
EL TEATRO DE JULIO RAMON RIBEYRO

Eduardo Hopkins R.

La producci6n dramaitica de Julio Ram6n Ribeyro no lha sido debidamenite
examinada por la critica especializada. Los estudios sobre este autor se han con-
centrado especialmenlte en sus relatos. En la siguiente exposici6n analizaremos
los textos teatrales de Ribeyro procurando delimitar sus alcances formales e
ideologicosl.

Santiago, el pajarero

Esta obra fue escrita en Lima, 1958, basandose en una tradicion de Ricardo
Palma titulada "Santiago el volador". Como en el relato de Palma, la acci6n ocu-
rre en Lima a mediados del siglo XVIIl, en tiempos del virreiniato de Manuel
Amat. La obra trata de los frustrados intentos de Santiago de Cirdenas para ob-
tener apoyo del gobierno ein favor de sus estudios acerca de la navegacion aerea.
Santiago es rechazado por las autoridades y sufre, ademais, la burla de sus conciu-
dadanos asi como la perdida de su novia Rosaluz. Por intrigas de un interesado
comerciante, la masa de la ciudad obliga a Santiago a saltar desde el cerro San
Cristobal, muriendo en consecuencia.

Si bien la anecdota es sumamente simple, el autor ha producido una historia
interesante gracias al planteamiento ideol6gico puesto en juego por la lucha entre

lo nuevo y los prejuicios conservadores; a esto debe sumarse la orientacion social
de su critica y la sugestiva recreacion del ambiente de epoca.

La serie de personajes que participan en la accion de la obra muestra una ga-
ma de grupos sociales variados, permitiendo una ilustracion de la compleja situa-
cion social existente durante el virreinato: pueblo anonimo, esclavos, represen-
tantes del gobierno, funcionarios, miembros del sector cultural oficial (catedra-
ticos-de la Universidad de San Marcos), elementos del grupo cultural marginado

Utilizanios las siguiientes ediciones: Teatro, Lima, I.N.C., 1975. Atusparia, Lima, Eds.
Rikchay Peril, 1981 (Prologo de Washington Delgado). Acerca del primer libro Alicia
Saco ha publicado una resefia en Revista de Critica Literaria Latinoamericana, Lima,
NO. 3, 1976. pgs. 117-120. Por su parte, Alberto Isola ha publicado "Apuntes sobre el
Atusparia de Ribeyro", en Hueso Hiumero, Lima, No. 12-13, 1982. pgs. 141-150.
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(poeta, escultor, inventor), comerciante, mujeres, etc. Llama la atencion la au-
sencia del grupo indigena entre este conglomerado social.

El citado cuadro de personajes hace posible exponer una sociedad jerarqui-
zada, mercantil e inhumana. La extension en el nuimero de individuos participan-
tes da lugar a una variedad de situaciones sociales y personales apropiadas para
ofrecer un examen de la organizacion de la Lima virreinal desde multiples pers-
pectivas.

A continuaci6n revisaremos los casos mas relevantes en el rubro de persona-
jes.

Santiago de Cardenas, protagonista de la obra, forma grupo con ciertos in-
dividuos que viven al margen del movimiento cultural oficial: Basilio (poeta) y
Baltazar (escultor), artistas ambos sin voluntad dulica, amigos de Santiago, como
la esclava Maria, otro ser marginal. Santiago es un innovador y por ello a el tam-
bien se le margina, aunque acusandolo de locura. Pese a estas afinidades de gru-
po, Santiago afronta su problema solitariamente.

Santiago ha trabajado prolongada e intensamente en sus investigaciones. Ha
realizado observaciones, estudios y pruebas relativas al vuelo de las aves durante
10 anios. Sus proyeetos y disefios son numerosos y cree que, finalmente, ha acer-
tado con el diseflo que buscaba: "no en vano he estudiado a los pajaros durante
diez ainos. He hecho y roto cientos de disefios. Mi desvan guarda los rastros de
todos mis proyectos. Pero el diseflo que ahora tengo en mente no me puede fa-
llar". (p. 33) Aliora si podra' demostrar que "el hombre puede volar".

Cabe destacar el ingenio inventivo de Santiago y el moderno proceso de co-
nocimiento que sigue: estudio y experimentaci6on en la practica. El personaje
ha llegado a obsesionarse con su labor, una urgencia absorbente lo persigue, co-
mo poseido por un afain creativo: "He tenido iltimamente muchas ideas ... .)
ideas que me enceguecen. Por momentos creo volverme loco. (. . .) Mi cabeza ar-
de como una fragua. (. . .) He llegado al limite de la reflexion y la luz tiene que
estallar" (p. 20)

Es un racionalista sin formaci6on academica, ejemplo de rechazo a la cultura
libresca, dogmatica, del mundo al que pertenece. Como espiritu libre de trabas
seudoculturales, prefiere la observaci6n directa, sin prejuicios, del fenomeno que
le interesa: "/los pajaros/ pueden enseflamos muchas cosas" (p. 14) Cuando se
le objeta que las aves vuelan debido a que carecen de hiel, Santiago protesta in-
dignado: "LA cuantas aves ha anatomizado usted? Yo he pasado mi vida ocupa-
do en estos trabajos y puedo asegurar que todas las aves tienen hiel" (p. 47). En
otro momento, hace una didactica demostracion experimental a su amigo el poe-
ta Basilio sobre como una hoja de papel se mantiene suspensa en el aire:

"Ves esta hoja de papel (la coge y la arruga). Si yo hago una bola con ella
y la dejo caer (la suelta), el papel caera directamente al suelo. / .../ En cam-
bio, si a esta otra (coge otra), le doy otra fonna (la dobla suavemente por la
mitad) y la suelto, a pesar de ser igual a la primera y tener el mismo peso, se
mantendra un momento en el aire. (Deja caer la hoja)". (pp 32-33)
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Habiendo protestado en nombre de la facultad humana de raciocinio, San-

tiago extiende el campo de sus exigencias como estudioso: " iProtesto en nom-
bre de la libertad de investigacion!" (p. 54). Con lo cual hace explicitos su posi-
cion y sus principios.

El mito romantico del creador como un ser exceSntrico, ajeno al orden social
vigente, es desarrollado, un tanto anacronicamente, a traves de la trayectoria de
Santiago y sus amigos artistas Basilio y Baltazar. Santiago es consciente de este
desarraigo y asi lo manifiesta:

"He querido dedicar mi invento a mi patria, el Peru', y a la ciudad de Lima,
donde he nacido. Pero me ha bastado ingresar en esta ilustre sala, para sen-
tirme extraflo, como si no estuviera en mi pais, sino mas bien en un pais
extranjero. Todo inventor, por naturaleza, es un extranjero" (p. 52).

Mas adelante, Santiago da una formulacion pesimista y patetica a su situa-
cion y la de sus compaileros:

",Que sera' de nosotros Basilio? En este mundo no se puede vivir. Todo
aquel que tiene algo nuevo que decir, algo grandioso que crear, despierta la
envidia y la maledicencia de las gentes, y no le queda otro recurso que re-
nunciar a sus designios o morir" (pp. 60-61).

Aunque su sacrificio sugiere reminiscencias mesianicas, Santiago es, sobre to-
do, un he'roe cultural. Mezcla de Prometeo e Icaro, ofrece a su mundo el esptritu
de la duda y de la investigacion.

Como personaje, Santiago no es un caracter complejo: es solamente el por-
tador de una idea fija. En todo caso, la obra de Ribeyro no pretende aplicarse al
estudio de el como personaje, sino que esta orientada hacia la situacion en que
se halla involucrado.

El poeta Basilio, amigo de Santiago, es el "gracioso", a manera del tipico
personaje de la comedia de Lope de Vega. El aporta humor por medio de su inge-
niosa locuacidad, sus juegos de palabras, blasfemias y coplas. Basilio mira critica-
mente al medio social y contribuye con sus cantos al lirismo de la obra. Es un ser
aparte en la sociedad limefia, y algunos de sus comentarios describen en forma
ironica o amarga la realidad de su tiempo:

-"las loterias solo las ganan los frailes y los familiares de la Santa Herman-
dad" (p. 17)

-"jamas le he besado los pies a nuestro ilustrisimo virrey" (p. 17)
- "pareces un recaudador de impuestos que ha perdido su cargo" (p. 19)
-"la vida es maravillosa, Santiago, cuando se recupera la libertad" (p. 60)
-"volando alcanzan la cima

miserables convenidos,
que solo triunfan en Lima
los vestidos de bandidos" (p. 69).

Baltazar, otro compafiero de marginacion de Santiago, es un escultor alcoh6-
lico, medio desequilibrado, moldeado sobre la leyenda de Baltazar Gaviljan. La
existencia de esta figura interesante, aunque fugaz, constituye un comentario crf-
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tico respecto a la sociedad en que vive. Tanto el como Basilio son ejemplos de
marginados social y culturalmente; de otro lado, tienen una importante fun-
cion como factores de ambientaci6n.

Rosaluz es la novia de Santiago. Frivola, preocupada por su estabilidad eco-
n6mica, hace converger el amor y la economia como pilares de la organizacion
familiar: "j,De que vamos a vivir cuando nos casemos? (. . .) Un hombre que cria
pajaros, <,c6mo puede fundar una familia?" (p. 13)

Este personaje cumple tambien un rol destacado en el nivel de la ambienta-
ci6n.

La personificacion del espiritu mercantil, de la voluntad de lucro, la encon-
tramos en el Barbero. Confrontado con el, Santiago se autodefine negativamen-
te: "Yo no soy un comerciante" (p. 23).

