alternativa de la época.
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abstract

This text presents a research in progress that explores the 
relationships between the cultural production of amateur and 
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popular theatre and the construction of youth subjectivities 
and trajectories during the civic-military dictatorship in Chile. 
Drawing upon sociocultural communication studies as a 
substantive theory, it addresses theatrical practice as a cultural 
production that mediates meanings and subjectivities. Building 
on prior studies that reference youth protagonism and theatre’s 
involvement in grassroots organizations, it seeks to deepen and 
individualize the perspective through the review of documentary 
sources and the collection of testimonies from individuals 
who, as young people in the past, participated in groups or 
workshops dedicated to this expression. In this instance, some 
problematizing issues that arise from an initial analysis of reports 
and articles about amateur, popular, and youth community 
theatre in the alternative press of the time are outlined.
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introducción

Me propongo presentar una investigación en proceso centrada 
en el estudio de la producción cultural del teatro aficionado y 
teatro popular en relación con la construcción de subjetividades 
y trayectorias juveniles en los años de la dictadura cívico militar. 
Sostengo que estos teatros vinculados a la reorganización 
de los movimientos sociales y las prácticas de solidaridad en 
barrios y poblaciones, forman parte de las memorias eclipsadas 
(Montealegre, 2013) de nuestra historia teatral y social. Tiendo 
a pensar que la tarea de construir estas memorias no solo 
ha estado ensombrecida por las memorias dominantes del 
campo teatral —los teatros universitarios y compañías más 
emblemáticas del medio—, sino también por la instalación y 
fijación histórica de otras crónicas más fuertes, como es el teatro 
social obrero de inicios del siglo XX y las experiencias aficionadas 
y populares de base de los “largos sesenta”1, que han desplazado 
las prácticas de los setenta y ochenta. No se trata, en todo caso, ni 
de un olvido ni de un silencio total. 

1- Expresión usada desde 
la historia intelectual para 
el marco temporal que 
señala los procesos de 
transformaciones sociales 
y culturales iniciados en 
la década del sesenta 
y clausurados en 1973 
con el Golpe de Estado. 
El trabajo del historiador 
chileno Eduardo Devés 
destaca como uno de los 
precursores de esta idea 
(Altamirano y Monsálvez, 
2022).
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Los informes publicados por el Centro de Indagación y Expresión 
Cultural y Artística (CENECA) sobre el teatro popular, poblacional 
y los programas de animación sociocultural desarrollados en 
dictadura, nos permiten tomar contacto con las experiencias a 
través de un valioso material histórico disponible en la página 
web archivoceneca.cl (Muñoz et al., 1987; Ochsenius, 1982, 
1987; Ochsenius y Olivari, 1984). Los libros dedicados al estudio 
de la actividad teatral en Chile de Pedro Bravo Elizondo (1991), 
Luis Pradenas (2006) y Fernando Díaz-Herrera (2006), también 
presentan referencias panorámicas sobre los teatros aficionados 
y populares, dando cuenta de festivales, talleres y programas 
organizados en distintos lugares del país en esos años. Se suman 
otras investigaciones y proyectos que profundizan en territorios, 
circuitos y compañías: el capítulo dedicado al teatro comunitario 
en Concepción y sus alrededores en el libro de Marcia Martínez, 
Nora Fuentealba y Pamela Vergara (2019); la historia de la 
Agrupación Cultural Universitaria (ACU) de autoría de Víctor 
Muñoz Tamayo (2006) y la investigación de Jorge Bozo (2021) 
sobre colectivos formados por actores profesionales y semi-
profesionales que analiza desde la perspectiva de lo popular. 
Quisiera mencionar también la publicación de Alejandra Jiménez 
(2008) sobre la Compañía Escuela Teatro Q disponible en el sitio 
Memoria Chilena, y los archivos sobre el espacio de creación y 
resistencia Taller 666, trabajados por el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos en su archivo oral y documental2. Ambas 
iniciativas presentan importantes registros y reflexiones sobre 
espacios teatrales que congregaron a teatristas profesionales y 
aficionados de la época. 

