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INTRODUGCIDN 

El hecho de que haya vivido de un modo personal la elab.Q. 

ración, animación y aplicación del teatro de tf te:res, me ha 

permitido exponer, en las p5ginas que aparecen a continuación, 

tanto un testimonio del quehacer escolar y profesional efectu~ 

do en es~ ámbito como el producto o resultado del proceso de 

investigación llevado a cabo para poner en práctica la manife~ 

taci6n artística sin que se dé una contraposición, yux.taposi_ 

ci6n o bifurcaai6n entre la labor que desempefia el animador y 

el proceso de acción-reflexión-acoión por parte del trabajador 

social. 
Por lo que se refiere a la forma en que se ha llegado a 

la consecusión de lo precedente., conviene señalar en primer 

término que ha sido preciso aprehender la denotación-connota_ 

ci6n can que en nuestra pa!s se ha manifestado la tficnica tea 

tral, infiriéndose, a partir de las escenificaciones titirit.!_ 

les, la funci6n social que ha ejercido el titiritero para aba 

traer y dilucidar a posteriori el marco de referencia que po_ 

dr!a estar determinando el enfoque o tratamiento de las obras; 

despu~s de captar una ideologla imp11cita en el animador, se 

prosigui6 con la visualizaci6n de los antecedentes hist6ricos 

del Traba.ja Social, para poder decidir, cuál sería la orient~ 

ci6n te6rica y prActica que se adoptaría con el prop6sito de 

superar la dicotomia animador-trabajador social. Una vez cla_ 

rifioado el quehacer social que se iba a efectuar se dio paso 

al planteamiento de las experiencias obtenidas con el empleo 

de loa muñecos animados, analizándose cada una da ellas para 

instrumentar su puesta en prÉictica, en torno a su utiliz·ación 

sistematizada en la profesión como medio de expresi6n y de cg 
municaci6n social que coadyuvaría tanto a la interrelaci6n e 
integración con los pobladores de una comunidad como a la ob_. 
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jetivizaci6n de sus situaciones, hechos y fen6menos sociales; 

fundamentándose las lucubraciones mediante el planteamiento 

de una teoría y una metodolog1a que propiciarían que lo expre_ 

sado antes fuese llevado a cabo. 

Despu~s se present6 la adecuaci6n del teatro de títeres a 

nivel de caso, de grupo y de comunidad, a fin de ilustrar la 

manera c6mo podía realizarse la intervenci6n social, la cual 

tomaría una forma concreta al esbozar el proyecto de la con_ 

cienciaci6n comunitaria, generándose el proceso a trav~s del 

empleo de los títeres como medio codificador de la realidad; 

este aspecto se complementaría t'cnicamente, al incluir en el 

trabajo, la elaboración del teatro de títeres de carácter pop~ 

lar o 

En resumen, podría decirse que el objetivo final de la tg 
sis, es plantear someramente algunos elementos te6rico-metoda_ 

16gicos y t~cnicos que hagan viable la inserci6n del teatro de 

muñecos en la profesión de acuerdo con sus .objetivos y con el 

entorno donde se efectGa el quehacer social, sin olvidar que 

lo expuesto es susceptible de rnodificaci6n, cambio, relabora_ 

ción: etc~tera~ ya que solamente significa el primer paso ha_ 

c:ia la obtención del conocimiento, es decir, har!a falta cam_ 
probar las disertaciones en la práctica para verificar si exi_2. 

te o na una correspondencia entre lo dilucidada y lo qus se da 

ria sn la réalidad. 
Por Último, quisiera agradecer a.todas y cada una de las 

personas que con su aportaci6n profesional y apoyo humano han 

hecho posible que este trabaja llegue a su tf3rmino. 
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G A P I T U L O 1 

ASPECTOS GENERALES ACERCA DE LOS TITERES EN MEXICO 

1.1 Antecedentes históricos del tftere. 

1.2 Clasificaci6n del t!tere. 

1.3 D~f inición nominal del t1tere. 



C A P I T U L O 1 

ASPECTOS GENERALES ACERCA DE LOS TITERES EN MEXICD 

El t!tere es tan viejo como la 

especie humana, pero su historia 

reci~n ha comenzado. 

Nina Ef!mova 

1.1 Antecedentes hist6ricos del t!tere. 

El pensamiento de Nina Ef 1mova que sirve de epígrafe a 

este primer capitula, remite al hecho de que ya, en la Prehis 

toria, concretamente durante la fase Neal1tica+, el hombre 

primitivo atribuye por primera vez poderes propios a las obje -
tos, para que ellos lo protejan de los efectos causados par 

los fen6menos naturales, que en aquella ~poca aparecían como 

algo nefasto para la vida humana. 

Fue asl como el hombre comenz6 probablemente ha servirse 

de los objetos que representaban o encarnaban poderes espiri_ 

tuales, por ejemplo: colocába sobre su rostro una m~scara, o 

cubr!a su cuerpo con la piel de animales salvajes. Tambi~n e~ 
culp!a figuras humanas y pintaba en las cavernas imágenes que 

debía vencer, celebrando rituales en los que expresaba adem~s 

de una creencia m~gica, la capacidad artlstica del ser, pues 

+ 
La fase Neolítica considerada como el periodo de la Piedra 
Pulida, se ubica cronológicamente hace 15,000 años aoC• 
Durante el Neol1tico el hombre primitivo se hate sedentario, 
gracias al descubrimiento de la agricultura, dedic~ndose al 
pastoreo y fabricando cer§mica cocida al fuego. · 
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durante tales actos los hombres danzaban presentando algunos 

sucesos (Teatro Primitivo), utilizando para ello muAeoos ou 

yas características físicas eran semejantes a las de la para.E! 

na que les infundía movimiento. Esta es la forma originaria 

del antecesor de los tite~es en la sociedad primitiva. 

Es probable que los primeros títeres hayan surgido en 

Africa, ya que los primeros muAecos articulados que se han en 

contrado san de madera tallada, arte en el que destacaron los 

tempranos pobladores del ·continente africano. 

Adem§s, los re~tos ahí localizados, permiten fundamentar 
~ 

el planteamiento antes enunciada, en virtud de que los vesti_ 

gios del hombre primitivo de e.sos lugares poseen una antigüe_ 

dad aproximada de un mill6n de aftas como lo muestran: el Aus

tralopithecus del Africa Austral fósil con apariencia humana, 

perteneciente a una especie de monos que marchaban en forma 

erguida, b{pedamente. Lo mismo puede decirse del Zinjanthro

pus, que v:ivió en Africa Oriental-, y al que se considera ca_ 

mo el antecesor del hombre m~s primitivo de la Prehistoria. 

Posteriormente, cuando el hombre primitivo pobl6 Europa 

y Asia, seg6n muestran los restos del Hombre de Pekln, cuyo 

origen se ubica en el Pleistoceno Medio, alrededor de. SUD, 000 

afias a.c., y los del Hombre de Neanderth§l que habit6 en las 

cavernas hace 50,DOD años •. 

Si se hace una comparación cronol6gica puede inferirse 

que, dada la diferencia de aftas existente entre la aparici6n 

del hombre africano, la del asi~tico y del europeo, resulta 

16gica la teoría mencionada. 

