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Resumen 

El presente dossier, dedicado a Bertolt Brecht, incluye cuatro entradas fundamenta-
les del Diccionario Histórico-Crítico del Marxismo (DHCM, en español), que abordan 
conceptos centrales en su obra dramática, literaria y política, y en su praxis teatral. 
Publicadas originalmente en alemán, la traducción al español de dichas entradas 
constituye el trabajo del especialista José F. Pacheco, editor del dossier. Como indica 
el editor, las entradas seleccionadas (“Línea Brecht”, “Pensamiento interviniente”, 
“Pieza de aprendizaje” y “Teatro épico”) presentan tanto al hombre de teatro como 
al pensador marxista.

Palabras clave: Bertolt Brecht; Línea Brecht; Pensamiento interviniente; Pieza de aprendizaje; 
Teatro épico

Updating Brecht. Introduction

Abstract

This dossier, dedicated to Bertolt Brecht, includes four fundamental entries from the  
Historical-Critical Dictionary of Marxism (DHCM, in Spanish), which address central con-
cepts in his dramatic, literary and political work, and in his theatrical praxis. Originally 
published in German, the translation into Spanish of these entries is the work of specialist 
José F. Pacheco, editor of the dossier. As the editor indicates, the selected entries (“Brecht 
School,” “Intervening Thought,” “Learning Play,” and “Epic Theatre”) present both the thea-
tre man and the Marxist thinker.
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Hace ya un tiempo que el Diccionario de la lengua española de la Real Academia 
Española (RAE) tiene el lema “brechtiano, na” entre sus artículos. “Brechtiano, 
na”, pone, “1. adj. Perteneciente o relativo a Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta 
alemán, o a su obra. Un diálogo brechtiano. 2. adj. Que tiene rasgos característicos 
de la obra de Brecht. Un sarcasmo muy brechtiano” (RAE).

Bertolt Brecht (1898-1956), este poeta pensador, de los más grandes dramaturgos 
o “escritores de piezas”, como él mismo se llamaba, y que provenía de la Selva 
Negra, pero que se sentía más a gusto en la ciudad de asfalto, tuvo, durante largo 
tiempo, que cambiar más a menudo de país que de zapatos; comprobando, segu-
ramente, que una cerveza no era una cerveza y que el pasaporte era la posesión 
más “noble” que podía tener el ser humano. Después de haber vuelto del exilio 
fundó en Berlín Oriental en 1949, en la que entonces era la capital de la RDA, el 
Berliner Ensemble, junto a su esposa, la gran actriz Helene Weigel. 

En este dossier de la revista Inter Litteras se presentan en castellano algu-
nas voces brechtianas del Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus  
[Diccionario Histórico-Crítico del Marxismo, DHCM], publicadas originalmente 
en alemán.1 En las entradas elegidas para el dossier se presenta al hombre de 
teatro, y como tal, a uno de los más importantes del siglo XX, pero también al 
pensador marxista con una propia independencia y originalidad. 

En la primera parte de “Línea Brecht”, Gudrun Klatt ofrece una introducción al 
contexto en el que se mueve Brecht en los años de las décadas de 1920 y 1930, en 
sus contactos y discusiones con gente afín dentro de las vanguardias artísticas y 
políticas de la época. Aquí se recalca la importancia del trabajo colectivo que tuvo 
para él hacer teatro junto con sus colaboradores y la creación de un “equipo”. Klatt 
introduce algunos aspectos en el desarrollo de su teoría del teatro épico, del teatro 
dialéctico y de la teoría de la pieza de aprendizaje, en su camino a desarrollar el 
teatro de lo que él llamaría un teatro para la “era científica”. La autora revisita algu-
nos momentos relevantes, como las discusiones en las que el gran dramaturgo 
estuvo inmerso, no siempre explícitamente, como el debate sobre el realismo 