La mayoría de los textos señalados muestran cómo los grupos 
adscriben a una cierta tradición de teatro popular de compromiso 
político, conciencia y transformación social, fuertemente 
influenciados por los paradigmas de la educación y comunicación 
popular que marcaron los procesos sociales interrumpidos por 
la dictadura. Estas producciones teatrales también comparten, 
como otro de sus rasgos principales, la participación activa de las 
juventudes en los diversos circuitos: universidades, sindicatos, 
escuelas, poblaciones y liceos. 

2- Véase “Síntesis Archivo 
Oral: Taller 666. Espacio 
de creación y resistencia 
en dictadura”, disponible 
en el canal de YouTube 
del Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos.
Recurso audiovisual para 
consulta en  
https://youtu.be/MEFPR 
PIux0c?si=dAOpSJ9OZ 
7DOFbMc
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En los registros y narrativas de estas experiencias se hace 
evidente el rendimiento o eficacia social que el teatro tuvo en los 
tiempos de la represión, caracterizada por Luis Pradenas (2006) 
en el siguiente extracto:

Más allá o más acá de la estética teatral, el valor de la función 
social de este teatro se define por el solo hecho de existir y 
trascender los límites de lo prohibido; estar reunidos en un 
teatro puede significar un acto de “resistencia cultural”: abrir 
posibles e imposibles sentidos a la vida. (p.416)

Precisamente, la construcción de sentidos, tan necesaria en una 
época al extremo desorientadora, nos pone en contacto con 
la capacidad generativa del teatro como producción cultural 
desde la cual las personas elaboran significados sobre el mundo 
y construyen sus propias subjetividades y formas de estar 
en común (Willis, 1999). El tema de la producción cultural de 
sentido es fundamental para los estudios socioculturales de la 
comunicación, paradigma multidisciplinario desde el cual me 
posiciono en este estudio. Este enfoque surge en respuesta a 
la centralidad que tiene en el campo de las comunicaciones el 
análisis de los medios y sus efectos —formas de sujeción del 
individuo, encuadre de noticias, medios y poder, entre otras 
problemáticas— para atender en cambio a aquello que las 
personas y colectividades hacen con estos medios desde sus 
múltiples y particulares marcos socioculturales (Martín-Barbero, 
1987; Saintout, 2011). Esta mirada estimula mi aproximación al 
fenómeno teatral desde el punto de vista de los sentidos de esta 
práctica social para y en la vida de las personas, ampliando la 
mirada hacia las mediaciones de esta experiencia. 

Me pregunto entonces por esos sentidos que las y los jóvenes 
de la época tejieron a través del teatro desde sus más diversos 
escenarios, incluso en espacios y condiciones precarizadas, 
aún en esas prácticas más difusas. Me interesa particularmente 
indagar en las subjetividades y trayectorias juveniles mediadas 
por la práctica teatral, aquellas experiencias singulares y al 
mismo tiempo colectivas acontecidas en un contexto marcado 
por la violencia de Estado. 
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polifonías teatrales y subjetividades juveniles 

Junto a la producción de sentido, como ya he señalado, mi 
investigación se centra en las subjetividades juveniles. Entrar 
en las prácticas teatrales desde la pregunta por las juventudes 
requiere atender a esta categoría sociocultural que ha sido 
disputada desde distintas disciplinas. Las juventudes en plural, 
como tema y problemática de estudio, comprenden la condición 
juvenil más allá de una cuestión etaria y biológica, reconociendo 
sus límites borrosos y sus múltiples manifestaciones. 