Es importante además, poner de relieve, a grandes ras_ 

gas, la Prehistoria de la humanidad debido a que no, puede pa_ 

sarse por alto el hecho de que la aparición del hombre er1 Am~ 

rica fue posible por la migraci6n que realizara el hombre 

asiático, al pasar a nuestro continente a través del Estrechd 
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de Behring1, aproximadamente hace unos 35,üOLl anos a.c. 
Todos estos hechos guardan relaci6n con el t1t2re, seq~n 

podremos apreciarlo enseyuida. Cuando se hace una investig~ 

ci6n acerca de los antecedentes del títere en M~xico, puede 

apreciarse, por ejemplo, que en América del Norte existieron 

muAecos de madera articulados y animados a trav~s de hilos, 

cuya apariencia es similar a los muR~cus manejados por el hom 

bre primitivo de ~frica. Asi pues, la presencia de los muAe 

cos animados en las tribus norteamericdnas, que muestran una 

influencia africana, se debi6 a que el poblamLento de Amfirica 

fue realizado de i\lorte a Sur. 

En este sentido, Bruce Inverarity menciona que la tribu 

Haida utilizaba en sus rituales a las marionetas. Por otra 

parte, la tribu Nishka elaboraba títt:?res de madera en cuyo p~ 

cho se podía observar el espíritu del brujo, cuando se separ~ 

ban las puertas que cubrían esta imagen.2 

Uespu~s de que hemos ubicado al muAeco articulado en Amfi 

rica, es preciso localizar en el ·tiempo y en el espacio los 

antecedentes históricas del títere en M~xico, tomando en CD!!, 

sideración para este efecto las siguientes ~pocas: Fre-col~ 

nial, que abarca desde 300 años a.c. hasta la Conquista de Mé 

xico, efectuada µor Hern5n Cortis; la Colonial, qus comprende 

de ·15 ·19 .a 1810; el teatro de títeres en la etapa Post-colg 

nial, de 1811 a 19'10, por l'.ütimo, se señalan algunas represen 

taciones de muBecos animados realizadas en nuestro pa1s, de 

1911 a la fecha • 

·1 

2 

. 
Ahora bien, el estudio que tome como base las caracter1s 

Jim~nez Moreno, ~igberta y otros. Historia de M~xico. 
Edit. ECLALSA, M'xico, 1971, p. 1 .. 

Gueto, Mireya. El Teatro Gulgnol. Textos del Teatro estudian 
·til de la U.N .. A .. M., Mªxlco, 1~.H; 1, p. G. 
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tdcas particulares de las manifestaciones de t1teres en la 

historia, har' posible la relaoi6n de sus aspectos generales, 

reunidos en una clasif icaci6n de acuerdo con las tficnicas de 

elaboraci6n y de animaci6n de los mismos. 

Así pues, este capítulo consta de dos partes: la primera 

de car~cter te6rico, como consecuencia de los antecedentes 

históricos del teatro de títeres; y la segunda, de tipo emi -
nentemente práctico, en cuanto resultado de las expresiones 

de títeres en M~xico y de la labor profesional de las persa_ 

nas que han Ensayado dichas técnicas teatrales. 

Iniciando propiamente el plante.amiento del aspecto teór_! 

ca con la localizaci6n tempero-espacial del teatro de t1teres 

en México, tenemos que en la ~poca pre-colonial, concretamen_ 
te durante el periodo de la cultura teotihuacana+, considera_ 

da en el horizonte cl~siao el centro teocr~tico y cultural 

m~s importante del área mesoamericana, se elaboraban muñecos 

de barro, cuyo movimiento de braz.os y de piernas se efectuaba 

mediante la articulación que poseían entre hombro-brazo, y ª!! 
tre tranco-pierna; la animación que así se obtenía era de ca_ 

rácter externo, los materiales que se empleaban eran resisten . -
tes: varas de madera, cordones d~ fibra de maguey• etc~teraó 

Otra manifestación d.el muñeco articulado en nuestro país 

se localiza en el horizottte post-cltisico, aproximadamente ha -
cia el afio 900 d.C. 1 cuando lds Toltecas deciden trasladar su 

imperio del Cerro de la Estrella a Tula para edificar ah! una 

ciudad que se destacaría por sus es.culturas monumentales (Ca_ 

rifitidee d~ Tula, Hidalgo). 

+ 

Un testimonio del manejo de la marioneta o tltere de hi 

La cultura teatihuacana surgi6 a fines del horizonte pre
cl6sico superior (300 afios a.c.), situindose en el Valle 
de M~xico, al noreste de la ciudad de? México. Este itnpe 
ria se extendi6 hasta el afio 650 d.C. -
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los como manifestaci6n de la cultura Tolteca, es el que refie -re Fray Oernardino de Sahag6n en el libro Tercero, capítulo 

~X, de su Historia General de las cosas de Nueva Eapafta: 

"Otro embuste hizo el nigrom~ntico ya dicho. Asent6se en me 

dio del mercado del tiánquez y dijo llamarse Tlacauepan, y 

otro nombre, Cufixcoch; y hacia bailar a un muchachuelo en la 

palma de sus manos -dicen que era Huitzilapochtli- ; y le po_ 

nía danzando en sus manos al dicho muchachuelo y como lo vie_ 

ron los dichas toltecas todos se levantaron y fueron a mirar -
le, y mu~ieron muchos ahogados y acoceados 11 ••• 

Es posible derivar, por tantot que el mufteco animado, de 

procedencia tolteca, posee alguna influencia teotihuacana, 

pues existen similitudes tanto en el material empleado para 

su elaboraci6n corno en la forma en que est~n articuladosº 

En resumen, tanto la cultura cl~sioa teotihuacana como 

la post-clásica tolteca crearon figuras articuladas que const_!. 

tuyeron en sí una expresión artística del hombre, cuya utiliz5 

ci6n respondía a las necesidades de la ~poca, en especial a la 

transmisi6n de creencias m~gico-religiosas. 

Lo importante del caso es destacar que, de acuerdo con 

las caracterlsticas de animaci6n~ estos muftecos podrlan ser 

tomados como una especie de marionetas, siendo por tanta un 

precedente de tal expresión teatral en el M~xico pre-colo_ 

nial. 

Respecto a la etapa del coloniaje, se podría referir que 

las primeras presentaciones de marionetas de ascendencia eur.E_ 

pea estuvieran a cargo de dos titiriteros españoles, Pedro LÓ 

pez y Manuel Rodrfguez, quienes hicieron su arribo a nuestro 

pa!s como parte del contingente militar que estaba bajo las 

Órdenes de Hernán Cortés, en el año 1519. 
Iniciándose en esta forma la animación del títere de hi -

los con influencia espafiola, y de la cual se deriv6 la ca 

rriente religiosa que imperaba en el teatro de mufiecas anima~ 
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dos de la Edad Media en el viejo continente. Una muestra de 

ello es la licencia que solicitara el espaftol Juan de Samora, 

en 1569 1 a las autoridades de la época para que le permitie_ 

ran presentar en Texcoco, durante la Cuaresma tres piezas de 

teatro donde, por medio de títeres, se representaban obras de 

contenido religioso. 

Algunos titiriteros tenían teatros técnicamente integra_ 

dos, aunque en ocasiones el espectáculo se improvisaba sobre 

la mesa de alg6n mes6n, donde las marionetas ejecutaban bai 

les ante la vista del pGblico. 

Paul Me. Pharlin refiere en este sentido que en provin 

cia, específicamente en Morelia y en Pfitzcuaro, se efectua 

ban, hacia el año de 1734, funciones de títsres ante un públ.!, 

co heterog~neo. 

Así poco a poco, las manifestaciones de este tipa de te2_ 

tro fueron interesando a m~s personas, empezándose a formar 

compafi!as, como la que estuvo a cargo de Jos~ Estrada en 1785, 

uno de los primeros en incursionar profesionalmente en esta 

expresión teatral. 