La presencia del factor economico en la obra se manifiesta, entre otras co-
sas, en las variaciones del precio de la tienda de Santiago. Al comienzo, el Barbe-
ro va incrementando su oferta de compra. Posteriormenite, cuando Santiago cae
en desgracia, el Barbero modifica su actitud y especula sobre Ia mejor forrma de
apropiarse del negocio: "Prefiero esperar. Ya seguira usted bajando. Dia a dfa,
confoirme se aproxime el momento de su vuelo, la cifra disminuiir. Y cuando
usted vuele ya no valdra un centimo. Hay que tener un espiritu comercial y es-
perar la mejor ocasion" (p. 59).

A menera del clasico intrigante antagonista, el Barbero se encargari de mo-
vilizar a la masa para victimar a Santiago en beneficio de sus propios intereses,
dando fin asi a una luchia entre el pragnatismo mercantil y el espiritu creador
desinteresado.

El representante de la cultura oficial, Cosme Bueno, Academico de ]a Uni-
versidad de San Marcos, encarna una actitud dogmatica frente a la realidad. Bue-
no tiene por funcion refutar los proyectos de Santiago. Su intervencion posee
rasgos parodicos, y por su mediacion el autor ridiculiza toda una forma consa-
grada de aproximarse a la realidad en la epoca descrita.

Los argumentos de Cosme Bueno, como dice Santiago, "carecen de reali-
dad", soln tan s6lo prejuicios, suposiciones no sustenitadas en la experiencia. Dos
clases de autoridad invoca el catedratico en apoyo de las "objeciones te6ricas al
arte de volar": por una parte, los autores consagrados por la tradici6n erudita
occidental (Arist6teles, Platon, Plotino, Santo Tomas, Duns Scoto, etc.), grupo
al que cabria incorporar los "sabios" miembros del cuerpo docente sanmarqui-
no presentes en la asamblea; de otro lado, Bueno acude a la autoridad de los tex-
tos sagrados. Las opiniones y los derivados de opiniones de tales autoridades son
aceptados sin discusion por el catedratico y su auditorio, a excepcion de Santia-
go, quien se niega a polemizar en un terreno carente de objetividad. Para Cosine
Bueno "la razon (. . .) esta' en los libros". Los fundamentos de indole practico
aducidos por el estan privados del sentido pragmatico que se les atribuye. En rea-
lidad, resultan siendo nuevos prejuicios teoricos o hipotesis no comprobadas, pe-
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ro asumidas como verdades objetivas. Cosme Bueno concibe el mundo como es-
tatico e inmodificable: "Hay cosas, sefior, que no deben ser investigadas, porque
sus premisas son falsas y contrarian las leyes de la naturaleza". (p. 54)

Santiago se encarga de negar valor cient'fico al discurso del catedratico de
Prima de Matemaiticas denunciando la indole formal de sus apreciaciones: '"s-
tedes con sus retoricas y su arte de la discusi6n son capaces de probarlo todo o
negarlo todo" (p. 53) Y propone acudir a los hechos para demostrar experimen-
talmente la validez de sus proyectos, dejando a un lado la discusion teorico-ret6-
rica: "quiero medirme con ustedes en el terreno de los hechos" (p. 53). Es noto-
rio que Santiago termina por dirigirse en general al grupo de catedraticos ("uste-
des") y no solamente a Cosme Bueno, destacando el papel corporativo de su
oponente.

A partir de una caracterizacion que lo presenta como frivolo e irresponsable,
el Virrey Amat y sus mecanismos de gobierno son desmitificados durante la en-
trevista con Santiago. El nivel par6dico en que esta planiteada la escena coiitri-
buye principalmente a los fines desmitificadores: Amat es un hombre comuii, ri-
diculamente preocupado por sus apetitos, para cuya satisfaccion despilfarra los
fondos puiblicos y contribuye a la explotacion de los habitantes del pais. A Ainat
no le interesa el proyecto de Santiago porque significa un desembolrm del dinero
que emplea particularmente. Si le presta algo de atenci6n al inventor es solamen-
te por la influencia del Duque de San Carlos. Este es un personaje accesorio que
coadyuva en la ambientacion de epoca. Como el Barbero, el se fija en Santiago
con la finalidad de arrebatarle algo. En su caso, se trata de Rosaluz. El Duque
consigue a Santiago la entrevista con'el Virrey, propiciando la oportuniidad de
desprestigiarlo ante su novia. En su condici6on de cortesano, el Duque participa
como consejerc de finanzas del Virrey, y es quien se encarga de crear y aplicar
nuevos impuestos para favorecer los asuntos personales del gobernante.

Un personaje colectivo lo tenemos en el pueblo. Sometido a los intereses ofi-
ciales, carece de conciencia de clase y rechaza gratuitamente a Santiago. Amat lo
describe en los siguientes terminos: "Mi querido pueblo resiste todo. Le daremos
espectaculos y algun buen escandalo que entretenga sus pasiones y apacigiie su
humor" (p. 40).

Para el pueblo, la muerte que ocasiona a Santiago es simplemente un espec-
taculo mas con que distraer y alimentar su propia alienacion. Por algo Santiago
no busca apoyo en este sector para sus proyectos y en cambio, acude a las auto-
ridades. Durante el informe de Cosme Bueno, el inventor comprueba la actitud
hostil de la masa: "Todos estain contra mi. El dia de la asamblea en la sala de San
Marcos no habia en las galerlas uni solo rostro amigo que me alentara" (p. 60). El
creador se hace sospechoso ante la masa y el poder; su individualidad es motivo
de desconfianza. Un cierto rencor inconsciente en contra de los que sienten el
impulso de la libertad creativa se apodera de la masa alienada. El poder, por su
parte, simplemente ignora y abandona a estos individuos diferentes. El pueblo
no comprende a Santiago, y toma como suyos los argumentos de las autorida-
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des, sini sopesarlos ni discutirlos. Su ignorancia, sus opiniones apresuradas hacen
de fa masa presa facil del criterio de autoridad. La carencia de formacion cultu-
ral del sector popular y su consiguiente alienacion explican, en parte, su com-
portamiento respecto a quien penisaba favorecerlo: "Hle querido dedicar mi in-
vento a mi patria, el Peru, y a la ciudad de Lima, donde he nacido (... .) Mi me-
moria no ha tenido la acogida que esperaba ni enitre los profesores de esta Uni-
veisidad ni entre mi querido pueblo" (p. 52).

Al ser rechazado por el gobierno de Lima, intenta aun solicitar la atencion
del Rey Felipe V en Madrid. Durante los preparativos de este viaje, Santiago es
acosado y obligado a saltar del cerro Sani Crist6bal.

Maria, esclava negra de Rosaluz, demuestra interes por el proyecto de San-
tiago. Impulsada por su condicio6n social es atra;da por la posibilidad de volar y
ser libre gracias a este medio. Maria piensa en teimiinos de clase sojuzgada, y
no iindividualistarnente; ella remite su esperainza a uln destino colectivo: "i.Por
que no nos da unas alas a mi y a todos mis hermanos negros? (. . .) Nos iriamos
volando y no volverlamos jamas. ;Debe ser hemroso no tener dueizo, como los
pijaros, y volar libremente por toda la tierra!" (p. 57).

La obra esta organizada en 6 cuadros relativamente independientes, lo que le
da ulna apariecncia episodica a los sucesos. El conjunto de estos cuadros expone
la historia o faibula desde diversas perspectivas dentro de un contexto social. Sin
embargo, ello no quiere decir que los cuadros sean autonomos y que esten al mis-
mo nivel significativo al interior del todo. Hay una subordinacion que conduce
hacia el c. 40 y que, a partir de aqui, establece una relacion de consecuencia has-
ta el final. Las espectativas propuestas en los tres pr-imeros cuadros reciben una
definicion a raiz de lo ocurrido en el 40; y los dos cuadros finales examinan la
transformacion que ha sufrido el estado de cosas dispuesto al comienzo.

Los cuadros segundo y quinto estan subdivididos en 5 escenas cada uno; el
cuadro sexto presenta dos escenas. Aunque en algunas ocasiones coincide el paso
de una escena a otra con la introduccion y/o el retiro de uno o mas personajes,
los cambios de escena obedecen a variaciones en su patron motivacional y no a
Ia entrada o salida de personajes (como en la llamada "escena francesa").

Los seis cuadros llevan rotulos o titulos especificos. Cinco de ellos sirven pa-
ra indicar o acotar la localizacion del cuadro; uno, el que corresponde al cuadro
40, informa sobre la accio6i respectiva:

1 o. Al pie del cerro San Cristobal
2o. En el portal de Botoneros
3o. En el palacio del Virrey Amat
40. Informe de Don Cosme Bueno
So. En el portal de Botoneros
6o. En el portal de Botoneros

Como puede observarse, la funcion de los rotulos, a excepcion del 40, no
obedece a una intencion significativa desde el puinto de vista de Ia accion. Su ob-
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jetivo, en los cinco casos mencionados, es de indole escenografica; lo cual, de
otro lado, supone un decorado no realista, que debe ser sugerido apoyaindose en
el anuncio verbal dirigido al puiblico. Solamente en el titulo "Informe de Don
Cosme Bueno", encontramos un sentido activo, dramatico, dispuesto para co-
municar al espectador lo esencial del cuadro y orientarlo, al modo brechtiano,
acerca de la linea principal del episodio. El autor no ha aprovechado esta ultima
clase de indicaciones, ricas en significados, optando de preferencia por las que
contribuyen modestamente a una estilizacion escenogrdfica.