Una buena síntesis la ofrece la antropóloga mexicana Rossana 
Reguillo (2008, 2012), estableciendo una crítica a las lecturas 
restringidas, estancas y generalizantes que nuestra sociedad 
construye sobre las juventudes, argumentando que: “los jóvenes 
no constituyen una categoría homogénea, no comparten los 
modos de inserción en la estructura social, lo cual implica una 
cuestión de fondo: sus esquemas de representación configuran 
campos de acción diferenciados y desiguales” (2012, p.26). 
Con ello, subraya la importancia de considerar los contextos 
culturales, sociales e históricos específicos, en tanto escenarios 
que marcan límites y parámetros para sus experiencias 
subjetivas; y al mismo tiempo atender a las agencias que los 
sujetos juveniles desempeñan desde sus prácticas organizativas y 
expresivas también diferenciadas.

A modo de un trazado, Reguillo (2008) nos convoca a pensar 
las juventudes considerando dos entradas: la pregunta por las 
“situaciones de despliegue” de la subjetividad juvenil, aquellas 
circunstancias, variables y contextos macro y micro sociales 
que inciden en sus procesos; y las “fuentes de sentidos” de 
las juventudes en tanto reservorios de imaginarios, valores y 
creencias desde las cuales construyen sus trayectorias y transitan 
sus cursos de vida. Sugiero que el teatro aficionado y popular fue 
precisamente esto, una fuente de sentido, un locus relacional, 
sensible y constituyente, que acompañó y sostuvo la vida de 
jóvenes de la época. Me pregunto entonces, ¿cómo resignifican 
estas experiencias las y los jóvenes teatristas de ayer desde el 
presente que hoy habitan? ¿Cuáles son las huellas que quedaron 
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en sus biografías? ¿Cómo eran las “situaciones de despliegue” 
—sus contextos familiares, sus infancias, sus vidas cotidianas— 
mientras participaban de la actividad teatral? 

Para abordar estas preguntas me encuentro desarrollando una 
serie de entrevistas en profundidad con personas que participaron 
de esta actividad teatral, algunos que siguieron transitando el 
camino de las artes y también quienes siguieron otras rutas. 
A la fecha, he trabajado en la producción testimonial junto a 
personas que participaron de la actividad teatral escolar en el Liceo 
Experimental Manuel de Salas en Santiago y el Colegio Seminario 
Conciliar de Ancud; de la actividad teatral en las poblaciones 
Robert Kennedy de Estación Central y El Pinar de San Joaquín, 
ambas en Santiago; y del taller de teatro de la Escuela de Difusión 
Artística de Valdivia. Paralelamente, junto a Colectivo ARDE, hemos 
revisado fuentes documentales e identificado publicaciones 
de la época que hacen referencia a grupos y festivales de teatro 
popular y aficionado que conformará próximamente un conjunto 
documental para libre consulta en la web proyectoarde.org. 

A grandes rasgos, estas fuentes corresponden a reportajes y notas 
disponibles en la prensa alternativa de la época, particularmente 
en el Boletín Solidaridad (1976-1988), publicación quincenal de la 
Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago; la Revista 
La Bicicleta (1978-1990), medio de orientación cultural y artística 
enfocado en el público joven; y el Boletín Juglar N°1 (1986) de la 
Red de Teatros de Base del Sur. Esta última publicación contó 
con la colaboración de dos importantes organizaciones que 
apoyaron al sector cultural, artístico y los movimientos de base 
en dictadura: Eco-Educación y Comunicaciones y CENECA. 

transformar los restos en rastros:  
tentativas preliminares sobre los materiales

La historiadora brasileña Marialva Barbosa (2019), en su 
estudio sobre las convergencias entre historia y comunicación, 
comprende la investigación sobre el pasado como la 



polifonías teatrales y juventudes en dictadura  ..  63

transformación alquímica del resto, “mensajes y signos 
multifacéticos dispersos en el presente” (p.8, mi traducción), 
en rastros que nos conectan con el pasado desde un presente 
encarnado que es interpelado. Este proceso es activado a través 
de las preguntas que le hacemos a las materialidades y que le 
confieren determinados sentidos. Esta clave de aproximación a 
los documentos —sean estos orales, textuales o audiovisuales— 
también presente en los estudios de la memoria (Jelin, 2012), 
ponen de manifiesto cómo este proceso de descripción y análisis 
implica un ejercicio reflexivo y creativo que incluye la propia 
subjetividad de quien investiga. 