Encontramos entonces que la tradici6n de los títeres en 

M~xico data del siglo XVI, pues es a partir de ese tiempo que 

aparecieron animadores ambulantes que trasladaban sus reta 

blos de pueblo en pueblo, ofreciendo sus funciones en meso_ 

nes, patios o en las calles de la Nueva Espafia. 

En el periodo post-colonial sigue predominando la marid 

neta e.Ii las representaciones teatrales, cap una exposición d_! 

versificada de los temas, pues entonces los animadores no se 

limitaban al montaje de. obras con orientación religiosa, int!: 

gran a su repertorio bailes, cantos y sucesos cotidianos. 

Este cambio se hace patente en las funciones que por el 

año de 1830 se llevaban a cabo en la Galle de Venero, donde 

la compaft!a presgntaba piezas tales como Juan Panadero, 

14 



El Negrito, Don Folias, Nana Lota y Juan Juanillo6 3 

Otro ejemplo de teatro popular era la obra El Cocodrilo, 

la Larra v el hombre de hueso, presentado por el animador 

Juan de Golonia en 1848. Tambi~n lo eran las funciones de ti 

teres y verso, organiz3das por el animador M. García, que in 

cluía en sus programas algunas obras como Los tipos cubanos, 

la jota.aragonesa, una bonita peleade gallos, los dos acróba

tas, los espectros en el camposanto; y un fandango mexicana 

en el barrio de la Palma, finalizando con la segunda parte 

del casamiento de los indios4• Estas piezas se presentaban an 

te un público a.dul to que asistía por las noches al Teatro de 

la Esmeralda, ubicado en la Calle de Corchero nGm. 3, de la 

ciudad de M~xico. 

Gracias a la aceptación popular que tuvieran los teatros 

de tí te.res en la época post-colonial, empezaron a mul típlica!. 

se tomando la orientaci6n que el animador, de acuerdo a su 

marco de referenciat deseaba dar al espect~culo. 

SegGn las memorias de Guillermo Prieto, algunas titirite 

rds no se conformaban con la presentación de situaciones cot_! 

dianas; utilizaban también la técnica teatral para satirizar 

la vida pol!tica del pais. Una muestra de ello era el Teatro 

de Títeres, que funcionaba seg6n la referencia de Paul Me. 

Pharlin, en el Callej6n del Vinagre por el afio de 1828. 

Angelina Beloff en su libro Mufiecos Animados hace alu 

si6n tambiAn a las funciones de car§cter político; sefiala que 

en Puente Quebrado, en el año de 1839, se presentaba una maní 

festaci6n titiritil de carficter sat1rico sobre la primera in 

3 

4 

Me. Pharlin, Paul. The Puppet Theatre in America CA History: 
1524 a 1948). Edit •. PLAVS, INC., u.s.A., 1969, p. 239. 

ibid., pp. 240-241. 
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tervención francesa en nu~s~ro país, ocurrida en 1838, cunE 

cida como la Guerra de los Past_eü.es, µor la indemnización 

que solicitara Francia respecto a los daAos que sufriera un 

pastelero franc~s en la Nueva EspaAa, durante la guerra de 

Independencia. 

Sin embargo, no todos los animadores reconocieron la im 

portanoia del muñeco comu medio de expresión de situaciones 

sociales, econ6micas y políticas, ya que algunos lo utiliza 

ron 6nicamente µara complementar el espectáculo, dando prefe 

rencia en sus tunciones al montaje de escenas c6micas, dram~ 

ticas y a la presentaci6n de n6meros de acrobacia. 

En cuanto a la construcci6n de los tite.res, se pod1a ob 

servar que estaban hechos de madera, y se articulaban por me 

dio de pedazos de manta, lo que les daba flexibilidad oorpg 

ral. En ocasiones el animador sujetaba los hilos de la maria 

neta directamente a los dedos de su mano, pues carecía de la 

cruz de madera que algunos marionetistas empleaban para diri 

gir las movimientos de sus mufiecose 

Ahora bien, las modificaciones introducidas tanto en la 

anirnaci6n como en la elaboraci6n de los tfterest se debieron 

al interés que los artistas poseian de dotar el teatro de mu 

Recos mexicano de características propias. 
" _,. 

Es importante destacar, por lo que hace a companias, que 

la familia Ros~te Aranda fue una de las que m~s empeAo puso 

en el desarrollo de la t~cnicat pues se dedic6 a recorrer la 

rep6blica mexicana, actuando en los principales teatros de la 

provincia; así cotno en los de la ciudad de México. 

Esta compaília se cre6 en 1835 y se disolvi6 s6lo con la 

muerte de dan Leandro Rasete Aranda, en 19095 , su fundador y 

5 
8eloff 1 Angelina~ MuRecos Animados: Historia, t~cnica y fun~ 
ci6n educativa del Teatro de Mufieoos en M~xico en el Mun
do. Ediciones de la S.E.P., M xico, 1945, p. 30 • .......,_ 
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animador principal. Componían el nrupo de animadores los her 

manos de don Leendro, cuyos nombres eran AdrfQn, Felipe, y 

fom~s, preocupados todos ellos por introducir innovaciones CD 

mo el cambio de luces en el escenario, la elaboración de un 

tinglado o teatro desmontable y la creaci6n de personajes 

acordes con las necesidades de la obra. 

Entre el repertorio que presentaba el Teatro ~osete 

Aranda se encontraban piezas como La aparición de la virgen 

de Guadalupe, il aniversario de la Independencia, La esceni

ficación del vals sobre las olas. Además representaban esce_ 

nas cotidianas, llegando incluso a brindar funciones basadas 

en actividades populares como la pelea de gallos. 

Las funciones no se reduc1an a la mera repres~ntaci6n de 

títeres, tambifin estaban formadas de canta y baile, motiva 

por el que intervenían en los programas algunos cantantes y mú 

sicos, pero los actores principales eran los rnuftecos de madera 

animados por medio de hilos. 

Como puede apreciarse, el muReco de hilos era el elemento 

primordial de las representaciones titiritiles en M~xico, ya 

que los animadores soslayaron al guiñol, introducido en el 

país por los soldados franceses durante la segunda interven 

ci6n francesa en 1862. 

Pese a la supremacía del espect~culo con marionetas, el 

Teatro Juanjuanillo ofrecía funciones en base a la animaci6n 

de dos muMeca$ de guante, que recibieran el nombre de Nans Ca 

ta y Juanjuanillo. Tambi6n el titiritero Juli~n Gumi, en 1906, 

presentaba funciones con este tipo de mufiecos en el Casino 

Alem~n y en el Orfeo Catal66 ~ Inici§ndose de esta forma, las 

manifestaciones de teatro guifiol, que desplazarían poco a po 

6 
Cuete, Mireya. E.E.• cit., pp. 26-27. 

17 



co a la marioneta por la relativa facilidad de su elaboraci6n 

y de su manipulaci6n, lo que se observa concretamente en el 

teatro de mufiecos animados de mediados del siglo XX. 

La tradici6n del teatro de marionetas se contin6a a orin 

cipios del siglo XX, pues don Carlos 9. ¿spinal compr6 su tea 

tro a la familia t~osete Hranda; el director de la nueva comp~ 

ñía fue el propia señor t.spinal, y su colaborador Emilio Espi 

nal 1 su hijo. 