La articulacion de los seis cuadros muestra en su secuencia una organizaci6n
simetrica en cuanto a los espacios presentados. Los cuadros paralelos extremos
(1o y 6°) se refieren al mismo espacio: el campo. En el 60 la acci6n principal, el
vuelo de Santiago, ocurre en el campo; sin embargo, por razones tecnicas, ha si-
do localizado fuera de escena. Dicho espacio esta relatado o descrito oralmente y
en contrapunto con el ambito del portal, que si es visible, y en el cual acciona la
figura del Barbero. El 20 y su paralelo el 5o estan situados en la calle (portal de
Botoneros). Los dos cuadros paralelos centrales (30 y 40) se realizan en dos inte-
riores de caracter oficial: palacio y universidad. Hay una polaridad en cuanto al
signo dramatico de los espacios paralelos. El campo en el 1° es un locus amoe-
nus, opuesto al escenario de violencia en que se transforma en el 6o. El contraste
es marcado incluso a nivel sonoro: canto de aves, campanadas vs. canto grosero,
obsceno de los chiquillos; gritos. La calle en el 20 cuadro encierra multiples es-
pectativas (propuestas y proyectos en amor, trabajo, negocios, creatividad, etc.).
espectativas que en el cuadro 50 surgen ya como definidas, frustradas o posterga-
das. A su vez, el palacio (30) es un espacio para la crftica y la satira, en tanto que
su similar, el sal6n universitario (40), asume la gravedad de una profunda y ciega
inconsecuencia. Tales cambios contrastaittes entre los cuadros le dan a la obra
variedad y ritmo, y apoyan la significaci6n total al revelar con claridad las trans-
formaciones producidas en la historia. Ademais, el hecho de estar los cuadros en-
lazados en forma paralela en raz6n de sus espacios respectivos contribuye a cohe-
sionar el conjunto, evitando su dispersi6n.

La estructuraci6n en cuadros permite desarrollar la acci6n en diferentes ins-
tancias temporales. De esta manera, el tiempo en que se produce la historia se
expande considerablemente, dando lugar a una acci6n motivada verosimilmente.
Por esta raz6n, el paso del tiempo de un cuadro a otro es enunciado por alguin
personaje:

2°- "Hace diez dias que no la veo"
30- "Hace quince dias que solicita una audiencia"
40- Cosme Bueno, indirectamente, trata del tiempo transcurrido cuando di-

ce que dara lectura "al informe que luego de laborioso estudio" ha pre-
parado con motivo de la Memoria de Santiago.

50- "veo el sol despues de cuarenta dias".

Los cuadros que subdividen la obra pueden ser agrupados en tres secciones
mayores. La primera (A), constituida por los cuadros 1° y 20, tiene funci6n
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expositiva y plantea un problema a resolver: afrontando todas las dificultades
que le causan sus actividades, Santiago pedira apoyo al Virrey para su proyecto.
La segunda secci6n (B), comprendida por los cuadros 30 y 40, contiene la res-
puesta inegativa a los planes del inventor. En esta unidad hay un climax que con-
centra las fuerzas ideologicas de la accio6i, manifiesta una dislocacion irreversible
en las relacionies de Santiago y su comunidad, y marca el rumbo de los sucesos
posteriores. La tercera (C), incluye los, cuadros 50 y 60, configurando un desen-
lace de caricter sorpresivo, aunque justificado a la luz de la secci6n B: Santiago
ha decidido dirigirse al Rey, mas, cuando parece que va a conseguir su viaje, algo
inesperado sucede: muere por instigaci6n del-Barbero.

UIna l6gica interna -l6gica de la acci6n dramatica tradicional- impulsa el
trinsito de una secci6n a otra, formulando una entidad completa y cerrada, en
conicordaiicia coni la definicion aristotelica del caracter total de la ordenaci6n de
los sucesos (;nj.tiws: fabula, historia) en la tragedia: "la tragedia es imitaci6n de
una accion entera y perfecta y con una cierta magnitud, porque una cosa puede
ser entera y no tener, con todo, magnitud. Estai y es entero lo que tenga princi-
pio, medio y fiinal; siendo principio aquello que no tenga que seguir necesaria-
mente a otra cosa, mieitras que otras tengan que seguirle a 61 o para hacerse o
para ser; y fin, por el contrario, lo que por naturaleza tiene que seguir a otro, sea
necesariamenite o las mas de las veces, mis a 61 no le siga ya ninguno; y medio, lo
que sigue a otro y es seguido por otro"2.

Santiago, el pajarero es una parTbola que exige ser interpretada tanto en sen-
tido directo como en el alusivo o comparativo. En el primer caso, la obra con-
fronta dos visiones del mundo: la que sustenta Cosme Bueno, que es libresca, es-
colastica yconsidera al mundo como inmutable y plenamente descifrado por las
autoridades eruditas aceptadas por la Iglesia. La otra concepci6n es la de Santia-
go: 61 practica la obseivacion original, directa, sin apriorismos, frente a la natura-
leza. Supone esto un reconocimiento de las limitaciones del saber oficialmente
aceptado y se basa, ademais, en una apreciacion del mundo como transformable,
dinaimico: "i;Tambi6n decian que Col6n estaba loco cuando se lanzo en tres ca-
rabelas a conquistar las Indias! iY ahora ustedes viven, lucran, digieren, discuten
y mueren en estas Indias inventadas por Col6n!" (p. 54). Santiago cree en la ca-
pacidad creativa e innovadora del hombre y lucha por su libertad para conocer el
mundo, para desarrollar la experiencia humana y explorar nuevos campos de la
realidad. Aunque, en principio, tratase en este caso de un problema individual,
Santiago tiene conciencia del valor social de sus investigaciones: "Dejeme al me-
nos la satisfaccion de intentar un arte que quiza ocupe a todos los hombres del
futuro" (p. 53). Santiago tambien sabe que en su pais existe otra forma de limi-
tacion de la libertad -1a esclavitud- y expresa su desacuerdo cork esta situacion
social, asi como su confianza en una necesaria solucion. Dicha confianza implica
en Santiago que la sociedad, del mismo modo que la naturaleza, puede ser trans-
formada.

2. Arist6teles, PoMtico, \V11, traduiccion de Juan David Garcia Bacca, Mexico, UNAM,
1946.
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Con respecto al caracter alusivo de la obra es necesario considerar que el ter-
mino "volar" posee aqui miultiples connotaciones, que pueden sintetizarse bajo
la idea general de 'aspirar, estar abierto hacia lo nuevo', aplicable a una actitud
del ser humano que supone libertad para practicarla dentro del terreno de las
ideas, el arte, la ciencia, el amor, la sociedad, la historia, etc. En un contexto
especfficamente social, el termino volar adquiere un seiitido determinado cuarn-
do Santiago anuncia a la esclava negra la pronta liberacion de su clase: "Tii y
tus hermanos volaran libremente como los pajaros" (p. 57). De esta forma, se
observa que el concepto de libertad que habfa sido aplicado por Santiago en lo
concerniente a su labor como investigador ("protesto en nombre de la libertad
de investigacion" (p. 54) tiene mayores alcances en la obra. Y es en este sentido
global que importa la opinion de Basilio relativa al valor que implica el ser li-
bre: "La vida es maravillosa, Santiago, cuando se recupera la libertad" (p. 60).
Tambien en el campo de lo social, la imagen del vuelo adquiere otro significado
en una frase con la que Basilio acusa el arribismo triunfante de sus compatriotas:
"Volando alcanzan la cima/miserables convenidos" (p. 69).

En otro rengl6n alusivo, es propuesta una comparacion entre dos etapas his-
toricas. Lo que le ocurre a Santiago es semejante a ciertas formas de represion
ideologica existentes en el mundo contemporaneo, especialmente en Latinoame-
rica. El derecho a la disidencia que Santiago invoca concentra una legitima aspi-
racion que se hizo presente, particularmente, en la epoca en que fue escrita la
obra (1958). Es de recordar que por este tiempo America Latina sufria una serie
de crisis politicas y movimientos sociales, destacando singulannente la accion
del ejercito rebelde de Fidel Castro en Cuba. Auin ahora, obviamente, la postura
de Santiago mantiene su relevancia historica y su valor didactico.

Santiago, el pajarero es una critica al mundo contemporaineo ejercida me-
diante el distanciamiento de los sucesos en el plano temporal (procedimiento
magistralmente utilizado por Bertolt Brecht). Con la citada transposici6n, el au-
tor analiza el sentido del dogmatismo observando un fenomeno historicamente
lejano, bajo una perspectiva presente.

El Sotano

Escrita en Lima (1959), El S6tano es una obra en un acto, de corte realista,
ambientada en epoca contemporanea. La accion esta concentrada en dos pianos
espaciales: living y sotano de una casa burguesa. Ambos espacios funcionan si-
multaneamente, aunque bajo la gravitacion del segundo. La anecdota refiere el
caso de un padre que ha construido un s6tano como refugio ante ]a posibilidad
de una "revuelta" social. Presa de sus temores, mantiene a su hija en extremo es-
tado de aislamiento. Contra la orden paterna que prohibe entrar al s6tano, la hi-
ja se encuentra en este lugar conversando con el mayordomo de la casa, por
quien se siente atraida. Finalmente, enterado el padre, los encierra y conecta la
entrada del gas para asesinarlos.
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La obra postula ir6nicamente la inutilidad de los mecanismos de defensa en
contra de los movimientos sociales de car'cter popular. Un cambio social de esta
naturaleza es propuesto como algo inevitable, casi fatal: "Si ella [la revuelta] ya
esta en marcha, como usted dice, nadie nos librara y toda precaucion es inu'til".

(p.92)
Los personajes de esta obra carecen de relieve; son, en realidad, tipos que re-

presentan actitudes sociales. Lo importante aqui es la anecdota y sus connotacio-
nes ideologicas. El sefior Delmonte, empresario solitario y alcoholico, se define a
si mismo como un "fantasma" en su casa. Hombre severo, sobreprotege a su hija
procurando que no se "contamine". Delmonte esta obsesionado con la idea de
un movimiento social violento que atentaria contra su familia, contra su clase. El
l.echo de estar caracterizado como alcoholico y bebiendo durante la acci6n ex-
plica psicologicamente lo extremo de su decision final.