En lo que sigue, quisiera bosquejar algunos temas emergentes de 
la lectura de un conjunto de documentos desde la pregunta por 
la presencia de las juventudes en la actividad teatral aficionada 
y popular y sus producciones de sentido. Un primer asunto que 
quisiera recalcar dice relación con las denominaciones que las 
y los participantes de estos teatros usan para inscribir el teatro 
que hacen y definirse como colectivos y sujetos. Me parece 
relevante que, al ejercicio hermenéutico de pre-concepción de 
un determinado objeto o sujeto, le siga la escucha de cómo este 
se dice a sí mismo. Como señala Reguillo, “las categorías no 
son neutras ni aluden a esencias; son productivas, hacen cosas, 
dan cuenta de la manera en que diversas sociedades perciben y 
valoran el mundo” (2012, p.25). Al respecto, dos referencias que 
quisiera compartir:

La nota titulada Cotupeye: teatro para sacar el susto del Boletín 
Juglar (1986) presenta la experiencia de un colectivo teatral 
formado al alero de los Talleres Culturales de Castro en Chiloé. El 
nombre Cotupeye alude a la ceremonia mapuche huilliche para 
“extraer el susto a las personas”, como señala Renato Cárdenas, 
uno de los precursores del grupo y reconocido difusor de la 
cultura del archipiélago (Talleres Culturales de Chiloé Chile, 1986, 
p.6). En la misma nota Cárdenas señala que el teatro que hacen 
es comprendido entonces como un teatro-medicina orientado a 
“animar a la gente a que salga de sus guaridas, a que no le tengan 
miedo al cuco de la época” (p.6). Definen su actividad como un 
Teatro Popular porque surge “entrañablemente ligado a lo que 
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ha sido el quehacer social y político de la ciudad” y en razón de 
la participación activa que mantienen en los actos culturales 
que propician distintas organizaciones: “Mudechi (Organización 
de Mujeres de Chile), Olla común, Sindicato de la Construcción, 
Pobladores sin Casa, Corporación de Promoción y Defensa de 
los Derechos del Pueblo (CODEPU), etc.” (p.7). Gloria, una de las 
mujeres que participa desde la dirección del grupo, describe 
cómo asume este rol desde una perspectiva popular: 

Si yo llego al grupo como directora, y digo, “Vamos a hacer tal 
obra. tú tienes este papel, tú tal otro, y uds. se mueven así, van 
a decir asá”, y el grupo no aporta en nada, excepto el de seguir 
mis direcciones —eso no es teatro popular, sea cual sea su 
contenido. Aquí todos empiezan a actuar de una forma. Yo les 
ayudo con su interpretación, pero no se la doy. También vamos 
cambiando los textos. Esto creo que tiene que ver con teatro 
popular. Si las relaciones dentro del grupo son autoritarias, no 
cambiamos nada… El teatro tradicional está organizado como 
una dictadura. (Talleres Culturales de Chiloé Chile, 1986, p.7)

imagen 1 
Reportaje publicado en 
Juglar N°1, Boletín Red 
de Teatro de Base Sur 
de Chile, editado por 
el equipo de Talleres 
Culturales Chiloé. 1986. 
Fuente: Archivo FASIC
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La crónica “Arte poblacional: cuestión de coraje”, publicada en 
el quinto número de la Revista La Bicicleta (1978), aborda las 
experiencias de dos grupos: Teatro El Globo del Taller Cultural 
Cristiano de Puente Alto, Parroquia Santa Magdalena, y Teatro 
Villarre, colectivo que nace en la Parroquia Santa Clara en la 
comuna de San Miguel. En ambos casos se dejan ver las tensiones 
que produce una dirección escénica que se impone desde un 
saber especializado que no comparte con la comunidad. El 
director de Teatro El Globo, estudiante de teatro que llega a la 
comunidad a través de la Vicaría, hace la siguiente declaración 
sobre su estilo de dirección: “la teoría teatral la dejo para mí. Ellos 
no entenderían a Stanislavsky. Yo se los interpreto y así aplicamos 
sus principios de teoría teatral a nuestra práctica”. Quienes forman 
parte de Teatro Villarre parecen haber vivido algo similar, tal 
como señala Mónica Díaz, una de las integrantes del grupo. Sin 
embargo, y aquí lo que me interesa subrayar, frente a esta mirada 