Entre las actividades sobresalientes de la compafiia du 

rante la Revoluci6n Mexicana en Silao, Guanajuata, para los 

combatientes mexicanos, y posteriormente, en 1933, en el tea 

tra Arbeu de la ciudad de M~xico se organiz6 una funci6n para 

los soldados norteamericanos que así lo habian solicitado.7 

Conviene aclarar que los seAores Espinal siguieron la 

pauta teatral de los antiguos dueAos del espect~culo, ya que 

continuaron ofreciendo las funciones bajo la raz6n social del 

"Teatro Rasete A.randa" v presentaron las piezas como Don Juan 

T~norio y La corrida de toros, que dieron popularidad en el 

siglo XIX a las marionetas Elaboradas por la Mencionada fami 

lia. 
Adem~s de las manifestaciones titiritiles efectuadas en 

teatros t~cnicamente establecidos, se presentaron titiriteras 

ambulantes que ejercían su profesi6n tanto en las calles de 

la capital como en provincia, una muestra de ello es la labor 

que reRlizara un animador en el estado de Veracruz, que con 

sus ensEres teatrales a sus espaldas iba de calle en calle, 

presentando piezas como la de Juan Panadero. 8 

Un ejempla mfis de los artistas que presentaban su espec 

tficulo en las calles es el refsrido por Angelina Beloff, 

7 

8 
Belaff, Angelina. op. cit., P• 35. 

ibid., p. 40. 
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quien dioe que en la zona centro de esta capital la seAora 

Francisca Pulido Cuevas manejaba personajes llamados el Dia_ 

blo, la Muerte, Ramón Corrales y Clara Estrella, el Charro y 

la China, el Indio y su compañera; elaborados con material de 

desecho. 

Respecto a la animaoi6n, la seAora Pulido manejaba en 

una mano la barra de madera sobre la que se colocaban los hi .... 

los de los títeres; y con la mano libre sostenía el organillo 

que marcaba el ritmo de los bailes ejecutados por las marione 

tas. 

Entre las oompaftías independientes, es decir aquellas 

que no cuentan con subsidio estatal, puede citarse el 11 Grupo 

Gucufate 11 , que se inici6 en 1947 bajo la direcci6n del sefior 

Guillermo Torres, quien conjuntamente con el señor Jos' D1az 

NuAez, Paquita Ch~vez y posteriormente Jos~ D1az G6ngora y 
Gabriel Emilio D1az G6ngora presentaban funciones en plazas 

pliblicas, fiestas infantiles y, durante diez años, en la tien 

da del "Palacio de Hierraº. 

Para ilustrar la informaci6n sobre este grupo entrevista 

mas al animador Gabriel Emilio Díaz G6ngora, quien seAal6 que 

el repertorio teatral de la compaftía estaba compuesto por las 

siguientes obras: La cucarachita hacendosa, El conejo Blas, 

La sapa de nabo, Los cuatro cabritos y el lobo, La cenicienta, 

Blanca Nieves, Las aventuras de Peter Pan, Hansel y Gretel, 

Pin, Pan, Pun, El viejo, el lobo, el gallo y la zorra, La ga

llinita roja, y El renacuajo paseador. Los títeres, que repr~ 

sentaban estas piezas de funda o guante, eran elaborados por 

los integrantes de la misma compañía, cuya labor concluy6 en 

19?2. 

Otro grupo de lf nea independiente que ha destacado por 

su labor titiritil desde 1969 es el denominado 11 Pepito Zanah!! 

ria 1•, fundado por Jos' D!az G6ngora y cuyo asesor t6cnico-ar 

t!stico es el maestra Jos6 D!az NuMez. 
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En la entrevista sostenida con algunos de los integrantes 

de esta compafiía, recogimos la informaci6n relativa a su labor 

profesional, que puede sintetizarse en la forma siguiente: el 

grupo ha trabajado principalmente con muñecos guiñol o de fun_ 

da ante un p~blico heterog~neo en plazas públicas, escuelas, 

fiestas infantiles, hoteles, festivales y ferias. 

Entre las actividades relevantes del grupo, tenemos los 

conciertos did§ctiaos, presentados en la Sala Netzahualc6yatl, 

en el Castillo de Chapultepec, en el Museo de Antropolog!a, en 

el Museo de la Ciudad de México, y en la Escuela Normal Supe_ 

rior de esta misma ciudad. 

El estreno de las Conciertos Did~cticos se realiz6 en la 

Casa de Gort~s, hoy edifioio que ocupa la Delegaci6n Política 

de Coyoacán; la primera temporada fue patrocinada por el Depa,E_ 

tamento del Distrito Federal. Las siguientes presentaciones se 

efectuaron bajo el subsidio de instituciones bancarias, y por 

6ltimo, la Universidad Nacional Autónoma de México, patrocina_ 

dora del evento. 

En 1977 el grupo se transformó en compañía, con la obra 

El Lazarillo de Tormesi de autor an6nimo. Para el montaje dé 

esta pieza los animadores experimentaron varias técnicas para 

la elaboración de las muñecos, que fueron animados en el tea 

tro F6lix Azuela, ubicado en la Unidad Tlatelolco, a la vista 

del pGblico, durante la Semana Internacional del Títere que se 

llevó a cabo en M~xico, en el año de 1978. 

SegCtn la información proporcionada por Emilio Díaz Góngo_ 

ra, en alguna ~poca animador del mencionado grupo, la compaft!a 

planea en la actualidad la presentaci6n del Retablo de Maese 
q 

Pedro, donde los personajes principales como Don Quijote, San 

cho y Maese Pedro, son muñecos animados de tamaño natural en 

un marco del siglo XX!. Hasta el momento, a~n no se precisa la 

fecha de su presentación en escena. 

Adem's del grupo anteriormente mencionado existen en 
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nuestro pa1s grupos como 11 1:.l fl'iángulo" y 11 1::.1 c.1~rendipity 11 , 

que siguen orientaciones teatrales direrentes. ~1 primero se 

enmarca en la corriente del TeaLro Lducutivo, ensefiando a es 

tudiantes normalistas la elaboraci6n y manejo LlLl teatro de 

títeres; el segundo en caml.Jio, SP dedica al Leat;ro que propaE. 

ciona exclusivamente entretenimiento al p~blicu. 

Hasta ahora, el presente e·studio se ha lirni tado a ai.Jo_!: 

dar la intervenci6n profesional ti~iritil independiente, pa_ 

sando a continuaci6n a exponer ls labor efectuada por algunos 

de las grupos oficiales del Teatro Lducativo en M'xicoj para 

lo cual se menciona en primer t~rmino el trabajo que realiza 

ron diversos animadores con el subsidio de la Secretaría de 

Educaci6n P6blica. 
Durante el aAo de 1929 el Departamento d~ Liellas Artes 

de la Secretaría dE! Educaci6n I-Golica patrocinó la inaugur.§_ 

ci6n del featra de Títeres en la Casa del Estudiante Indígena, 

encarnendándose a los profesores, Antonio Ruiz 'l Julio Gastella 

nas la tarea de construir y decorar el teatro, as! como la ela 

boraci6n de los muRecos. 
Las piezas presentadaB estuvieron bajo la direcci6n del 

profesar Ortiz de Montellano, quien coloc6 en esc~na las si 

guientes: El conejo astuto; y La escuela rural combate el al

coholismo, de Magdalena de la Cruz y Juventino Cruz, respecti 
9 vamente. 

Este mismo grupo representó en 1930 can t.Íteres de hilos 

El.Sombrerón y Viva la Revolución, obras del profesor Urtiz de 

Montellano, aue tom6 como base de su creaci6n los frescos de 

Jos~ Clem~nte Orozco. 