Por su parte, Rosita, la hija, por efecto de las medidas de control y protec-
cion vive aislada. El contacto con la realidad social de su medio es sumamente
restringido. Este personaje, tan habituado a no enfrentarse con la realidad, busca
un escape en la fantasia y en los sueflos. Por ejemplo, duando tiene la posibilidad
de saber lo que ocurria con un supuesto pretendiente suyo, prefiere no enterar-
se: "Mejor es estar asi, sin saber nada, nada". (p. 82). Como es una joven vital e
imaginativa, el estado de incomunicacion en que se halla, motiva psicologicamen-
te su interes por el sirviente.

Un tercer personaje importante es Daniel, el mayordomo, joven aficionado
a la lectura exclusiva de novelas policiales. Este rasgo apoya psicologicamente sus
actitudes en el s6tano: esconderse, caminar sigilosamente, vigilar, etc. Su posi-
ci6n social lo asigna al sector popular. Carece de consciencia de clase hasta que
escucha la conversaci6n acerca de la revuelta. El conocimiento de la posibilidad
de este fen6meno social lo decide a unirse con Rosita superando la norma o cen-
sura de clase que lo mantenia distanciado.

El comprador, hombre del mismo medio social que el seflor Delmonte, co-
menta que la revuelta que tantos temores le produce "empezara por ocupar los
cimientos de nuestra casa". (p. 92) La accion de la obra transcurre en un interior
y, precisamente, el centro de los sucesos estd localizado en los "cimientos" (el
s6tano) de la casa. Este axmbito escenografico tiene al principio un aura misterio-
sa, se desconoce su objeto, sabemos solamente que es un lugar de acceso prohibi-
do. La obra comienza con una escena muda, especie de pantomima que comuni-
ca rapidamente las relaciones entre Delmonte y Daniel. Se precisa tambien el ca-
racter de transgresion que tiene el descenso de Daniel al sotano y su condicion de
sirviente. El seflor Delmonte exhibe una conducta extrafla y puede apreciarse
que trata de hacer algo a escondidas. Los dos personajes adoptan actitudes simi-
lares al conducirse subrepticiamente. Gracias a esta escena mimica queda esta-
blecida una cierta atm6sfera de intriga. Debido a razones tecnicas relativas a las
limitaciones del tiempo disponible para captar la atencion del puiblico y ponerlo
en contacto con la situacion inicial, las obras en un acto suelen requerir este ti-
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po de comienzos minimos. Por su atractivo visual y su poder de silitesis, dicho
procedimiento cumple su cometido con gran rapidez y eficacia.

El desarrollo de la accion ha sido formulado bajo un esquema paralelistico,
por medio del cual lo que acontece en el sotano depende de lo que sucede en el
living de la casa. Si se toma en consideracion que los dos ambientes mencionados
permanecen visibles al espectador, se comprendera el efecto de contrapunto que
produce la accion asi propuesta.

Los dos grupos de personajes van a aproximarse cada vcz mas para, luego de
una cercania maxirna, irse distanciando de modo definitivo. En este transito el
sotano revelara su funcion.

Como en el caso de Sanitiago, el pajarero, la pieza muestra una distribucion
en tres bloques o unidades intimamente trabados en relaci6n a la unidad media.
La seccion inicial abarca hasta el momento en que Delmonte decide bajar al sota-
no. En la seccion intermedia los dos grupos de personajes estan en el sotano y el
instante de maxima proximidad, cuando se descubre a la pareja, configura el
climax de la obra, que concluye al salir el padre y el comprador. En la tercera
unidad, los dos grupos estan separados y en continuo proceso de alejamiento.
Es a consecuencia de lo sucedido en la segunda unidad, que el padre decide dar
muerte a los jovenes, cerrando de este modo la secuencia dramdtica.

A pesar de que hay algo de absurdo en la coniducta de los personajes y la at-
mosfera de la obra es un tanto fanta'stica, la accion se fundamenta motivacional-
mente en terminos psicologicos realistas. Obsesiones y alcoholismo dan razon del
por que de los actos del sefior Delmonte. La soledad de Rosita, la incomunica-
cion familiar en que vive, su ignorancia de la realidad social, sus fantasias, etc.; la
impulsan hacia el sotano y hacia el mayordomo. Daniel, absorbido por la lectura
de novelas policiales, adopta un esquema de comportamiento tipico de persona-
jes de este genero de ficciones. A su vez, los dialogos poseen un subtexto de in-
dole psicologica, apoyado especialmente en las frases entrecortadas, los puntos
suspensivos, las interrupciones significativas, las pausas, las alusiones, los recuer-
dos, los sueflos, etc. La preferencia del sefilor Delmonte por una clase de flores
como la de los tacones, es ejemplar por su relevanicia psicologica y su valor alu-
sivo: "cuando tenga usted la ocasion observelos atentamente: vera' como estas
plantas voraces mueren de esplendor, sus brazos se elevan vertiginosamente en
pocos dias, toda la savia se pierde en preparar el camino para la floraci6n y cuan-
do esta se produce, esplendida, en la copa, los tallos se encuentran ya completa-
mente resecos". (p. 83) La inclinacion por estas flores es una proyeccion incons-
ciente de la propia interpretaci6n del personaje en lo concerniente a la falta de
vitalidad de su familia (tallos = padres; flor = hija; fecundidad truncada = futuro
truncado). Desde otro angulo, trdtase de una imagen compleja relativa a la vora-
cidad de una clase social que se agota inu'tilmente en su afan de perpetuarse.
Tambien podria tomarse como una "premonicion" que anuncia la muerte pr6xi-
ma de la hija (o de su clase). La decision de dar muerte a Rosita, indica que los
temores del sefior Delmonte tienen que ver, en el fondo, con la salvaguarda de su
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orgullo de clase, o sus intereses de clase. Conducta e ideas del padre, expresadas
bajo tin patron psicol6gico, revelan una incoherente visi6n del mundo en el per-
soniaje.

En general, el factor psicologico -por cuyo intermedio se manifiestan los te-
mores, los simbolos sociales, las motivaciones reales o aparentes- es en la obra un
signo de la ausencia de comprension racional respecto a las relaciones sociales y a
los coiflictos cngenidrados por estas.

Fin de Semana

UJna version naIrrativa del mismo asunto con el titulo "La piel de un indio no
cuesta caro" fue escrita tambien en 1961 por el autor.

Hugo es un joven arquitecto que protege y educa a ui muchacho indigena
que esta a su servicio, con Ia esperanza de rediimirlo socialmente mediante su
conversion en profesional. Accidentalmente y por negligencia de la administra-
cion del club social al que Hugo pertenece, el muchacho muere electrocutado. La
primera reacci6on del arquitecto es denunciar la responsabilidad del club ante las
autoridades. luego va cedicndo a diversas presiones y, finalmente, cuando se en-
cuenitra ante la disyunitiva de optar por las perspectivas de exito en su vida profe-
sional y social, o por un futuro de dificultades economicas, de marginaci6n, deci-
de olvidar sus principios integrandose al grupo que aparentemente repudiaba.

Como en casos anteriores, Fin de semana esta construida teniendo como eje
la interrelacion de tres secciones. Esta vez, la divisi6n coincide con la distribu-
cion en actos. Es relevante anotar que el autor ha diferenciado emocionalmente
las tres secciones de la obra precisanido para cada acto una coloraci6n determina-
da en el juego de luces: amarillo, rosado crepuscular y celeste de plenilunio. Co-
lores que equivaldrian, respectivamente, a optimismo, drama y claudicacion, tal
como sefialan las acotaciones del texto (p. 109).

El primer acto es expositivo y comprende hasta el momento del accidente
de Pancho, el criado. Durante este apartado se sientani las bases de la situaci6n
dramatica: presentacion de la sensibilidad social de Hugo; informes concernien-
tes a sus comienzos como arquitecto y a la importancia que para 61 tiene el ser
contratado por el club, lo cual supone adquirir prestigio y clientela entre los
miembros de una poderosa clase social. Clase por la que demuestra sin embargo,
cierto menosprecio. Igualmente, aqui empieza a vislumbrarse la influencia de la
mujer como factor de integracion grupal. En esta unidad se demarcan los hori-
zontes socio-economicos que conducen la accion. Una institucion que adquirira
un peso detenninante en el transcurso de la obra, es el club, cuyo perfil mercan-
tilista esta' definido por quien lo dirige: "Es un negocio, o mejor dicho, un lugar
de negocios. Con el pretexto de beber un drink o de jugar una partida de tenis se
planean infinidad de proyectos, generalmente lucrativos" (p. 120).

El segundo acto conlleva una caracteristica unidad de conflicto. Hugo en-
frenta los intereses del club, sin percatarse que con ello estd atentando contra sus
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propios intereses de clase. Sigue un comportamiento impulsivo, en concordan-
cia con la carga emotiva de sus decisiones. Puede sintetizarse cl contenido de la
unidad con las siguientes frases interrogativas enunciadas por el presidente del
club:

",Piensas mantener tus declaraciones? (Hugo no responde) ,Piensas conver-
tirte en enemigo del club? (Silencio de hlugo) ^,Piensas traicionar a toda esta
gente tan siinpaitica, que te quiere y que, como te lo demostre en la tarde, se
preocupa constantemente por ayudarte?" (p. 132).

Una general interrogante crea la tension dramaitica: ,cumplira o realizara
Hugo lo que se ha propuesto?.

La respuesta a todas estas preguntas sera motivo de la uiltima unidad, locali-
zada en el acto tercero. Hugo es acosado por las maniobras autodefensivas del
presidente, quien consigue anular toda denuiicia y socavar la decision del arqui-
tecto.