1 La publicación de este dossier forma parte del proyecto “Internacionalización del  Diccionario Histórico-Crítico 
del Marxismo” (2019-2024), financiado por la fundación Rosa Luxemburg, con recursos del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). El proyecto ha sido dirigido por Victor Strazzeri con 
la participación de Mariela Ferrari y Miguel Vedda para selecciones de su edición, traducción y publicación en 
castellano.
El diccionario es publicado por la editorial Argument (Berlín y Hamburgo) desde 1994 y editado por Wolfgang 
Fritz Haug (desde el principio), Frigga Haug, Peter Jehle (ambos a partir del vol. 7/I), Wolfgang Küttler (desde el 
vol. 8/I) y Oliver Walkenhorst (desde el vol. 9/II) por encargo del Instituto de Teoría Crítica de Berlín (InkriT).
El proyecto del DHCM incluye un total de 15 volúmenes y el de más reciente aparición es el volumen 9/II (de 
“Mitleid” [“com pasión”] a “Nazismus” [“nazismo”]) a principios de 2024. Para más información sobre el proyec-
to, su historia y cómo participar en él, pueden consultarse la página web del InkriT (www.inkrit.de) y el blog del 
proyecto “Internacionalización del Diccionario Histórico-Crítico del Marxismo” (https://hkwm.blog/es).
Hay que agradecer el excelente trabajo de lectorado de la traducción de los artículos por parte de Mariela 
Ferrari y Carola Pivetta (“Línea Brecht”), de Francisco García Chicote y Martín Koval (“Pensamiento intervinien-
te” y “Teatro épico”) y de Miguel Vedda (“Pieza de aprendizaje”). Gracias a Laura Brauer, Wolfgang Fritz Haug, 
Peter Jehle, Hauke Neddermann, Sari Pekkola, André Pekkola Pacheco, Marc Silberman, Santiago Vollmer y 
Thomas Weber que han colaborado con material, comentarios y consejos. Gracias también a Joerg Esleben por 
la invitación a dar una charla (via Zoom) sobre “Brecht in Latin America”, donde se presentó el proyecto de tra-
ducción y parte del material de esta introducción, y a Anthony Squiers por su mediación (University of Ottawa, 
Faculty of Arts, Canada, 19.3.2024). Un agradecimiento especial a la revista Inter Litteras por acoger en su seno 
el presente dossier brechtiano.
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con Georg Lukács. Después del largo exilio, Brecht retornará a nuevos retos y 
discusiones ya en la RDA, al fundar su propia compañía de teatro. 

En la segunda parte de “Línea Brecht”, Wolfgang Fritz Haug desarrolla algunos 
tópicos que Klatt menciona, por ejemplo, entre otros, los debates y discusio-
nes con Lukács y el intercambio fructífero con gente más cercana como Walter 
Benjamin y Karl Korsch en el desarrollo de una línea propia dentro de la teoría 
marxista, “su” línea. Aquí recalca Haug los sorprendentes paralelos que existie-
ron entre las ideas del poeta y escritor de piezas alemán y las del dirigente del 
Partido comunista italiano Antonio Gramsci; tanto el manejo de un concepto 
del pensar como la idea de que todos los seres humanos pueden ser “filósofos”, 
aunque no se ocupen de la filosofía como tal en su vida diaria. Brecht, argumenta 
Haug, desarrolla en sus escritos un marxismo, con una actitud, una metodología 
y una percepción de la teoría y praxis específicas que se aleja de las ortodoxias 
vigentes, y por eso se podría decir que Brecht elabora una línea propia en la que 
un pensamiento interviniente toma primordial importancia. 

“Pensamiento interviniente” es el siguiente artículo en este dossier; retomando 
las ideas de camaradas de Brecht, Benjamin y el escritor soviético Serguéi Tretiá-
kov, Karen Ruoff Kramer escribe sobre las teorías y la práctica de Brecht sobre 
el tipo del intelectual interviniente, él mismo un ejemplo de ello, del trabajador 
intelectual, operante en la sociedad, a diferencia de aquel que solo informa (como 
mero espectador). Pero no solo se trata de desarrollar un pensar que intervenga 
en la sociedad, sino también que intervenga en el mismo pensamiento. 

En su constante experimentación, Brecht no estaba satisfecho con sus descubri-
mientos, necesitaba más. Durante una fase de su trabajo, a finales de la década 
de 1920, principios de la de 1930, y en colaboración, entre otros, con composito-
res como Hanns Eisler y Kurt Weill, elaboró lo que se vendría a llamar su teoría 
y práctica de la Pieza de aprendizaje, conocida también como “pieza didáctica”. 
Robert Cohen, el autor del artículo sobre el tema, subraya que no se trata de 
una doctrina a impartir o enseñanzas que asimilar para ser reproducidas más 
tarde. De lo que se trata es del desarrollo de una posición consciente propia, en 
el que el aprendizaje está en el centro, no la enseñanza como tal. En este tipo de 
“representación comunitaria”, se trata de no verse como “actor” y representar 
algo para un “público”, sino de reflexionar sobre determinadas prácticas para 
encontrar una solución propia aun haciéndolo en forma colectiva. 

Gerhard Scheit escribe el artículo “Teatro épico” y que es el último artículo que 
se presenta en el dossier. El autor muestra cómo Brecht desarrolla su teoría y 
práctica del teatro épico como respuesta y ruptura con el teatro naturalista 
y con la estética dramática tradicional. Las concepciones teóricas que elabora 
Brecht a partir de su práctica teatral se desarrollan en constante discusión, y 
muchas veces en colaboración, con colegas de la escena teatral de su tiempo, 
por ejemplo, Erwin Piscator, convirtiéndose así, como este último, al mismo 
tiempo en uno de los grandes creadores del teatro político. En contraposición y 
debate con formas de teatro que apelan al sentimiento sin más, Brecht pone la 
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razón como algo fundamental en la praxis del ser humano, sin dejar por ello de 
querer hacer un teatro que divierta y produzca goce en la “era científica”. En vez 
de una identificación acrítica por parte del espectador, Brecht apela a la toma de 
posición del espectador “despierto”, capaz de un reaccionar crítico a la acción 
teatral, desarrollando su teoría del extrañamiento. 