imagen 2 
Página interior 
del reportaje Arte 
poblacional: cuestión 
de coraje. Revista La 
Bicicleta N°5, 1979, p.24-
28, Memoria Chilena, 
Biblioteca Nacional de 
Chile.
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que menosprecia la inteligencia de las y los jóvenes pobladores, el 
colectivo reafirma su propia identidad y se legitima manifestando: 
“Nuestro antiguo director se basaba en Stanislavsky...pero eso 
fue solo un impulso. Ahora hacemos teatro de VILLARRE”. La nota 
publicada en la revista cierra con la siguiente frase en mayúsculas: 
“ESTE TEATRO, QUE ES DE ELLOS, SE LLAMA COMO ELLOS 
QUIEREN QUE SE LLAME” (Edwards y De La Fuente, p.27). 

En reportajes del boletín Solidaridad se evocan escenas donde 
se insertan y despliegan estas prácticas teatrales juveniles: “Zona 
Oeste. Un galpón de la parroquia Apóstol Santiago. Centenares de 
jóvenes se encuentran sentados en torno al escenario por donde 
se suceden obras de teatro, conjuntos folclóricos, cantautores y 
poetas desconocidos”. En el mismo texto se mencionan algunas 
temáticas que los y las jóvenes presentan en el escenario: “la 
cesantía, el PEM3, una sensación de angustia y aplastamiento, la 
labor de la iglesia, la olla común, la represión, Cristo-sufriente, 
Cristo-esperanza” (“Tercer Festival de Expresión Joven”, 1983, p.18). 

3- Programa de 
Empleo Mínimo, 
plan creado por el 
Ministerio del Interior 
durante la dictadura.

imagen 3
Reportaje sobre el Tercer 
Festival de Expresión 
Joven organizado por 
el Departamento de 
Educación Popular 
(EDUPO), Vicaría Zona 
Oeste de Santiago. 
Revista Solidaridad 
N°161, p.18, 1983. Vicaría 
de la Solidaridad del 
Arzobispado de Santiago, 
Chile. Fondo FUNVISOL. 
Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos. 
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imagen 4
Reportaje sobre la 
actividad teatral del 
Taller Cultural Cristiano 
El Globo, agrupación 
formada por habitantes 
de la comuna de Puente 
Alto. Revista Solidaridad 
N°93, p.22, 1980. Vicaría 
de la Solidaridad del 
Arzobispado de Santiago, 
Chile. Fondo FUNVISOL. 
Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos.

Una segunda nota titulada “Teatro Popular: la solución tiene que 
ser en patota”, describe el teatro que hacen los y las jóvenes en 
las poblaciones como una forma de “subir al escenario lo que 
pasa todos los días para verlo con más claridad, para hablar sobre 
lo que pasa, formar un grupo y tener amigos” (1982, p.16). 

La construcción del colectivo, el constituir grupos de pares y 
pertenencia en un contexto poblacional marcado por la violencia, 
se vuelve fundamental para sobrellevar y sostener los cursos 
de vidas de estos y estas jóvenes. Al respecto, en el reportaje 
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"Teatro Poblacional: una vivencia cotidiana", Gilda, una de las 
integrantes de Teatro El Globo, señala: “Este grupo no existiría 
sin una amistad que nos da siempre el deseo de recomenzar con 
fuerza… el grupo surge de compartir la vida, la de todos los días, 
el escucharse cada problema y saber que puede ser el de todos” 
(1980, p.22). 