Progresivamente, y eni constante lucha consigo mismo, Hugo ira descubrien-
do que pertenece a una determinada clase y en que grado o nivel jerairquico al in-
terior de esa posici6n social esta situado, asi como las exigencias que todo ello
impone a su persona. Lucliar contra el propio grupo significa para Hugo margi-
narse, renuniciar a las posibilidades de ascenso en la jerarquia inherente a aquel.

En la adquisicion de este conocimiento, la influencia femenina resulta nece-
saria. La esposa expone crudamente las consecuencias de orden economico y so-
cial que conlleva una postura como la defendida por Hugo:

-"Pero yo se mejor que tu lo que esto significa ... .). Significa, por ejemplo,
que seguiremos otro aflo ma's sin muebles en el living. . . que esas ventanas segui-
ran toda la vida sin persianias ... .). Ademas, te olvidas por ejemplo, de quien nos
cedio cl terreno para que hicieramos esta casa y como ingresamos al club sini que
nos exigieran pagar la cuota (... .). aparte de ser ingrato, eres, que se yo, desorien-
tado, no tienes sentido de la realidad. Otra persona, con todas mis relaciones, hu-
biera ya logrado todo lo que quisiera (... .). Si quieres regresar a Lima ahora mis-
mo, liagarmoslo de una vez . . . Pero acuerdate de lo que esto trae consigo. . .
Cuando te vea sufrir por hacer trabajos baratos o mal pagados o por hacer los
planos para que los firmen otros, ;entonces no me eches la culpa de nada!" (pp.
146-148).

iDe esta manera, D)ora conitribuye decisivamente a la integracion de su vaci-
lante marido al medio social representado por el club. Inclusive en el plano mo-
ral ella sirve de apoyo para que Hugo abandonie sus tiltijnos escrupulos de con-
ciencia:

"Hugo --(Con vehelnencia) 'Me juras, Dora, que no me despreciaras?
Dora- ;Pero no digas tonterias, amor! Ha sido un lindo fin.de semana"

(pp. 150-151).
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Otro factor a tomar en consideracion dentro del plano del analisis social que
proyecta la obra, consiste en la muestra de algunos mecanismos o procedimien-
tos de accion consagrados por la experiencia hist6orica del grupo dominante tanto
eni el terreno de su expansion y desarrollo como en el de la defensa de su integri-
dad y supervivencia. Un tratamienito especial recibe aqui el rol asignado a la mu-
jer como elemento de cohiesi6n grupal.

El autor utiliza algunas f6rmulas simbolicas que apoyan la estructura dramai-
tica o contribuyeni en Ia manifestacion de estados de ainimo o de atm6sfera. En

lo tocante a la estructura del drama encontramos el siguiente pasaje: " iSol, sol!...
Nube que tapas sl. .. viento que te llevas nube . . . Pared que detienes viento..."
(p. 111). Estas frases, un tanto inconscientemente pronunciado por Dora y con
las cuales se inicia la pieza, componen una alegoria que anticipa los aconteci-

mienitos:

- Sol = mundo indigena (presencia de Pancho)
Nube = sociedad inhumana (muerte de Pancho)
Vienito = impulso renovador (acciones e intenciones de Hugo)
Pared = sociedad de clases. intereses de clase (claudicacion de Hugo)

Soni cuatro imaigeiies que forman una secuencia de oposiciones y obstaculos, sin-
tesis del juego de fuerzas que actuian en el drama. Respectivamente, esas image-
nes aluden a uno de los cuatro elementos de la antiguedad clasica: fuego, agua,
aire y tierra. Al fuego (sol) y al aire (viento), se les ha atribuido un valor positi-
vo, en contraste con ci valor asignado al agua (nube) y a la tierra (pared). Cuando
se tiene conocimiento del accidente de Pancho, Dora repite, al terminar el acto

primero, parte de las frases iniciales citadas: " iSol, sol!. . . iNube, nube!"' (p.
126). Con ello confirma, sin saberlo, el cumplimiento de dos de las etapas pre-
figuradas por la alegoria. Las etapas que vendran a continuacion abarcan la ma-
yor parte de la obra y son el desarrollo del conflicto dramaitico propuesto: lu-
cha entre las buenas intenciones de Hugo y los intereses de clase que amenaza
con sus propositos.

Distinita funcion simbolica encontramos en las tijeras de podar. Hugo las em-
plea para liberar el cuerpo electrocutado de Pancho. Ma's tarde, el presidente del
club se vale de ellas para cortar una flor, graficando asi su responsabilidad en el
accidente. Las tijeras asumen valor dramatico al evocar la presencia de Pancho
cuando Hugo esti atrapado entre sus escrupulos y los intereses del grupo.

El sombrero de Pancho cumple tambien funcion evocadora similar a la de las
tijeras. Finalmente, en el acto segundo, luego del accidente, la presencia de una
flor como la siempre-viva (p. 127) es una imagen simbolica en homenaje a Pan-
cho y al grupo indigena.

La estructura de la obra pone en ejecuci6n un proceso cuyo objetivo es ana-
lizar y determinar en un contexto social lo que significa la relacion de Hugo res-
pecto a Pancho. Bajo estos terminos, el asunto tratado se concentra en un con-
flicto de conciencia, en una lucha que radica en la interioridad de un individuo
y cuyas connotaciones son de caracter colectivo. En el curso de este proceso ana-
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litico las buenas intenciones de Hugo revelan su inconsistencia a partir del mo-
mento en que se ponen a prueba en condiciones extremas. La conducta de Hu-
go resulta ser puramente sentimental, por lo tanito, superficial, circunstaicial,
transitoria. Todo lo cual destaca la fuerza condicionante de los intereses de cla-
se, por encima de los deseos altruistas del personaje.

De esta forma, F,in de semana desentrafna radicalmente cl sigiio social de
conductas como las del arquitecto Hugo.

Los Caracoles

El autor tipifica esta pieza (1964) como 'farsa finebre y vindicativa en va-
rios cuadros". En comparaci6n con las obras "serias" que la preceden cronolo-
gicamente, esta incluye un mayor acopio de acotaciones escenicas referidas a la
expresi6n mimica de los personajes. La naturaleza farsesca de la obra exige un
trabajo mimico abundante que debe, paralelamente, coordinar con precision con
el dialogo para desencadenar el efecto propuesto. Ambas condiciones -derroche
mimico y su exacta coordinaci6n con cl texto- son conseguidas por el dramatur-
go.

La acci6n ha sido localizada "en cualquier pais del Tercer Mundo", genera-
lizaci6n que supone identidad en la situacion social de los referidos paises. Del
texto surge una imagen un tanto mis nitida: Latinoamerica. Por lo demas, el sig-
no monetario utilizado ---cl d6lar indica el domimio economico imperialista en
la regi6n.

La accion expone los procedimientos empresariales para apoderarse, por vias
abiertamente delictivas, de la propiedad de un competidor, con la finalidad de
conformar un monopolio hotelero. El asunto, pues, tiene una connotacion eco-
nomica y entran en juego aspectos diversos de la conducta social en el sistema
que enmarca la pugna de intereses mercantiles. Los mecanismos empleados para
la consecuci6n de los objetivos empresariales carecen de etica, revelando la esen-
cia inhumana del sistema y sus ejecutores.

Del mismo modo que en Santiago el pajarero, aqu; la propiedad deseada es
sometida a una artificiosa desvalorizacion por obra del interesado.

Los personajes son tipos, adecuados a la especie farsesca. Su caracterizaci6n
se da en trazos gruesos y directos, con la funcion de definirlos socialmente y de
establecer las interrelaciones entre ellos con toda claridad. El gerente esta presen-
tado como un simpatico y cinico delincuente de escritorio. Depende de los ac-
cionistas, tambien dibujados como delincuentes mas o menos camuflados. El se-
cretario Zacarias es el cerebro al servicio de la empresa; su intelecto resuelve los
problemas de toda indole sin considerar criterios eticos o morales. Los sicarios,
asesinos a sueldo, son "profesionales" alarmados por Ia creciente burocratizacion
del crimen, y la consiguiente perdida de accion directa. Por uiltimo, Oblitas Paz
(cuyo nombre de origen latino parece invitar al abandono de la pasividad) es el
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tipo de paria ingenuo, resignado con su suerte y poseedor de sentido poetico.
Oblitas es un tonto uitil a quien, al final, el autor intenta reinvindicar.

En lo que atafie a los personajes, se utiliza la tecnica de la ironlia comica, es-
to es, el conocimiento que posee el espectador sobre los sucesos y que supera al
de los personajes, permitiendo la fruici6n de efectos humoristicos especificos.
Sirve, igualiente --gracias a ese saber superior- para comprometer al puiblico en
la acci6n. Tal compromiso despierta simpatia por la vi'ctima y crea diversos gra-
dos de tensi6n en el auditorio.

El humor en esta farsa de Ribeyro esta predominantemente referido a los in-
tereses mercantiles y de clase social. Las ideas y actitudes mercantiles que nor-
man la vida del gerente, por ejemplo, son dadas a conocer utilizando f6rmulas
c6micas.

El humor llama la atenci6n hacia lo absurdo de determinados conceptos o si-
tuaciones involucrados en el contexto social y que son aceptados con naturali-
dad. Es asi que el humor tiene una intencion cuestionadora: " ,A que se debe
que el mundo estd lleno de gente fea, pobre, triste, mal vestida, sin modales?
;Verdaderamente yo no me explico! cuando es tan facil (se seflala) ser elegante,
fino, alegre, rico y hasta hermoso. Todo es cuesti6n de voluntad" (p. 173). Esta
enumeraci6n de 'virtudes del hombre distinguido' carece de jerarquizaci6n. Es
claro que la condicion de "rico" no tiene el mismo nivel que "elegante", o "ale-
gre". Dicha enumeracion enmascara la realidad y elude una explicaci6n objeti-
va del fen6meno 'ser -distinguido' como caracterizaci6n de clase social.