La difusión de .este teatro corrió a carqo de los profeso 

res y de alumnos indígenas, quienes Rlaboraron conjuntamente 

retablos port§tiles que les permitlA~ efectuqr funciones en 

9 
Belaff, Angelina. LJµ,. cit.; pp. m 1- ·102. 
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las esouelRs, tanto de la capital curno de los pueblus cerc~ 

nos, solamente que este trdbaju no se contin6o por falta de 

respaldo ecun6mico, ya que la ~ecret~rla de Educaci6n P6blica 

no con taba trncia 1932, con ninguna µnrtida nestindda al Te~ 

tro Infbntil ~ducaLivo. A µesar de lu anteriur, en 1932, Lola 

velázquez Cueto, Angelina Bel off, ::.iraciela ."\mador, El~na Huer 

ta MÚzquiz, Fen:J1n i-~evuel tas, .Julio Castellanos, Leopoldo Mén 

dez, Germán Cueto, Roberto Lago, Hamón Alva de la Lanal, Enri 
que Assad, Juan Guerrero y Teodoro Méndez, deciden unir e~ 

fuerzas con el fin de impulsar el Teatro de Títeres Escolar, 

representando en los jardines de niílos y en las escuelas Pri 

marias obras con el mufieco de Funda o guante como el medio 

educativo. Las piezas elegidas para las primeras represent~ 

ciones fueron La Gaeerucita Roja (modificada); El Gigante, de 

Elena Huerta M6zquiz; La Murga, de Graciela Amador, con rn6si 

ca del maestro Pomar. 10 

La primera presentaci6n se efectu6 en presencia de Bassols, 

en aquel tiempo Ministro de Educaci6n P6blica; y ante Carlos 

Ch~vez, Jefe del Departamento de Bellas Artes, quien brind6 su 

apoyo al espect~culo titiritil, lo que coadyuv6 a la formaci6n 

de grupos dedicados a la promoción del Teatro Infantil, prime 

ro en las escuelas del Distrito Federal y luego en las institu 

ciones educativas de provincia. 

Ahora bien, debirlo a la labor significativa que realizaron 

los artistas-animadores durante su estancia en los grupos depe!! 

dientes del Instituto Nacional de Bellas Artes se decidi6 en 

forma concreta y un tanto sistematizada, referir aisladamente 

sus actividades, desde 1933 hasta 1958, utilizando para ello, 

la concentración de datos en f.arma de cuadro, donde puede aprg_ 

ciarse J:os nombres de los grupos, así como las personas que 

los integraron, y su intervenci6n profesional. 

10 
Belaff, Angelina. !!E_• cit., p. 183. 
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NOMBRE . . 

G R U P O 1 

RIN - RIN (1933-1935) 

DIRECTOR : GERMAN CUETO 

ANIMADORES : LOLITA VELAZ~UEZ CUETO 

GRACIELA AMADOR 

ROBERTO LAGO 

C U A D R O 1 
--------· 

G R U P O 2 

NOMBRE COMINO (1933-1935) 

DIRECTOR : RAMON ALVA DE LA CANAL 

ANIMADORES LEDPDLDO MENDEZ 

ELENA HUERTA MUZQUIZ 

TEODORO MENDEZ 

INTERVENCION PROFESIONAL : Funciones en 

es.cuelas urbanas y rurales. 

INTERVENCIDN PROFESIONAL Funciones en 

PARTICIPAGION EN EVENTOS ESPECIALES . . 
Presentación de 1933 a 1934 de la Prime 

ra Temporada de Teatro de Títeres en el 

Teatro Hidalgo. 

escuelas urbanas y rurales. 

PARTICIPACION EN EVENTOS ESPECIALES 

Ninguna. 

• . 



C U A O R O 2 

G R U P O 3 

NOMBRE : COMINO (1936-1940) 

DIRECTORA : DOLORES Al VA DE LA. CANAL 

ANIMADORES : MARIA DE LOS ANGELES ALVA 

DE LA CANAL 
ALFONSO CONTRERAS 
CARLOS ANDRADE 

INTERVENGION PROFESIONAL : Funciones en 
escuelas de provincia; en 1936 visita a 
Uruapan, M"ich.; 1937 presentaciones en 
Pátzcuaro, Mich.; 1938-1939 recorrido 
por Teziutl~n,. Atlixco, y la región Za 
capoaxtla de Puebla; Silao Gto.; Ixmi -
quilpan, Gro.; región Otom! del Edo. de 
México; Veracr~z; Tamaulipas; Quintana 
Roo y San Luis Potosi. 

PART!CIPACION EN EVENTOS ESPECIALES: 
Participación en la Primera Exposición 
de Teatro Guiílal~ efectuada en 1940~ 
can· sede en el Palacio de Bellas Artes. 

G R U P O 4 

NOMBRE : PERIQUILLO (1935-1943) 

DIRECTORA : GRACIELA AMADOR 

ANIMADORES : MANUEL CARRILLO 
FAUSTO CONTRERAS 
CARLOS SANCHEZ 

INTERVENGIDN PROFESIONAL : Presentaciones 
en escuelas urbanas y rurales; y en par 
ques públicas. -

·PARTICIPACION EN EVENTOS ESPECIALES: En la . . 

Primera Exposición de Teatro Guiñol, efac 
tuada en 1940~ con sede en el Palacio de -
Bellas Artes. 



C U A D R O 3 ----------

G R U P O 5 

NOMBRE : NAHUAL (1933-1958) 

DIRECTOR : ROBERTO LAGO 

ANIMADORES : LOLITA. VELAZQUEZ CUETO; FRANCISCA CHAVEZ; GUILLERMO TORRES LOPEZ; GRACIELA AMA -
DDR; TEODDRO MENDEZ; GUADALUPE ARAGDN; MANUEL CARRILLO; FAUSTO CONTHERAS; 

CARLOS ANDRADE; ALFONSO CONTRERAS; JUAN GUERRERO; JOSE DIAZ NUNEZ; MARIO GARC!A 

G.; MARIA DEL REFUGIO HAMIREZ; Y MARIA ELENA CANENI. 

INTC:RVENCION PROFESIONAL: En.1933 función presentada en la Ese. Agraria 11 La Huerta", en Mo 
relia, Mich.; trabajando además en un pueblo denominado Santiago Undameo, y en Morelia, Mich. 
Posteriormente, la compañía realizó una gira por Uruapan, y visitó l.os Estados de San Luis . 
Potosi y Quintana Roo. 
1938: Se presentan en la escuela para niños españoles, ubicada en t"torelia, Micho 
1941: Participan en la Feria de Daxaca, y ofrecen funciones al aire libre y en las escuelas 
de este Estado. En el mismo año, se presentan en la Feria de San Marcos, representando ah5., 
la primera obra concebida especialmente para adultos. Y en 1948, realizan una gira por el 
Edo. de Yucatfin, finalizando sus actividades, con un recorrido por la Cuenca del Papaloapan 
en 1953-1954. 



PARTICIPACION EN EVENTOS ESPECIALES : En 1940 colaboran en la Primera Exposición de Teatro 
Guiflol, teniendo como sede el Palacio de Bellas Artes. 

1946: Participan en la campaña de alfabetización organizada por don Jaime Torres Bodet, 
Ministra de Educación Pública. 

1947: Fueron invitados por el gobierno de Venezuela, para que impartieran cursos a maestros 
venezolanos y presentaran funciones de Teatro Guiftol en todo el país. 

1958: Ricardo Pozas, Director del Centro Coordinador Indigenista de San Cristobal de las Ca 
sas, Chiapas, invita al grupo Nahual, para que se presentase ante los indígenas Tzotziles y 
Tzetzales de Chiapas. Las funciones se presentaran por medio de int~rprete. 