El material seleccionado representa una “línea Brecht” que, al lado de la línea 
gramsciana, es una de las más importantes en el tipo de marxismo que sostiene 
el proyecto del DHCM. Dos autores de los artículos en este dossier, Haug y Ruoff 
Kramer, tomaron parte como editores y autores de un proyecto de debate y colabo-
ración a finales de la década de 1970 y que resultó en la publicación de un volumen 
en el que ya se visualiza una línea brechtiana contemporánea (Haug et al., 1980). 
Ese proyecto, que tomó como nombre Aktualisierung Brechts [Actualización de 
Brecht, o mejor, Actualizando a Brecht], contaba entre sus colaboradores con 
Manfred Wekwerth, discípulo de Brecht y autor de otro artículo del DHCM, “Tea-
tro dialéctico” (2023), y que se puede leer a la par de los artículos publicados en 
el presente dossier. Haug y Ruoff Kramer desarrollan en sus artículos las ideas 
y la posición de Brecht como un pensador marxista interviniente en las luchas 
de su tiempo, como un dialéctico que producía en grupo. Algo así piensa Jean-
François Chiantaretto cuando habla de Brecht como un pensador interviniente 
(penseur intervenant), y habla también de un proyecto Brecht o brechtiano (projet 
brechtien); el método dialéctico no sería para el marxista Brecht otra cosa que un 
método de intervención práctica y teórica sobre lo real (Chiantaretto, 1985, p. 147).  
Werner Mittenzwei, al que se refiere Klatt en “Línea Brecht” (I), hablaba de una 
Mannschaft, un “equipo” que Brecht habría construido a su alrededor, con cola-
boradores y gente afín a sus ideas estético-políticas. Francisco Posada recalca 
que se trataba de un nuevo tipo de trabajo, de un “proceso colectivo de creación” 
y que deja atrás los supuestos de la “ideología del sujeto” en el acto tradicional 
de creación del que dependería la integridad de la obra (Posada, 1969, p. 230). 
Muy parecido al análisis de Mittenzwei, y en paralelo con el de Posada, César 
de Vicente Hernando, por su parte, habla de una fábrica Brecht (constituyéndo-
se en su forma concreta y emblemática en el Berliner Ensemble), teniendo en 
cuenta la manera de Brecht de producir colectivamente (Vicente Hernando, 2013,  
pp. 175, 187). Otro análisis parecido es el de Fredric Jameson (2013) que diferencia 
a Brecht, el dramaturgo y teórico, de “Brecht”, el que representa a la persona y a 
su equipo de colaboradores, productores todos de lo que en última instancia se 
publica bajo el nombre de Brecht. En palabras de Regula Rohland y Tom Kuhn, 
respectivamente, Brecht y sus colaboradores eran parte de un “proceso creativo 
comunitario” (Rohland, 2001, p. 205) y que hay que ver que ese tipo de trabajo comu-
nitario estaba en el centro de su proyecto artístico (Kuhn, 1998, p. 1). Klatt termina 
la primera parte de “Línea Brecht” recapitulando la importancia que tuvo Brecht en 
“los teatros del tercer mundo”, por ejemplo, en Latinoamérica en la década de 1960. 
No menos significativa fue la recepción de Brecht durante los años de dictadura 
de Franco en España en esa década y en la siguiente. 



 ISSN 2683-9695 (en línea)
INTER LITTERAS (nueva serie) 6 (2024) [416-434]

doi: 10.34096/interlitteras.n6.16462
420DOCUMENTOS 

José F. Pacheco  
Actualizando a Brecht. Introducción...

¿Actualizar a Brecht en el ámbito hispanohablante?

El presente dossier tiene como objetivo actualizar el aporte de Brecht sobre  
todo para los países hispanohablantes, pero en Latinoamérica y en España ha 
habido una recepción brechtiana propia y de calidad. Aquí no se puede dar más 
que un panorama bastante general para contextualizar el material de esta com-
pilación. Hay algunos estudios que tratan el aspecto de la recepción y traducción 
de la obra de Brecht (Fernández Insuela, 1993 y 1995; Ceballos, 2002; Weber, 2002; 
Albaladejo, 2019; Gimber, 2020; Santos Sánchez y Muñoz Cáliz, 2023, pp. 342 y s., 
pp. 370 y s.), su importancia y resonancia, sobre todo en las luchas sociales de los 
diferentes países desde la perspectiva de un teatro político que quiere una trans-
formación social (Blanco Olivares, 1980; Cardella, 1980; Adler, 1982; Lima, 1984;  
de Toro, 1987; Valiño Cedré, 1994, pp. 31 y ss.; González Rodríguez, 1996, p. 102; 
Pianca, 1997; Cornago Bernal, 2000, pp. 375 y ss.; Taylor, 1991, 2000 y 2003;  
Frederik, 2012, pp. 60 y ss.; Vargas-Salgado, 2016). Han sido formas de lucha y 
compromiso que, a menudo, terminan para mucha gente de teatro en la cárcel, 
en la muerte, en la desaparición o en el exilio (cf. Yáñez, 1980; Rodríguez, 1982; 
Adler y Herr, 2003; Dubatti, 2012, pp. 171 y ss.).