El nivei lingilistico tiene un interes particular por cuanto diferencia a los in-
dividuos entre autenticos e inautenticos. Oblitas Paz se expresa con autenticidad;
mientras vive, su lenguaje es poetico en su ingenuidad y no tiene la malicia retori-
ca que encubre lo real. Durante la escena vindicativa que da fin a la obra su len-
guaje se hace ma's preciso y adecuado para manifestar con claridad sus apreciacio-
nes sociales. Los accionistas y el gerente, por su parte, usan frases retoricas,
pseudo poeticas y grandilocuentes. Los sicarios manifiestan una inadecuacion en-
tre el tipo de lenguaje y cl contexto en que lo utilizan: la incongruencia que sepa-
ra la ret6rica mas o menos lhrica y la cruda realidad en que se enuncian tales fra-
ses, seniala una forma de alienacion lingiistica.

Los once cuadros en que se divide la obra estain ligados en secuencia causal;
cada cuadro es una unidad de motivacion. Podemos resumir sus funciones de la
siguiente manera:

1. Exposici6n del probleiia
2 Primer intento de soluci6n-fracaso
3. Nuevo procedimiento-seleccion de Oblitas Paz
4. Oblitas en el papel de supuesta victima
5. Desaparici6n de Oblitas, falsamente asesinado-
6. Quiebra del competidor

7. Adquisicion de la empresa del competidor
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8. Problemas inesperados --intento de soluciOn- Oblitas en el papel de su-
puesto asesino.

9. Preparativos para asesinar a Oblitas
10. Muerte de Oblitas

11. Celebracion del exito, reparto de beneficios y peripecia vindicativa.

Estos cuadros pueden agruparse en tres unidades, vinculadas causalmente: la
primera (1-3), expositiva y de preparacion de la accion. La segunda (4-7), ejecu-
ci6n de los planes, avance de la accion y aparente exito de las maniobras del ge-
rente; la tercera (8-1 1), complicacion del problema empresarial, solucion defini-
tiva y sorpresiva alteracion del curso de la accion por efecto de peripecia. La uni-
dad tercera reproduce sinteticamente los funciones de los cuadros de las dos pri-
meras:

1 = (problemasy determinaciones para solucionarlos)
2,3,4 = 9 (preparaci6n para ejecutar planes)
5,6,7 = 10,11 (ejecucion y logro de los objetivos). El cuadro 11 tiene,

adema's, otros implicancias como se vera posteriormente.

En Ia tercera unidad, la forma de superar los problemas de la empresa es mas
violenta que en la unidad anterior, pues se trata de asesinar realmente a Oblitas.
Con ello, la trama adopta una atmosfera fuinebre y acrecienta la tension hasta el
extremo de generar un climax que requiere ser resuelto. Con tal motivo, el autor
hace aparecer, en una escena de ambiente "sobrenatural", a Oblitas, quien se re-
vela como initegrante dc una clase explotada que trasciende ]a existencia de los
individuos que la conforman y la cual, por su composicion mayoritaria, tiene el
poder de vengarse y subvertir el orden social que privilegia a la minorfa. El con-
cepto de luclha de clases sustenta la argumentacion en esta escena que concluye
con la derrota de los victimarios.

La escena finial implica una peripecia, procedimiento tecnico propio de la
dramaturgia clasica por el que se invierte el curso de la accion conduciendola ha-
cia unl opuesto o contrario estado de cosas. De acucrdo con la definicion aristo-
telica en la Poetica, la peripecia corresponde a una accion compleja y debe surgir
como directa consecuencia de la propia accion. Caso contrario, el efecto serfa de
menor calidad y contundencia. En Los Caracoles la peripecia no es consecuencia
directa de la accion, y a ello se debe la impresion de artificialidad que produce.
La voluntad ideol6gica del dramaturgo se vuelca --en especial- en la menciona-
da escena, proponiendo, mediante el mecanismo dramatico clasico de Ia peripe-
cia, una transformaci6n de la sociedad burguesa en su polo opuesto. Se emplea
aqui la peripecia espectacularmente como elemento sorpresa y como liberacion
de la tensi6n climaitica producida por la accion, para negar la impunidad de la
conducta inhumana de un grupo explotador en una sociedad mercantilista. A
traves de la subversion frente al sistema cuestionado se establecerla una sociedad
justa e inversa a la que estaba triunfando y pretendla perpectuarse en la obra.
Tratase, en realidad, de una peripecia social que -desde el punto de vista histo-
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rico-- es generada por las condiciones del sistema mercantilista. En cambio, su
paralelo -la peripecia dramatica prefigurada por el autor- no esta' justificado
con respecto al esquema l6gico causal edificado para la accion de la obra. Tiene,
mas bien, la apariencia del recurso, igualmente clasico, del deus ex machinia; y es
la proyecci6n de los deseos del autor en terrminos de justicia poetica.

Un simbolo como la cacerta de caracoles --"caza sutil"-- significa, al princi-
pio, un refugio individual para las propias penias y miserias, asi como una preca-
ria respuesta al problema del hambre. Asi mismo, es una actividad emblematica
por cuyo intermedio se identifica a Oblitas Paz en sus presentaciones como paria,
supuesto millonario y vengador social. En la aparicion uiltima del asesinado Obli-
tas, la "caza sutil" ha sido transformada en la caceria del opresor, asimilando una
fuincion colectiva a lo que era simple y modesta actividad particular.

Tres piezas en un acto

Las obras reunidas bajo este epigrafe (1965) son farsas de diverso tipo, aun-
que coincidentes en la critica de costumbres. Las connotaciones sociales que por-
tan son, mas bien, modestas, pues su preocupacion central es de orden psicolo-
gico. Las tres farsas tratan problemas individuales de existencias deformadas por
un medio social que exime de responsabilidades colectivas a sus miembros.

L1 ailtimo cliente.- Farsa mesurada en su comicidad y de tono melodramati-
co, localizada en Lima. La accion tiene rasgos costumbristas. El tema es domesti-
co, resaltando la conducta psicologica de los personajes: un ladron que aprove-
cha la condicion de soltera de una mujer para engafiarla y robarle, jugando con
los suenios matrimoniales de la victima.

La vaciedad y frustraci6n de la vida de la mujer acosada por el mito del ma-
trimonio la hace especialmente sensible al falso pretendiente. La obra, luego de
un breve dialogo introductorio presenlta una escena mimica de regular extension
que permite exponer con prontitud las condiciones iniciales de la accion. La es-
cena final es igualmente mimica y efectiva como sintesis, contrasta con la prime-
ra por su sentido dramaitico y su atmosfera de cruel desilusion.

El uso de un lenguaje retorico y cursi tiene un papel preponderante. Valien-
dose de esta retorica, el ladron consigue habilmente ilusionar a la mujer, demos-
trando conciencia del lenguaje, de su valor como instrumento de manipulaci6n
psicologica y de encubrimiento de las verdaderas intenciones de quien lo mane-
ja. El mismo lenguaje retorico es objeto del humor critico de la pieza.

El uso de la palabra.- Las propiedades farsescas de la pieza estan basadas en
la exageracion del conflicto psicologico en los personajes, de la situacion y del
lenguaje utilizado. El ambiente es limefio, y tiene tambien caracteristicas cos-
tumbristas.

La caricatura de una conversacion dificil -por lo unilateral-- entre dos `in-
telectuales" posee cualidades satiricas y es una parodia de situaciones quasi nor-
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males en el mediocre ambiente intelectual limeflo. Aunque el problema tratado
es la situacion de incomunicaci6n entre los personajes -o la lucha por el uso de
la palabra- hay dos aspectos que reciben atencion singular. Por una parte, la fal-
sa literatura y, por otra, la desvinculacion de esta con el medio en que es produ-
cida. La literatura que se practica en la obra es mimetica en relacion con la euro-
pea; los modelos citados son curopeos, etc.

En el fondo, lo que es motivo de saitira es el vicio ret6rico, declamatorio. Al
concentrarse la obra en el nivel lingiistico, lo que en otros casos era uni elemcn-
to mas en el conjunto dramatico, se convierte ahora en el centro de la accion. Y
la farsa derrocha energia linguistica. La burla de lo declamatorio en la literatura
y de lo literario en el lenguaje oral estai estrechamente asociada con la critica del
ejercicio del lenguaje por el lenguaje. La ret6rica es descrita como vaciedad de
significado; inadecuacion a la realidad; virtuosismo de la locuacidad; expresion
enfaitica, grandilocuente; acumulacion de frases decorativas y de mal gusto; fal-
sa literatura; alienacion y falta de conciencia de la realidad. La ret6rica, de otro
lado, sirve a la saitira y es, al mismo tiempo, tema de la sdtira.

Confusion en la Prefectura. - Aqui es motivo de saitira el oportunismo politi-
co de los funcionarios estatales. El cargo de Prefecto en una alejada provincia pe-
ruana permite el facil enriquecimiento del funcionario por la ruta de las coimas
impuestas a los pobladores de todo rango. Su dependencia de la autoridad politi-
ca central exige, para conservar el cargo, adecuarse oportunamente a los transi-
tos del poder. Dada la inestabilidad politica en el pais, tal adecuacion es algo
sumamente dificil, y son estas dificultades las que el autor acumula farsescamen-
te. La mencionada inestabilidad del poder y la sujecion del gobierno civil respec-
to de las ambiciones militares son, asimismo, objetivos de la saitira.

Nuevamente encontramos el uso parodico de la satira; en esta ocasion, es la
retorica oficial de las noticias, discursos, felicitaciones, adhesiones, comunicacio-
nes, la que aplica Ribeyro para satirizar y ser satirizada.