Puede decirse en resumen que la labor realizada por estos grupos influyó para que, poca a 

poco, el Teatro· de Títeres Educativo comenzara a formar parte de las instituciones y/o depende.!:!, 

cias gubernamentales, como prueba de esto son algunos de los teatros que funcionaron con car~c ..... 
ter oficial a partir de la década de los años sesenta. 

- Teatro Petul, dependiente del Instituto Nacional Indigenista. Este teatro se origin6 en 

ocasi6n de la visita que realizara el Grupo Nahual por el estado de Chiapas, en 1958. El maes 

tra José Díaz Nuñez (miembro del Grupo Nahual) enseñó la t~cnica requerida para la elaboración 

de teatros de muñecas animados, asf corno para la construcción y animación de los mismos, a los 

indígenas tzetzales y tzotziles que asistieron a la capacitación. 



Tiempo despu~s, los indígenas chiapanecos que habían 

asistido al curso de muñecos animados, representaron con gui_ 

ftoles los cuentos escritos por Rosario Castellanos para el 
Teatro Petul. 

Esta escritora desempefi6 un papel importante en el men 

cionado teatro, pues participó activamente en las campañas de 

castellanizaci6n y alfabetizaci6n que se hacían con el apoyo 

de la t~cnica teatral de títeres. 

- Centro de Teatro Infantil del Instituto Nacional de 

Bellas Artes. A partir de su inauguraci6n, en 1965, el Centro 

ha Gontribuido para que el teatro de títeres no desaparezca, 

msdiante la realización de actividades como la capacitaci6n 

impartida a los niños que asisten a los cursos; las funciones 

que se presentan y la investigaci6n de nuevas tAcnicas para 

la construcción v animación de los muñecos, lo que trae cons_! 

go la superaci6n técnico-artística del espect~culo. 

Entre las representaciones importantes que 6ltimamente 

se han llevado a efecto, mediante la coordinación del Centro 

de Teatro Infantil, puede mencionarse la obra Los cuatro ani
males en busca de hogar .• El actor Sergio Malina mencionó que 

esta pieza se present6 por primera vez en el aRo de 1978, en 

el Teatro Orientaci6nt bajo la direcci6n de Ad~n Guevara; el 

disefio de los muAecos y la escenografia fuerrin coordinadas 

por Ramón Alva Hern,ndez; y la musicalizaci6n corri6 a cargo 

de José Luis Alcaraz. 

Los animadores que intervinieron fueron: Rosita Alva He.E. 

n~ndez, Gabriel Jotar, Ang~lica P~rez, María Luisa García y 

el propio Sergio Malina, quien coment6 que los mufiecos utili 

zados en la obra fueron del tipo mixto, es decir, de guante y 

varilla. 
Despu~s, en 1979, se present6 La Fuga de Nicanor, cuya 

primera puesta tuvo como escenario el Auditorio Nacional; 

las funciones subseeuentes se realizaron en el Teatro Jim,nez 
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Rueda. 

Dicha obra, dirigida por Julia Castillo, fue diseAada par 

Jes6s A. Rodríguez, la musicalización estuvo a cargo de bergio 

Malina. Exigi6 adem's la intervenci6n de once animadores. Los 

mufiecos que se manejaban eran en su mayoría manipulados por la 

bas~e 

A finales del mismo ano se present6 en el Titiriglobo, 

una versión teatral realizada por el escritor JesGs Calzada 

sobre la novela costarricense Cocar!, de Joaquin Gutifirrez. La 

dirección de la obra infantil de títeres Cocorf estuvo a cargo 

de Martha Luna; la escenografía bajo la responsabilidad de Ja!. 

mila Masserova; la musicalización, de Valentfn Rincón; y la 

dir~cción de animación, de Mau:ro Mendoza, en cuanto al equipa 

de animadores lo integraron : Rosa María Al.v.a Hern~ndez, Mauro 

Mendaza, Héotar D~valos, Osear Torres, Dlivia Hoseti, Carlos 

Gantú, Dora Montiel y Maria Rosenda, quienes animaban a los t! 
teres de varilla y guante, y de guante y soporte qua fueron 

empleados para el espectáculo. 

- Tea·l.;ro Guiñol del Departamento Audiovisual de la Secre 

taria de Educación P~blioa. Este teatro se dedica a la elabora 

ci6n de material did~ctico, principalmente para los cursos de 

Ensefianza Media impartidos por la Telesecundariat donde se em 

plea el muñeco animado como auxiliar didáctico en la ejemplifi 

cación de conocimientos teórioo-prácticos; as! algunos títeres 

serv1an para representar microbios. 

También el grupo de animadores s.e dedioa a impartir cuE_ 

sos a las maestros y a las escuelas que lo solicitan, donde se 

ensena la snimaci6n y la elaboraci6n de los mUftecos. 

Para finalizar l.a exposición del teatrd de títeres of! 
cial, canviehe hacer ménción de la labor que cada domingo re!! 

liza el artista y animador Jos6 D{az Nuffez en el foro abierto 
de la Gas~ del Lago. El espect~cula dirigido par el citado ani 
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mador recibe el. nombre de El Señor Guiñol y sus Muñecos Anima

dos y es patrocinado por la Universidad Nacional Autónoma de 

M~xico, desde 1960 hasta nuestros d{as. 

Las obras que conforman el repertorio del grupo son las 

siguientes: El conejo Blas; El conejo gue perdi6 su guitarri

ta; El viaje a la Luna; La sopa de nabo; La cucarachita hacen

dosa; Pin, Pan,.Pun; Hansel y Gretel; Los tres cochinitos y el 
loba; La caperucita roja; y Los cuatro cabritos y el.lobo, r.§. 

presentadas todas ~stas con mufieoos de guante o funda que son 

animados por Jos~ DÍaz Góngora, Gabriel Emilio Dfaz GÓngora y 

el propio maestro Jos~ Diaz Nuftez. 

En resumen, puede decirse que el teatro de títeres ha 

cumplido con las funciones de transmisión de ideas, sentimie.!J. 

tos y actitudes que cada &poca ha requerido, pues sag~n lo ob 

servada., durante los siglos de colonización colaboró en la i!!! 
posici6n de la religi6n cat6lica; despu6s sirvi6 para distraer 

al pueblo, que continuamente viv!a en la zozobra por las con~ 

tantes luchas civiles y extranjeras que experimentaba M~xico, 

y por 6ltimo, cumplió con alguna de las políticas educativas 

del pa1s, al promover tanto la educaci6n artística en el nifto 

y en el adulto mexicano como la alfabetización y castellani.za 

ción de las "zonas marginadas" de nuestra república. 

En cuanto a la expresión teatral en si, los antecedentes 

hist6ricos posibilitaron el conocimisnto de las t6cnicas que 

se empleaban en cada etapa, y se pueden distinguir principa.J:. 

mente las siguientes: la técnica del muñ.sco de hilos, la del 

muñeco de guante y la de los mixtos, o sea de aqu~llos que i!J. 

t~gran la varilla y la funda en su elaboraci6n, logr~ndose 

así la tipificaci6n del titere en cuanto a su especie, seg~n 

se muestra en forma sint~tica en la clasificación que se ha 

elaborado 51 ren:iecto. 
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1.2 Clasificación del títere. 

En M~xico, seg6n se observ6 antes, se han empleado b§sica 

mente tres tipos de muñecos animados: la marioneta, el guiñol 

y el javan~s; cada cual con una t~cnica de elaboración y anima 

ci6n propia. Tambi~n los materiales que se utilizan para su 

co~strucoión difieren de acuerdo con el espectáculo que se d.§. 

sea presentar y con los personajes que se requieren para el 

montaje del mismo. 