Para la actualización, la difusión y el debate sobre la obra de Brecht es central 
mencionar su centenario en 1998 cuando se organizaron encuentros internacio-
nales en su homenaje, por ejemplo, Brecht en España (Fernández Torres, 1999) y 
se hicieron publicaciones de revistas teatrales con material particularmente sig-
nificativo; por ejemplo, Conjunto (1998) y Tablas (1998) en Cuba; ADE-Teatro (1998)  
y Primer acto (1998) en España. Se publicaron, además, antologías, en algunos 
casos, con material traducido, pero contextualizado con material adicional en 
referencia al lugar de publicación (Johnson, 1998; Rodríguez, 1998; Thomson y 
Sacks, 1998) y un trabajo de suma valía como es el de Hans Mayer, Brecht (1998).

Dramaturgos importantes en el ámbito español y latinoamericano han sido 
influenciados en diferentes grados por Brecht, muchas veces conscientes de 
querer producir una dramaturgia propia, teniendo una posición solidaria pero 
crítica ante la producción del gran maestro alemán. Es el caso de Alfonso Sastre 
en España, que decía admirar “apasionadamente todo menos su teatro” y al que 
le parecía “indiscutible todo menos sus teorías teatrales” (Sastre, 1998, p. 82). Ya 
a principios de la década de 1960, Sastre quería desarrollar una “‘poética’ actual 
para el teatro” que tuviera “la forma de una negación de la negación brechtiana del 
drama aristotélico, y nunca de una reafirmación de este drama frente a la crítica de 
Brecht” (ibíd., p. 28). Se trataba, en otras palabras, de una “negación dialéctica 
de la negación brechtiana” (ibíd., p. 115). El argentino Osvaldo Dragún, por su parte, 
tal vez inconscientemente, utiliza, en palabras de Pellettieri, “procedimientos 
brechtianos” en su dramaturgia de finales de la década de 1950; dramaturgia 
que él denomina “melodrama social”, dándole otra función: en vez de “producir 
un efecto distanciador, o mejor la identificación irónica”, lo que hace, en reali-
dad, es intentar llegar a una compasión, emocionando al espectador “hasta las 
lágrimas” (1995, p. 41). Es lo que pasa con puestas en escena de obras del mismo 
Brecht, como la de Madre Coraje y sus hijos (con dirección de Alejandra Boero  
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y Pedro Asquini, 1954), en la que el “resultado obtenido era contrario al efecto 
de distanciamiento que buscaba su autor” (ibíd., p. 43); algo que también, habría 
que acotar, pasaba en Alemania en vida de Brecht y aún luego. Pellettieri refie-
re cómo, a pesar de contarse entonces con conocedores de la obra de Brecht 
(como Inda Ledesma, Manuel Iedvabni y Onofre Lovero), su obra dramática casi 
completa y selecciones de sus escritos teatrales publicados en traducciones no 
lograron formar sistemas; más bien, su recepción se habría “disuelto” dentro 
del sistema teatral argentino (ibíd., p. 47). Pellettieri concluye su estudio sobre 
Brecht y el teatro porteño entre 1950 y 1990 afirmando que “la teoría, la práctica 
de Brecht, no lograron quebrar en nuestro medio el sistema teatral e imponer 
otro, lo que sí ha logrado es contribuir a su modernización” (ibíd., p. 48). 