Pero no solo los grupos poblacionales se sostienen en lo 
colectivo, Roberto Sánchez de 24 años, trabajador y poblador de 
Los Nogales, participa de la Compañía Escuela Teatro Q y expresa 
cómo la grupalidad es sustancial también para este espacio de 
formación: “lo importante es lo colectivo” y en la medida en que 
el grupo se vaya convirtiendo en un grupo de amigos será posible 
lograr ese “estado de ánimo de trabajar unidos” que tanto lo 
motiva (Teatro Q un aporte real, 1983, p.19). 

imagen 5
Reportaje sobre Teatro 
Q, compañía de teatro-
escuela formada por 
jóvenes y liderada por 
el actor Juan Cuevas y 
la actriz María Cánepa. 
Revista Solidaridad 
N°167, p.18-19, 1983. 
Vicaría de la Solidaridad 
del Arzobispado de 
Santiago, Chile. Fondo 
FUNVISOL. Museo de la 
Memoria y los Derechos 
Humanos.
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reflexiones al cierre

Volver la mirada al teatro aficionado y popular nos permite 
reconocer esta expresión como parte fundamental de nuestra 
historia teatral y social. Explorar, conectar e incorporar la 
diversas esferas y repertorios que enriquecen nuestro quehacer 
resulta clave para construir un campo polifónico que integre y 
abrace su heterogeneidad. 

Son muchas las cuestiones que quedan pendientes por incluir 
y delimitar en esta investigación. Los documentos permiten 
bosquejar la producción de sentidos que las y los jóvenes 
construyen a través del teatro, identificar algunas agrupaciones y 
nombres de participantes, conocer ciertos contextos y condiciones 
de producción. Sin embargo, la dimensión propiamente subjetiva 
sobre estas experiencias se construye sobre todo en el marco de las 
entrevistas y los relatos que visibilizan el tejido entre teatro y vida. 

Para atisbar la singularidad del testimonio, quisiera adelantar la 
presentación de una cápsula audiovisual que elaboramos desde 
Colectivo ARDE4, a partir de los relatos de Claudia Godoy y Marcela 
Morales, liceanas teatreras del taller del Liceo Experimental Manuel 
de Salas en los años ochenta. Estas entrevistas fueron realizadas 
en junio del 2021 y forman parte de un artículo publicado a inicios 
de este año en Clepsidra. Revista interdisciplinaria de estudios sobre 
memoria, disponible en línea para quien quiera consultarlo5. Me 
emociona mostrar estos extractos de testimonios en este lugar 
y que la Casa Central de la Universidad de Chile pueda ser hoy 
una caja de resonancia para contener y amplificar estas historias. 
Y es que justamente el Liceo Manuel de Salas es parte de esta 
universidad y fue el establecimiento escolar donde cursé todos mis 
años de liceana durante los primeros años de la llamada transición. 
Fue una época marcada por la disputa constante de la comunidad 
escolar por volver a esta casa de estudio, pertenencia que la 
dictadura le había arrebatado. Al igual que Claudia y Marcela, fue 
en este liceo que me inicié en el teatro junto al querido profesor 
Jaime Guzmán Carvajal, a quien también quisiera nombrar y traer 
a la memoria, reconociendo las huellas que dejó en la formación 
de tantas generaciones de liceanos y liceanas, teatreras por afición. 

4- Cápsula audiovisual 
del proyecto “Teatros y 
Juventudes en dictadura”, 
disponible en el canal 
de YouTube de Proyecto 
ARDE. https://youtu.be/
YlIGqK6FLB0

5- Alvarado Orellana, C. 
(2023). “El taller de las 
libres”: construcción de 
memorias sobre el teatral 
escolar como espacio 
de agencia de jóvenes 
estudiantes en tiempos 
de la dictadura cívico-
militar en Chile. Clepsidra. 
Revista interdisciplinaria 
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