Se pueden observar las características de cada especie de 

títere en la clasificaci6n que aparece en el Cuadro número 4, 

que hace-alusi6n a las partes integrantes de los muñecos, a su 

artioulaci6n, así como al material de que est~n elaborados. 

PARTES DEL 
TITERE 

GUIÑOL: Cabeza, 

manos y cuerpo. 

MARIONETA: Cabe 

za, brazt1s, ª!! 
tebrazos, manos, 

tronco, piernas 

y pies. 

C U A D R O 4 ___ ..... _... _ _____ _.._ 

ARTICULACION 
DEL TITERE 

La cabeza en ocasiones 
es articulada a través 
de un soporte de made 
ra aunque por lo gene 
ral el movimiento es
dado directamente por 
la mano del animador~ 

El movimiento se reali , ·-za a traves de los hi 
los que son colocados 
en la cabeza, hombros, 
codos, manos, cadera, 
rodillas y tobillos 
del muñeco. 

MATERIAL DE 
ELABDRACION 

Hule espuma 
Madera 
Cartón 
Calcetines 
Tela 
Piel 
Peluche 
Unicel 

Madera 
Barro 
Alambre 
Tela 
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JAVANES: CabEza, 

brazos, antebr!!, 

zas., manos y 

cuerpo. 

Dichos hilos se sujetan 
a una cruz central de 
madera que se utiliza 
como control y a uno o 
dos soportes indepen 
dientes que sirven para 
posibilitar un campo 
m~s amplia de movirnien 
to. 

A la cabeza se le impri 
me movimiento por medio 
de una varilla central. 

Están articulados los 
hombros, codos y muMe 
cas de las manos del-t! 
ter e. 
El movimiento es propa! 
cionado a través de dos 
o más varillas que se 
sujetan al cuerpo o a 
las manos del mismo. 

Madera 
Hule espuma 
Unicel 
Tela 

En 6ltima instancia puede decirse que el t!tere no existe 

como tal sin el movimiento que le infunde su animador, por eso 

se ha creido conveniente mencionar en el Cuadro n6mero 5 la 

clasificaci6n del mufteca, de acuerdo a su animaci6n, para lo 

cual se ha tomado como indicador, la colooaci6n hacia arriba o 

hacia abajo de los brazos del manipulador. 
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TIPO DE TITERE 

DE GUANTE O FUNDA 

(GUIÑOL) 

DE HILOS 
(MARIONETA) 

DE VARILLAS 
(JAVANES) 

C U A D R O 5 _ ..... ___ _ 

ANIMACIOf~ 

El animador coloca sus brazos hacia 
arriba; efectufindose la animaci6n 
directamente con la mano, por medio 
de los dedos que se introducen en 
la cabeza y manos del mufieco. 

Los brazos del animador se colocan 
hacia abajo; con una mano sostiene 
el control central, y con la otra 
los soport·es independientes de los 
hilos que sirven para la animación 
del mufieco. La animaci6n de este 
tipo de títeres depende de la far 
ma cómo se muevan tanto los sopor
tes de madera como del manejo que
se realice de los hilos. 

Su animaci6n se realiza desde aba 
jo; con una mana se sostiene el 
soporte de la cabeza y con la 
otra se manejan las varillas del 
gadas que animan los brazos del -
muñeco. 
En el caso de que~ el titere po 
sea piernas y pies, el soporte cen 
tral se coloca en EÜ éstómago del
animador, quedando ast libres sus 
manos para manejar las varillas 
restantes. 

Luego de presentar las distintas especies de mufiecos ani 

mados, hace falta poner de relisve su concreción gen~rica, es 

decir, el concepto que enuncia o dF..?limi ta tanto al guifíol co_ 

mo a la marioneta, con base en las características comunes de 
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los mismos. A continuaci6n se expone la def inici6n nominal del 

títere. 

1.3 Definición nominal del títere. 

La palabra títere proviene de la raíz griega titupos, 

que quiere decir mono pequeAo 11 ; y fon~ticamente del sonido 

ti-ti, que era producido con cerbatanas por los titiriteros 

espaAoles, deformando su voz. 12 

Bajo la denominaci6n del t~rmino títere caben todos los 

tipos de muñecos animados que existen. 

Ahora bien, para que un t!tere sea algo m~s que un muAe 

ca en movimiento, se necesita que la persona que lo anima le 

infunda vida, lo cual se logra en el momento en que se le ca!! 

vierte en un personaje, que representar§ o expresar~ mediante 

actitudes aquello que el titiritero o manipulador quiere 

transmitir al auditorio. 

En síntesis, podr1a decirse que la marioneta, el guifiol, 

el muAeco javan~s, etc6tera, pueden expresarse gen~ricamente 

mediante el uso de la palabra tf tere, pues tienen en común 

ser muAecos en movimiento, que reciben su animaci6n de su ma 

nipulador que busca hacerlos comunicar sentimientos, actitu 

des e ideas. 

11 

12 

Bernardo, Mane. Guifiol y su Mundo. Edit. I.N.U.A., M~xico, 
1966, p. 15. 

ibid., p. 16. 
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C A P I T U L O 2 ......... --~---_ ...... _. __ . __ ...,. 

ASPECTO SOCIAL DEL TITERE EN MEXICO 

2.1 Definición esencial del títere. 

2.2 Participaci~n del títere en la 

sociedad mexicana. 

2o3 Clasificación del títere de 

acuerdo a su funci6n social. 



C A P I T U L O 2 
---·-----

ASPECTO SOCIAL DEL TITEHE EN MEXICO 

El títere no es un actor que 

habla, es una palabra que 

actúa. 

Paul Claudel 

En este capítulo podr'n apreciarse las actividades que 

algunos animadores han realizado en tiéxico con apoyo en el 

teatro de títeres y empleando como medio de comunicación el 

mu"eco animado, que en otro tiempo sirviera para difundir en 

tre los indígenas ideas religiosas, y que hoy es eficaz auxi 

liar en las campañas de alfabetización realizadas en las ·11 zo 

nas marginadas 11 del pflÍs. 

Todo esto muestra en forma implícita que el muñeco anima 

do puede ser una herl'amienta eficiente en la transmisión y di 

fusión de ideas, costumbres, conocimientos, etcétera. Salame!! 

te que la aplicación de esta técnica teatral, en pro o en ºº!! 
tra de los intereses e inquietudes de la mayor!a, varia de 

acuerdo con el objetivo que se desea alcanzar mediante su uti 

lización; as! por ejemplo, el títere na benefició a la mayg_ 

ría de la poblaci6n cuando sa le 11 mnnipulÓ" para favorecer la 

dominaci6n espafiola en el siglo XVI. 

Por otra parte, dado que el objetivo del trabBjo no es 

propiciar la elaboración de juicios a priori, sino aportar 

elementos teóricos que posibiliten la fo.rmación a posteriori 

de un marco referencial, que permita obtener una apreciaci6n 

ol.Jjetiva de la intervención del muíleco animado, conviene mo! 

trar, a partir da su definici6n esencial, su participaci6n y 



su funci6n social. 

tos: 

Para esto se han tomado como base los siguientes aspe.e. 