Aun así, se podría nombrar el trabajo pionero de gente de teatro que, al igual que los 
nombrados, han influido en la construcción de un teatro alternativo, progresista y 
de intervención en Latinoamérica y en España partiendo de Brecht, o en continua 
discusión con su drama y su teoría teatral, y que han tenido un gran papel en 
la difusión del teatro y las ideas de Brecht. Muchas veces la recepción del teatro y 
de la teoría de Brecht se efectúa como confrontación y contraposición con respecto 
al fuerte legado presente de las teorías teatrales de Konstantín Stanislavski, para 
el director colombiano Enrique Buenaventura en 1958: “Stanislavski cierra el ciclo 
burgués, mientras Brecht abre el ciclo contemporáneo y futuro” (2005, p. 185; cf. 
Aldana Cedeño, 2018, cap. 1); otras veces, en palabras de su compatriota Santiago 
García, lo importante “no era radicalizar el antagonismo, sino enriquecer, con el 
aporte de Brecht, las profundas enseñanzas de Stanislavski” (S. García, 2010, p. 125; 
cf. Aldana Cedeño, 2018); este es también el caso de Oscar Fessler en Argentina, 
que tiene ideas y posiciones similares: él buscaba en Stanislavski y en Brecht los 
puntos comunes “a pesar de todas las diferencias”, por ejemplo los criterios que, 
según Brecht, se podrían aprender del teatro de Stanislavski, a saber “la obligación 
a la verdad” y “la conciencia de responsabilidad social” en el actor (2014, p. 21). Es 
también la posición de Augusto Boal de Brasil que tuvo a ambos, a Stanislavski y 
a Brecht, como inspiradores (Boal, 1997 y 2013). Tal vez, como expresa el director 
italiano Eugenio Barba, en contacto permanente con el teatro latinoamericano 
y español, de lo que se trataba en su propia experiencia era de haberse batido y 
dialogado con los maestros, entre ellos Stanislavski y Brecht, a pesar de que con el 
segundo era un diálogo durante varios años “a escondidas” a causa de la “interpre-
tación parasitaria” que, según él, se había hecho de sus obras (Barba, 1983, p. 141). 
Otra gente de teatro posterior realizará también esa conexión entre Stanislavski 
y Brecht. César Brie, director argentino que trabajaba entonces en Bolivia, piensa 
que “Brecht debe ser estudiado en sus contradicciones y sus cambios de pensa-
miento. Se tiende a oponer Brecht a Stanislavski. Revolucionario y marxista el 
primero, burgués el segundo. Se contraponen sus métodos. Todo esto no sirve. O 
al menos, no nos sirve. […] Ambos, estudiados críticamente, son necesarios para 
nuestro trabajo” (Brie, 1999, p. 106). Tal como antes había hecho Fessler, Carlos 
María Alsina, otro director, argentino también al igual que Brie, hace esa conexión 
entre los grandes teóricos en lo que se refiere al método de las acciones físicas (cf. 
Alsina, 2017, pp. 255 y ss.). 
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Es importante nombrar también el trabajo y compromiso de Atahualpa del 
Cioppo y el teatro El Galpón en Uruguay (Yáñez, 1980; Bravo-Elizondo, 1994); en 
Colombia, los ya nombrados Santiago García, del Teatro La Candelaria, en Bogotá 
(Aldana Cedeño, 2018) y el trabajo de Enrique Buenaventura y el Teatro experi-
mental de Cali, con sus métodos de creación colectiva (Adler, 1982, pp. 147 y ss.).  
En Cuba, el trabajo de Vicente Revuelta (Rodriguez Hernández, 1998; Suárez 
Durán, 2001); el de Sara Jofré, en Perú (2001); el de Jaime Kogan, en Argentina 
(Schcolnicov, 2023; cf. Brecht, 2007); el de Luis de Tavira, en México (2014); el de 
Carlos Medina (1980) y Alejandro Quintana Contreras (Bravo-Elizondo, 1987), 
chilenos en el exilio en la RDA, que trabajaron un tiempo en el Berliner Ensemble; 
y el de Feliu Formosa (1971), Ricard Salvat (1988), Juan Antonio Hormigón (2012) y 
César de Vicente Hernando (2013), en España. 

No hay que olvidar la recepción de Brecht en Brasil; muchos recordarán la popu-
lar adaptación de La ópera de cuatro cuartos (1928) de Brecht, realizada por Chico 
Buarque de Holanda, titulada la Ópera do Malandro, de 1978 (cf. Bernucci, 1994). El 
ambiente estaba ya preparado en la segunda mitad de la década de 1960, cuando, a 
pesar de la dictadura militar en curso, había también una efervescencia cultural 
tal que se podría hablar de una hegemonía cultural de la izquierda; hegemonía 
en la que el ambiente teatral fue un elemento central (Schwarz, 1992, pp. 127  
y ss., 146 y ss.). Aquí es fundamental mencionar la labor de Augusto Boal, nombra-
do más arriba, con su propuesta del Teatro del oprimido, que desarrolló, en parte, 
a partir del aporte del gran pedagogo Paulo Freire en su Pedagogía del oprimido 
(2009), en constante diálogo crítico con la poética de Brecht (Boal, 2009, pp. 205 
y ss., 1997 y 2013; Smith, 2005; Figueira, 2019; Camargo Costa, 2019). Pianca habla 
de una “cooperación” entre el dramaturgo alemán Brecht y el educador brasileño 
Freire, a los que llama “pedagogos para la liberación” (Pianca, 1997, p. 360), a los 
que, más tarde, se les uniría otro brasileño, Augusto Boal (ibíd., p. 361; cf. Baraúna  
Teixeira y Motos Teruel, 2009; Vittoria, 2019). Brecht, Freire y Boal tuvieron y 
tienen impacto en nuevas propuestas de alternativa teatral y de gran influencia 
en el resto del continente y en otros lugares, por ejemplo, con el teatro para el 
desarrollo o aplicado (Prentki, 2015, pp. 30 y ss.). Otra gente de teatro y estudiosos 
en Brasil son Rosenfeld (2012), Peixoto (1981 y 1997), los ya nombrados, Camargo 
Costa (1998) y Schwarz (2007), Pasta (2010), Koudela (2005 y 2014), Mantovani 
(2018), Sapienza Bianchi (2021), Marinho de Oliveira y Teixeira (2021). Hay que 
añadir a estos el interesante trabajo de Sérgio de Carvalho y la Companhia de 
Latão, que continúa el camino brechtiano con propuestas propias (2007, 2009  
y 2000-2020), junto con las contribuciones del propio Carvahlo, de Pasta y de otros 
investigadores y teatristas reunidas en un dossier de Moringa. Artes do Espe-
táculo (2023), dedicado a uno de los grandes maestros del siglo, Bertolt Brecht. 