Atusparia

Atusparia fue publicada en 1981 y se estreno en Lima al aflo siguiente. Es la
segunda obra de corte historico del autor. Con Sanitiago, el pajarero habia toma-
do material hist6rico sometiendolo a transfonnaciones imaginativas, procedi-
miento que sigue en Atusparia.

La accion de la pieza sucede en la ciudad de Huaraz y sus alrededores, du-
rante la primera mitad de 1885, epoca en que gobierna el pais el presidente Igle-
sias, quien enfrenta una oposicion militar de parte del general Caceres. Atuspa-
na, alcalde indigena, encabeza una sublevacion de comuneros en protesta contra
los nuevos impuestos y el trabajo obligatorio gratuito ordenados injustamente
por el gobierno como una de las medidas en favor de la reconstruccion nacional
al terrmino de la guerra con Chile. El movimiento disidente del general Andres A.
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Caceres, pretende la incorporaci6ii de los rebeldes de Atusparia en apoyo de sus
propios objetivos. La prudencia extrema del cacique indio, su subjetividad, algu-
nos errores de apreciacion, y su insistencia en conservar su protesta uInicamente
en lo concerniente a los impuestos y a la obligatoriedad del trabajo, negandose a
aceptar la opcion represeitada por el ex-minero Uchcu Pedro consistente en una
sublevaci6n radical del campesinado en contra del sistema, coniduce a los indige-
nas a una cruel derrota y a sufrir las medidas guberniamentales que habian impug-
nado. Quien aliora las aplica es el general Caceres, nuevo presidente de la repuibli-
ca, con el resignado apoyo del sobreviviente Atusparia. Los alcaldes ind;genas
dan muerte a su lider, en el marco de un acto de justicia comunitaria y ritual.

Unas Obsenraciones prelimninares del autor acompaflan la obra. En ellas son
especificados los propositos y caracteristicas de la pieza. Con imaginacion e in-
dependencia respecto a las fuentes historicas, se trata de "hacer una obra litera-
ria", que difunda las figuras hiist6ricas de Atusparia y Uchcu Pedro a un vasto
auditorio. Consciente de las cualidades y exigencias de sintesis que porta el tea-
tro, el autor se propone, justamente, mostrar una sintesis intepretativa de un
acontecimiento historico de suma complejidad.

Los citados personajes concentran en si, respectivamente, "las tendencias
ideologicas que se dan con mis frecuencia en toda insurreccion". Atusparia
encarnaria la tesis de la concentracion territorial de "un movimiento revolucio-
nario hasta que se consolide"; mientras que Uchcu Pedro seguiria la tesis de Ia
expansi6n del "movimiento para evitar su destruccion".

En un nivel t6cnico, el autor seiala que la pieza estai "construida ma's sobre
Ia palabra que sobre la accion", entendiendo "accion" como lo "espectacular" o
"gestual", es decir, accion fisica. Es necesario distinguir entre accion interior y
accion exterior o fisica. El teatro espectacular y el sensacionalista o efectista, asi
como el melodrama, por ejemplo, practican, de preferencia, la accion externa.
Acci6n interior es la que compromete conflictos de los personajes, interesaindo-
se por los factores de caracterizacion y por los discursivos o dialogicos. La accion
interior es tratada como actividad mental. La historia del teatro occidental regis-
tra determinaidos periodos de corta duracion, en los cuales grupos cultivados pre-
fieren ]as obras basadas en caracterizaci6n y en diailogo por sobre aquellas susten-
tadas en ]a accion exterior. Tal preferencia obedece a orientaciones de indole li-
teraria en el gusto. La tendencia general -entre puiblico de formacion cultural
diversa-- ha sido la preocupacion por la acci6on externa, en primer lugar, y luego,
el fortalecimiento de esta accion, en aras de una mayor comprensi6n, por medio
de la caracterizacion y el dialogo3.

Seguin el autor la obra es, pues, retorica, mas en el sentido cldsico de argu-
mentacion para persuadir y no en el de lenguaje vacio, decorativo, falso, etc. Ra-
zones de "economia escenica" y de "facilidad de representacion" (tambien al

3. George Pierce Baker, Lraniatic Technique, New York, Da Capo Press, Inc. 1976, pgs.
20 ssm
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modo clasico) apoyan asimismo esta decisi6n. Con esto uiltimo beneficiaria, pa-
ralelamente, su objetivo de dar a conocer el tema a sectores mayoritarios.

El problema del lenguaje es resuelto al abordarlo como lenguaje convencio-
nal, teatral, descartando la reconstruccion historica. De esta manera, un lenguaje
espafiol coloquial "estandard" es utilizado por el grupo no indigena; los comune-
ros hablan en espafiol que aparenta depender sintacticamente de la lengua mater-
na del hablante, el queclhua; Atusparia emplea ambas formas alternativamenite,
de acuerdo con su initerlocutor, y siempre en un estilo senltencioso que lo carac-
teriza e individualiza teatralmente. Atusparia es el personaje central en la obra;
por su complejidad destaca n;tidamente frente a los dema's personajes, que son
tipos mdis o menos caracteristicos cumplienido un rol funcioiial como agentes de
la acci6n. Ni siquiera Uchcu Pedro, el oponente que entra en conflicto con Atus-
paria, supera el nivel de simple portador de un concepto.

En los actos de Atusparia participan tanto sus ideas como sus prejuicios, su
religiosidad, sus temores, etc., mostrando un personaje complejo, poseedor de
cierta ambiguedad, a la que parece referirse cuando dice en la escena u'ltima:
"Hombre doble soy" (p. 138).

El lenguaje de Atusparia sigue las pautas declaradas por el autor en las Ob-
senvaciones preliminares. Sus expresiones revelan conciencia de estilo al adecuar-
se a las variacionies de interlocutor. Su preocupacion linguistica la apreciamos en
la afirmaci6n de que no posee el "arte de la oratoria" (p. 66), pronunciada al co-
micnzo de un discurso y a modo de disculpa. En la tradicion retorica y literaria
occidental esto conistituye uii t6pico de falsa modestia.

Atusparia utiliza eni sus intervenciones verbales diversas figuras de ret6rica
(aiaufora, polisindeton, gradaci6n, comparacion, esquemas bimembres. exclama-
ci6OI, interrogaci6on, etc.) que le dan un tono solemne. Destacan por su efecto ca-
racterizador aquellas que evocan el lenguaje sentencioso biblico:

"Caera sobre Huaraz el fuego de nuestra colera",
"El cielo es testigo"
"No quedara piedra sobre piedra"
"Yol he venido aqu; a imponer la justicia y no la venganza"
"'El fuego del infierno".

No es solamente Atusparia el que habla con solemnidad, sus seguidores in-
digenas tambi6n lo hacen. Gracias a la retorica tradicional utilizada, el lenguaje
de estos personajes adquiere solemnidad y distancia frente a los mestizos y a las
autoridades de Huaraz, que hablan en estilo coloquial, directo, sin mayores ador-
nos. Ribeyro practica asi una curiosa inversion de la jerarquia estilistica medieval
que dividia los estilos en alto, medio y bajo, en directa correspondencia con el
nivel social de los personajes. Aqui el estilo bajo o humilde esta en boca de las
autoridades y terratenientes; el estilo alto o sublime corresponde a los personajes
populares. Las siguientes frases de Ulchcu Pedro, en las que usa una f6rmula ana-
f6rica, son ilustrativas al respecto: "Estas manos, miralas cacique, manos de mi-
nero viejo, manos que hacen polvo roca, estas manos te vengaran" (p. 50).
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La religiosidad en Atusparia es un aspecto de su caracterizacion, indispensa-
ble para comprenider algunas motivaciones. Fuera del valor indicial del tono bi-
blico utilizado, encontramos que Atusparia manifiesta su adhesion religiosa a lo
largo de la obra, reconociendose "hombre piadoso". Como una forma de aludir a
la posible victoria en la lucha para tomar la ciudad de Huaraz, exclama: " jSi to-
do resulta bien, mafiana a medo dia estare oyendo misa en la catedral!" (p. 32).

Enfrentado a las dificultades del combate se lamenta diciendo que "Cristo
se ha mantenido sordo" a sus ruegos; sin embargo, inmediatamente, vuelve a bus-
car apoyo en su fe: " iSigo teniendo fe, alguien debe ayudar a losjustos y a los
humildes!" (p. 47). La llegada de Uchcu Pedro ofreciendole dinamita la intre-
preta como respuesta a sus oraciones: " iY ustedes que no tenian fe!, than oido?
;Cristo me lha escuclhado! iBenidita sea su sangre derramada! iY la nuestra tamn-
bien!" (p. 51).

Cuando el cacique ha tornado posesi6ni de Huaraz, solamente acepta al obis-
po como encargado de entregarle la ciudad y le pide una misa: "Prepareme para
esta noche una misa solemne en la catedral, una misa cantada con acolitos y to-
do... puedo estar en guerra con los hombres, pero quiero estar en paz con Dios y
con mi concienicia" (p. 59). La frase iltima no parece muy sincera, por cuanto su
deseo de asistir a una misa como esta habia sido fornulado antes de iniciado el
combate. A lo que aspira Atusparia es a una forma de honor personal. N6tese
que no pide que la misa sea celebrada en cualquier templo, sino en la catedral y
que, debera ser "solemne" y "4 con ac6olitos y todo". Poco antes de morir, Atus-
paria reconoce su apego a los honores.