Son dignas de elogio las iniciativas actuales formativas para dar a conocer y 
discutir el teatro de Brecht en el marco de y con las nuevas y viejas generaciones, 
tales como, por ejemplo “Actuación y montaje en el teatro de Bertolt Brecht”, 
curso a distancia a cargo de Laura Brauer, actriz, directora y traductora argentina 
(Brauer, 2024); a través de espectáculos y encuentros (cf. Brauer, 2013), así como 
también a través de proyectos de edición y traducción (Brecht, 2022; Brauer, 2023).  
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En un proyecto de varios volúmenes, algunos teatristas sacan a relucir la influen-
cia e impacto que les causó el teatro de Brecht; tal es el caso de la actriz, direc-
tora, dramaturga e investigadora boliviana Karmen Saavedra, que, entre otras 
influencias, nombra a Bertolt Brecht y a Heiner Müller, “no tanto por sus obras 
como por sus escritos y sus diarios de trabajo que para mí son una especie de 
filosofía política” (Geirola, 2014, p. 13). La influencia de la obra de Brecht se nota 
también en los procesos de formación de un teatro comunitario, en forma explí-
cita o implícita (cf. Dubatti, 2012, pp. 220 y ss.; Andrews, 2017; Rovira Vázquez, 
2019), que recupera las enseñanzas de la pieza de aprendizaje brechtiana. En 
general, se nota que tanto en la investigación como en la práctica teatral se sigue 
teniendo en cuenta la obra de Brecht para estudiarla desde una perspectiva crítica 
(Sánchez, 1992 y 2007, pp. 42 y ss.; L. I. García, 2012; Dubatti, 2013; Szuchmacher, 2015;  
Clavijo-Tavera, 2020). A estos estudios se puede agregar algunos otros de prestigio-
sos investigadores en traducción desde la década de 1970 (Dort, 1973; Benjamin, 1975;  
Williams, 1975; Lunn, 1986; Mayer, 1998; Jameson, 2013; Lehmann, 2018) y que con-
tribuyen a incentivar la investigación sobre la obra brechtiana. Pero, ¿qué decir 
de ediciones y traducciones del propio Brecht?

Edición y traducción

La recepción de Brecht en cuanto a edición y traducción, a mediados de la década 
de 1960, fue tardía en España, pero algo más temprana en Latinoamérica en la 
década anterior, con publicaciones de algunas piezas de teatro en la Editorial 
Losange de Buenos Aires. En el periodo 1964-1972, se publicó el Teatro completo 
de Brecht en 15 volúmenes en la Editorial Nueva Visión de Buenos Aires a cargo de 
varios traductores, entre los que se contaban Osvaldo Bayer (Galileo Galilei, 1964),  
Raquel Warschaver (Terror y miserias del Tercer Reich, 1964), Annie Reney y 
Onofre Lovero (La ópera de dos centavos, 1965), Jorge Hacker (Apogeo y caída de 
la ciudad Mahagonny, 1966) y León Mames (Baal, 1966). En España, Alianza Edito-
rial de Madrid publicó el Teatro completo de Brecht en 12 volúmenes en formato 
de bolsillo, la “Biblioteca Brecht”, entre 1987 y 2005, en la traducción de Miguel 
Sáenz. Luego, Ediciones Cátedra, también de Madrid, se hizo cargo de publicar 
las piezas reunidas en un solo volumen en 2006 con varias reimpresiones poste-
riores (Brecht, 2015b). En realidad, no eran las obras dramáticas “completas” de 
Brecht las publicadas entonces, ni en Buenos Aires ni en Madrid. De hecho, más 
tarde se publicaron La Judith de Shimoda (2010) en traducción de Carlos Fortea, 
publicada por Alianza Editorial, y una Obra inacabada (2011) en la traducción de 
Sáenz por Ediciones La uÑa RoTa, con varios fragmentos (entre ellos, una parte 
del importante Fatzer), ambas en España.

En el campo de la poesía se podría mencionar a modo de ejemplo el valioso traba-
jo de Jorge Hacker en Argentina (Brecht, 2011b), la recuperación de la interesante 
selección y traducción de un volumen de poesía de Brecht realizada por José 
María Valverde, que data de 1973, pero que se pudo publicar en Uruguay más de 
cuarenta años más tarde (Brecht, 2017) y, recientemente, la publicación de una 
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antología no menos importante con poemas de Brecht en la traducción y edición 
de José Luis Gómez Toré, en España (Brecht, 2023). En el campo de la prosa, el 
peruano Juan José del Solar dejó su huella con excelentes traducciones, por 
ejemplo, de las Historias del señor Keuner y Me-ti (Brecht, 1991a), de La novela 
de los tuis (Brecht, 1991b) y de los Diálogos de refugiados (Brecht, 1994). 

Brecht produjo durante su vida varios escritos que tenían que ver con su práctica 
teatral, pero también muchos otros en los que elaboró sus pensamientos artísticos, 
políticos y filosóficos, muchos de los cuales no se publicaron en vida. En cuanto 
a los escritos teóricos teatrales, Escritos sobre teatro, se publicaron selecciones 
de ellos en la década de 1970 del siglo pasado, en la traducción de Hacker y de 
Nélida Mendilaharzu de Machain (Brecht, 1973-1976) en Argentina, y, a princi-
pios del actual, en la traducción de Genoveva Dieterich (Brecht, 2004) en España. 
Otras iniciativas editoriales fueron la publicación en Argentina de La política en 
el teatro, con traducción de Norberto Silvetti Paz (Brecht, 1972), y que contiene el 
importante “Pequeño Órganon para el teatro” de 1948 que hace no mucho tiempo 
volvió a publicarse en México, con traducción de Georg Leidenberger (Brecht, 2019), 
otra iniciativa encomiable. El Diario de trabajo (1938-1955) en el que Brecht anotó 
sus reflexiones tanto teóricas como existenciales, publicado en Argentina en la 
traducción de Mendilaharzu de Machain (Brecht, 1977-1979), constituye uno de 
los más interesantes documentos de la época. De los escritos políticos se publica-
ron, hace ya mucho tiempo, en Venezuela, una selección en traducción de León 
Mames (Brecht, 1971). 

Si pensamos sobre todo en los escritos teóricos, muchas de estas ediciones se 
encuentran hoy agotadas y son de difícil acceso a los lectores interesados. Tam-
bién habría necesidad de una revisión de las traducciones, incluso de las mejo-
res, poniendo énfasis en el vocabulario brechtiano desarrollado en castellano a 
partir de la investigación, y, por supuesto, del uso práctico que hacen de dicho 
vocabulario los especialistas. Algunas veces se encuentran traducciones buenas 
en el aspecto del lenguaje común, pero deficientes en lo que respecta al vocabu-
lario propiamente brechtiano. Otro aspecto que futuras revisiones, o nuevas 
traducciones, tienen que encarar es el cuidado filológico, es decir, los criterios 
críticos de edición y de responsabilidad con las fuentes; la mayor parte de las 
traducciones adolecen de cierta “dejadez”, o de falta de interés analítico, en este 
aspecto. Pero hace también falta todavía traducir y editar al Brecht filósofo y esta 
es una tarea para los brechtianos de hoy y los que vendrán. Un ejemplo para inspi-
rarse es el que representa la nueva edición de los escritos sobre teatro en inglés, 
que revisa y renueva la traducción pionera de John Willett de 1964. El equipo 
traductor trabajó coordinadamente discutiendo y buscando la terminología 
apropiada a partir de un trabajo fidedigno y preciso que, en ciertos casos, 
llegó a conclusiones como la de crear neologismos o, por ejemplo, la idea de 
mantener en su idioma original un concepto clave como el de Verfremdung, 
en inglés (cf. Brecht, 2015a). ¿Y el ambiente hispanohablante? La necesidad 
de un intercambio y una discusión sobre la terminología brechtiana con más 
fundamento está todavía por darse, aunque hay algo de debate, en algunos casos 
fructífero, en otros, no tanto, en cuanto a cómo traducir los más importantes 



 ISSN 2683-9695 (en línea)
INTER LITTERAS (nueva serie) 6 (2024) [416-434]

doi: 10.34096/interlitteras.n6.16462
425DOCUMENTOS 

José F. Pacheco  
Actualizando a Brecht. Introducción...

conceptos de Brecht. Para ilustrar esto, valgan dos ejemplos: el del concepto de 
efecto de extrañamiento y el de “Pieza de aprendizaje”.

Vocabulario brechtiano: efecto de extrañamiento y pieza de 
aprendizaje

El famoso Verfremdungseffekt se ha traducido al castellano como “efecto de 
extrañamiento” o como “efecto de distanciamiento”. Pero hay traducciones no 
óptimas, como la de “distanciación”, que proviene del francés, e incluso, el tér-
mino “alienación”, del inglés alienation, que tergiversa completamente lo que 
realmente significa; una no-alienación, que implica romper o ayudar a romper 
una posible alienación o enajenación del sujeto por medio de un extrañamiento, 
o una “distancia” crítica a lo dado, en vez de la empatía o identificación acrítica; 
es decir, hacer que lo familiar parezca extraño con miras a un mejor reconoci-
miento. Esto, tanto de parte del actor como del espectador. El desmadre es, pues, 
total, como dice el traductor al castellano del teatro (casi) completo de Brecht, 
Miguel Sáenz, al recapitular los diferentes títulos que han tomado en castellano 
la pieza que él ha traducido como La ópera de cuatro cuartos de 1928 (2015, p. 21). 
El uso de “alienación” en inglés es todavía bastante extendido también en caste-
llano, aunque ya desde hace un tiempo se ha usado “estrangement-effect”, o sea 
“efecto de extrañamiento” que sería lo correcto; es el término que usa Jameson 
y que ha sido traducido correctamente como tal (Jameson, 2013). Hay gente de 
teatro como Hormigón (2012) o Vicente Hernando (2013) que han contribuido a 
establecer un vocabulario brechtiano en castellano; ellos mismos abogan por 
el uso de “extrañamiento”, revisando antes usos propios del término. Se trata de 
contribuciones muy valiosas por esta razón. 