La formaci6n religiosa eni el Peri ha sido impartida en la colonia como ins-
trumento para controlar a la masa indigena y justificar y defender el sisterna
opresor. La iglesia continuo ejerciendo esta funcion durante la repu'blica. En la
obra, el obispo Figueroa interviene como mediador: "Yo estoy dispuesto a inter-
ceder en cualquier momento y a prestar mis buenos oficios para una mediacion"
(p. 38). Montestruque desenmascara la presencia del obispo en el acto de entrega
de la ciudad: "i Hacernos recibir por el obispo es una maniobra para apiadar-
nos!" (p. 55). El falso telegrama con que engai'an a Atusparia es leido por el
obispo, en prueba de confianza. Aunque el religioso ignoraba la maniobra, el in-
cidente muestra la autoridad mnoral de la iglesia al servicio del opresor, aun sin
saberlo. En Atusparia vemos a un lider indigena que se encuentra -sin tener con-
ciencia de ello- atrapado por una ideologia religiosa contraria a sus intereses de
clase. Esta condicion y su gusto por los honores explica la ironia con que los al-
caldes comuneros aluden a sus preferencias religiosas luego de ajusticiarlo:
"Grandes funerales merece. Que avisen a las comunidades y estancias. Y que
monseflor Figueroa le haga una misa, como las que a el le gustaban. Los heroes
deben ser bien enterrados" (p. 139).

Una frase accesoria de Atusparia que habla de la rendici6on de Huaraz com-
parandola con "una rnujer vencida" echada a sus pies, es un detalle revelador de
cierta sensualidad en un personaje que proyecta una imagen austera. Este rasgo
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de Atusparia no es desarrollado, a pesar de que en el cuadro 15 confiesa haber
sido un tanto frivolo. La frase mencionada queda como simple indicio. El mismo
procedimiento que dispone frases accesorias de valor indicial lo observamos
cuando Atusparia abandona la casa del hacendado Maguifia: " ;Bella residencia!.

iUstedes, los mistis, saben vivir bien... .sefialando los cuadros) Lindas pinturas,
;Que bien quedan los indios en los cuadros!" (p. 82). Atusparia siente afinidad
con el estilo de vida de los hacendados y olvida la raiz economica y social de ese
"Saben vivir bien". Por su parte, confrontada conI la realidad que padecen los in-
dios, la imagen en la pintura que tanto satisface a Atusparia es una grotesca falsi-
ficacion ideologica.

Debe recordarse que cuando Atusparia habla de su paso por Lima demuestra
especialmente estar deslumbrado por los aspectos monumentales de la capital.

Se puede resumir el caracter de Atusparia con su propia confesion: "He sido
blando, seguramente, y poco combativo, y demasiado tolerante y temeroso de la
muerte y apegado a la vida y a los honores" (p. 138)4.

La accion principal de la obra no es la sublevaci6n contra cl orden estableci-
do sino el conflicto entre dos maneras de concebir y conducir la rebelio6n. La ac-
ci6n principal ha sido trazada desde la perspectiva de los sublevados. Al imponer
Atusparia su concepcion localista y estreclia del moviniiento, en oposiciO6n a la
idea de radicalizarlo con miras a unia liberacion total del pueblo campesino, co-
mete unia serie de errores concomitanites (apoyados o motivados por su caracter)
con lo cual dirige la campania al fracaso.

Por ser esta la acci6n principal, los actos belicos (acci6ii externa) aparecen
como un trasfondo, interesanido solamente las repercusioines que el conflicto
central tienie en el desarrollo de aquellos. En este caso no es la accion del enemi-
go lo que produce la derrota, sino el metodo utilizado para combatirlo. Por tal
raz6n, el curso de la guerra no figura en primer plano, si no como accion secun-
daria.

La obra esta construida con la tecnica del cuadro. Cada uno de los quince
cuadros lleva un titulo indicando la localizacion de la escena. En las Obsena-
ciones preliminares se sugiere, entre otras posibilidades de montaje, uno basado
solamente en la iluminacidin y en cl uso de letreros que precisen el lugar donde
trarnscurre la accion. Al igual que en Santiago, el pajarero, donde ya se habia
puesto en practica este recurso, los letreros poseen una importancia dramdtica
minima.

La alternancia de escenas a traves de la sucesion de cuadros da lugar a que el
espectador pueda comparar diversas facetas alrededor de un hecho y ejercitar la
respectiva evaluacion.

La temporalidad es lineal y la secuencia de los acontecimientos obedece al
principio de causalidad.

4. El hecho -nada anacronico, por cierto- de portar un reloj y utilizarlo con ostentacion
apoya la descripcion de la personalidad vanidosa de Atusparia.
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El espacio de la acci6n es muy amplio, corno corresponde al sentido e'pico
de la pieza. La construccion por cuadros dispone el enfoque variado y rapido de
espacios miltiples, interiores y exteriores, (mecartismos cinematograficos).

Agrupando los cuadros se obtiene tres secciones:

1. Comprende los cuadros 1 a 6. Contieine material expositivo; iniforma so-
bre los antecedentes y el contexto de la accion; da cuenta de los intereses en
pugna y de las proposiciones acerca del futuro de la sublevacion, una vez tomada
la ciudad de Huaraz. Este iltimo punto es el ma's importante de toda la secci6n:
Mosquera, mestizo agente de Caiceres, propone endurecer las acciones, expropiar
tierras y unirse al general Caceres para derrocar al presidente Iglesias. El periodis-
ta Montestruque pide expandir la rebelion a todo el pais, arnpliando sus objeti-
vos hacia la restauracion del imperio de los Incas; no esta de acuerdo con la
union al grupo de Caiceres, pues considera que el movimiento indigena requiere
independencia para el logro de sus prop6sitos. Atusparia, en cambio, insiste en
mantener la rebelion dentro de fa zona y bajo los objetivos iniciales de exigir la
supresion de impuestos y del trabajo obligatorio. Por su parte, Uchcu Pedro,
por propia iniciativa, ha puesto en practica lo que pensaba sobre la sublevaci6n,
es decir, llevarla radicalmente hasta sus extremas consecuencias, con el fin de
presionar al gobierno en mejores condiciones. La posicion de Uchcu Pedro reci-
be cl apoyo general, con la excepcion de Atusparia, quien, no obstante, acepta
el voto mayoritario. aconsejando prudencia.

La secci6n inicial culmina cuando Atusparia decide precipitadamente disol-
ver el movimiento con motivo de habersele comunicado -engalosamente- que
el gobierno aceptaba sus reclamos.

2. La segunda seccion abarca del cuadro 7 al 14. Asistimos, al comienzo
(cuadro 7), a una reorienitacion en los objetivos de Uchcu Pedro surgida en el
curso de Ia luclha. En la secci6n anterior (Cuadro 5) el minero proponia acciones
radicales para mejor initimidar al gobierno de'Lima; ahora, sus fines son mas con-
cretos: lograr la autonom;a de la poblaci6n indigena, basandose en la posesion
comunitaria de la tierra, el respeto a las instituciones indigenas y el gobiemo
propio. Esto supone la expulsion de los "mistis" y de su sistema.

Contra la opinion de los suyos Atusparia ordena suspender la rebeli6n. A
partir de aqui, a pesar de la tenaz resistencia de Uchcu Pedro y de los intentos
defensivos de Atusparia, los comuneros son diezmados por las fuerzas del gobier-
no. En el cuadro 14 nos enteramos que el fugitivo Atusparia ha sido invitado a
Lima por el presidente Caceres, mientras Uchcu Pedro es fusilado.

3. La tercera secci6n corresponde al cuadro 1 5. Un proceso comunal anali-
za la conducta de Atusparia y su responsabilidad en los resultados desastrosos de
la guerra. En conclusion, los inpuestos no fueron suprimidos y el trabajo obliga-
torio gratuito ha sido sustituido por el trabajo pagado que, dada la pobreza del
campesino, obligatoriamente habra de aceptar. Atusparia reconoce sus errores,
intentanido explicarlos como producto de su caricter: "He sido blando, segura-
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imente, y poco combativo, y demasiado tolerante y temeroso de la muerte y ape-
gado a la vida y a los honores (... .) Hombre doble soy y por eso hombre insegu-
ro, debil, hombre perdido" (p. 138). No interesando los problemas individuales
al ser sopesados con el destino colectivo ("Dejemos tu conciencia de lado, que eso
solo te concierne a ti"), Atusparia debe morir. El proceso y la muerte del caci-
que es la puesta en practica de un anhelo de Uclicu Pedro y los comuneros que
aspirabani a vivir a su "modo" y con sus propias autoridades.

En Atusparia lo que importa es la dial6ctica de los metodos (Acci6n y op-
ci6n teoricas), cuya validez se establece en los resultados de la acci6n prictica.
Esta accion y sus consecuencias son -lo que interesara en ultima inistanicia, pero
ello depende de una acci6n teorica, de un metodo, y eso es lo que se discute y ar-
gumenta eni la obra.

A modo de conclusion, podriamos resumir nuestras apreciaciones acerca del
teatro de Ribeyro. En primer lugar, hemos observado que el modelo utilizado en
la organizacion dramaftica es, en lo esencial, la estructura dramantica aristotelica,
de caracter causal. Dicho modelo aporta la division general en tres unidades ma-
yores, independientemente de la division en actos o cuadros, y que equivalen al
principio, medio y fin en la teoria de Aristoteles. De otro lado, se percibe que el
concepto de lucha de clases -con diverso grado de especificidad- esta en la base
de la concepci6n social e historica de los textos analizados. Dicho concepto sue-
le asumir formas simbolicas y alegoricas. Factores sicologicos varios se combinan
con la problemafica social, al mismo tiempo que la ilustran y explican. El teatro,
por su parte, es concebido en terminos verbales o discursivos, dejando de lado los
aspectos espectaculares de la accion externa en beneficio de una accion interna.
Rasgo singular lo constituye la preocupacion por las funciones del lenguaje en
una sociedad de clases. En este sentido, es valiosa la indagacion de niveles de au-
tenticidad en la expresi6n verbal frente a los casos de alienacion linguiistica. Fi-
nalmente, es notoria la intensificacion progresiva del uso de lenguaje como ele-
mento de caracterizacion dramaitica y signo social.
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