Durante un periodo corto, intenso, pero muy importante en la vida teatral de Bre-
cht, alrededor de finales de 1920 y a principios de 1930, él se ocupó de las llamadas 
Lehrstücke, o piezas de aprendizaje, y que han sido traducidas hasta ahora como 
“piezas didácticas”; véase el artículo de Cohen en este dossier. No eran piezas para 
ser leídas o actuadas frente a un público, sino interpretadas en “privado”, en los 
círculos del movimiento juvenil comunista de ese tiempo. Vicente Hernando 
lo indica muy bien al explicar por qué no sería adecuado calificar la Lehrstück 
como pieza didáctica, y, al contrario, preferir el de “Pieza de aprendizaje”: “La 
diferenciación es bien significativa: por pieza didáctica suele entenderse una 
obra que enseña algo, que contiene una materia que hay que asimilar. Por pieza 
de aprendizaje nos referimos a un proceso a través del cual se modifican destre-
zas, conocimientos, conductas y valores, como resultado no de la reproducción 
de lo dicho sino, precisamente, del razonamiento, la observación y el estudio 
dialéctico” (2013, p. 189). La pieza de aprendizaje era el método para un teatro 
político, y como tal Vicente Hernando lo elabora este en su estudio recordando 
que se rompe así “la dualidad típica del teatro actor-espectador que Boal hará 
efectiva e institucional en los años setenta” (ibíd.; cf. Vittoria, 2019, p. 63). 
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Filosofar e intervenir en tiempos sombríos con Brecht

Desde hace un tiempo hay una variedad de escritos que resaltan la importancia 
de Brecht para otros campos, más allá de únicamente ver a Brecht como al gran 
dramaturgo y poeta que fue. Esto es lo que hace Haug en su contribución en 
“Línea Brecht” (II), y lo que ha sistematizado en su investigación sobre “filosofar 
con Brecht y Gramsci” (2006), al igual que lo hace Jameson (2013) tomando en 
serio al pensador marxista Brecht. Otros aportes importantes e interesantes 
que se podrían nombrar aquí son Giles (1998) en el marxismo y la teoría crítica; 
Fernández Buey (2003 y 2013), en lo que él llama “poliética” y las ciencias; Carney 
(2005), Robinson (2008) y Hellín Nistal (2016), en la estética y los estudios lite-
rarios; Arribas (2011), en la justicia y el marxismo; Squiers (2014), Ronchi (2017), 
Roessler y Squiers (2019) y Wagner (2021), en la filosofía, en las ciencias sociales 
y humanidades; así como aquellas contribuciones que se ocupan del aporte bre-
chtiano a la imagen y a una política de la imaginación (Didi-Huberman, 2008) y 
otras dedicadas a la pedagogía y al trabajo social en general, a partir de la teoría 
y práctica de Brecht con las piezas de aprendizaje (Gonçalves, 2014; Massalongo 
et al., 2016; Gobbe, 2017; Vittoria, 2019; Vaßen, 2021).

Al igual que en los tiempos de Brecht se puede decir que también hoy la “injusticia 
se pavonea con paso seguro” y que la “violencia asegura: todo quedará como está” 
(Brecht, 2011b, p. 80). Pero hay gente que responde que lo “seguro no es seguro. 
Nada quedará como está” (ibíd.). En esta dialéctica, “cuando hayan hablado los 
que dominan hablarán los dominados” (ibíd.), “pues los vencidos de hoy son 
los vencedores de mañana” (ibíd., p. 81). Cuando el poeta se dirige a aquellos que 
vendrán después de él, dice vivir en tiempos sombríos, y se pregunta: “¡Qué clase 
de tiempos son estos donde / Una conversación sobre árboles es casi un delito 
/ Porque implica callar sobre tantos crímenes!” (Brecht, 2023, p. 481). También 
nosotros vivimos en tiempos bastante sombríos en los que la injusticia se pavo-
nea sin límites, en los que las desigualdades de todo tipo se expanden, en los que 
los seres humanos se encuentran en el medio de caos y guerra, donde el hambre 
reina, y muchos de ellos son obligados a cambiar más a menudo de país que de zapa-
tos y donde, entre otras cosas, se persigue a aquellos que tienen, o aman, a los que 
tienen el pelo demasiado negro... El Diccionario Histórico-Crítico del Marxismo, 
del cual presentamos aquí apenas un par de entradas brechtianas, representa una 
contribución a la resistencia, buscando herramientas para el análisis crítico de 
nuestro tiempo, pero no solo pensando en los que habrán de nacer, o sea, los que 
vendrán, sino también y, sobre todo, en los que ya están. 
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