- El titare en s1 constituye un elemento art!stico, 

por medio del cual el animador se relaciona con 

el p6blico a quien transmite su pensa~, su sentir 

y su actuar; 

- El manipulador es visto como un integrante de la 

sociedad que va a intervenir profesionalmente, de 

acuerdo a los o6digos sociales que predominen en 

su realidad; 

La participaci6n y funci6n social del títere se 

infiere a través del tema que elige el animador y 

del tratamientó que. da a la obra. 

Después de haber mencionado en forma general el conteni 

do del tema, se exponen a continuaciéin los elementos substan 

ciales que conforman en s1 el car~cter social del t1tere en 

México. 

2.1 Definici6n ~sencial del títere. 

En el capitulo anterior el titere Pue definido nominal 

mente como un muñeco en movimiento, empleado por el animador 

para expresarse ante el p6blico que observa el espect~culo. 

Esto indica, par una parte, que el muñeco animado constituye 

por s{ mismo un elemento de expresi6n artística, que sirve 

de puente entre el animador y el público, v permite as! el es -
tablecimiento de una relaci6n m!nima entre ellos que puede 

propiciar un moment~neo proceso de comunicación en el cual in 

tervienen principalmente los siguientes elementos: 
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Emisor Manipulador 

Medio : Títere 

Receptor : Público 

Si se toma en cuenta lo anterior, el titere podría defi 

nirse como el medio de comunicaci6n utilizado por el hombre 

para la transmisi6n de sus ideasf valores y actitudes. Con el 

fin de hacer patente las aplicaciones que el mufteco animado 

ha tenido en la sociedad se menciona enseguida su particip~ 

ción social. 

2.2 Participaci6n del títere en la sociedad mexicana. 

Es un tanto· aventurado querer determinar la intervención 

del mufteco articulado -antecesor del títere en M~xico- en la 

sociedad pre-colonial pues, seg6n expresa Mireya Cueto en su 

libro El teatro guiAol, los conquistadores espaftoles destruy~ 

ron cualquier indicio al respecto, por considerar que su B,!!l 

pleo estaba asociado a la hechicer!a m~dica, ya que los sacer 

dotes indoamericanos ocultaban sus r8presentaciones de la vis 

ta de los peninsulares. 

A nuestro parecer, la situaci6n de ocultamiento-destruc 

ci6n refleja no s6lo la contraposici6n de dos concepcioneu 

religiosas y curativas diferentes, sino un enfrentamiento cul 

tura! cuya g'nesis se encuentra en la relaci6n antag6nica es 

tablecida por la cultura dominante y la dominada, entre una 

opresora y otra oprimida, ya que una mata para existir y 
otra existe para sucumbir; a sea, mientras el hombre, indoatn.!:_ 

ricana lucha por defender su existencia-cultura ante la inva -
si6n, el invasor extermina cualquier expresi6n del pueblo 

que desea someter. 

Por aftadidurat podr!a pensarse que el colonizador tenía 

un dable inter~s al encasillar los rituales ajenos bajo el 
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membrete de hechicería, ya que, por un lado, pretendía justi_ 

ficar su intenci6n de imponer sus propias creencias, y por 

otro, contrarrestar la influencia que tenían los sacerdotes 

en la soci8dad mexiccna, hecho que resultaba ben~fico en su 

prop6sito de dominaci6n, ya que no se puede desconocer que en 

aquel tiempo, el control econ6mico, político y social era com 
1 partido por reyes, sacerdotes y nobles. 

Hegresando al aspecto central de nuestro tema, es decir, 

a la participaci6n social del títere, puede inferirse que, a~ 

tes de la conquista, era supuestamente la de transmitir las 

ideas m§gico-religiosas, además de servir como mediador entre 

el sacerdote y los dioses, colaborando as1 con la minoría que 

detentaba el poder, que concentraba en aus manos los medios 

de producción. 

Posteriormente, en la ~poca colonial, la participaci6n 

del títere como transmisor de la ideología dominante se clari 

fioa 1 pur:?sto que, al llaoar los conquistadores españoles a M~ 

xico, tuvieron un aliado en el muñeco animado, al inducir a 

trav€s de 6ste, en las mentes de los ind1nenas 1 impresiones 

para sus fines de conquista, gracias a que "la fuerza de su 

gesti6n que poseen los espect~culos de muAecos animados es 

tan grande que los sacerdotes los introducen en los templos 

para imprimir en las masas de mentalidad a6n semipagana la~ 

im6genes vivientes y los momentos m~s importantes de la histo 

ria del Gristianisrno". 2 

1 

2 

Carrasco, Pedro y Broda, Johanna. Econom1a Pol!tica e Ideolo
gia en el M~xioo Prehisp~nico. Edit~ Nueva Imagent Ediciones 
del C.I.S. del I.N.A.H., M6xico, 197B, P• 23. 

Deloff, Angelina. Muñecos Animodos: Hlstoria, técnica y fun
ción educativa del teatro de mufíecos en México y en el Mundo. 
Edicionns de la J.E.P., flexico, 19h5, p. 166. 

38 



Esta situaci6n empieza a consolidBrse poco a poco con los 
,,,...,,..---

representaciones titiritiles alusivas a pasajes religiosos+ , 

que eran pressntadas a la poblaci6n durante las Pascuas (Cua 

resma y Navidad), en lugares cercanos a la capital de la Nueva 

España. 

Conviene mencionar que las autoridades espaftolas ejerc1an 

un control absoluto sobre las representaciones teatrales, pe!_ 

mitiendo solamente aquellas que no perjudicaran sus intereses 

de dominio. Los temas que se presentaban eran de tipo religio 

so, pues con ellos se inculcaba en el indígena los preceptos 

de sumisi6n, obediencia y conformidad, lo cual beneficiaba tan 

to al Estado como a la Iglesia, impidi~ndo de esta manera cual 

quier brote de insurrecci6n • 

. Esta utilizaci6n del títere por parte de los espaAoles no 

era fortuita; tambi~n empleaban muñecos animados en europa d.!;! 
rante la Edad Media para representar en las iglesias los miste 

rios de la pasión de Cristo. 3 

En suma, podr1a decirse que el tltere fue el instrumento 

empleado por la clase dominnnte para la difusión de sus ideas, 

justificando mediante la transmisi6n de la religión cat6lica 

el "arden" social vigente, consolidando tambi~n las relaciones 

de producci6n observadas en la Nueva EspaAa. 

Tras la consumación de la Independencia, el teatro de tí 
teres recibe otra orientación. Entonces es empleado para efeB, 

tuar sAtira política en contra de la intervenci6n francesa de 

1838, respondiendo así a la transmisión de las ideas polít! 

+ 

3 

Para complementar la información, se puede recurrir a la 
lectura del primer capítulo, en donde se exponen los ante 
cedentes del t1tere durante la 'poca colonial. 

Maria y Gampos, Armando de. El Teatro Mexicano de Muñecos. 
Ediciones encuadernables, El Nacional, M§xico, 1941, p. 11 
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• 

cas de la clase criolla, que en este ti~mpo controlaba, junto 

con la iglesia, la vida política, económica y social del pais. 

Los muAecos animados, reflejaban entonces la ideología de un 

~rupo minoritario. Con el fin de ilustrar esta afirmaoi6n, se 

transcribe enseguida parte de un relato de Guillermo Prieto

en relaci6n al papel de los títeres en la Guerra de los Paste 

les: ~ 

11 El populacho tradujo a su modo la guerra: 

Era un galerón obscuro y desmantelado con 

sus rasgones en el adobe y sus desperfef! 

tos en las negras vigas, cajones calosa 

les de madera llamados bancos, y un tendi 

do al que formaban fleco hileras de pant.9_ 

rrillas desnudas, los días, o mejor dicho 

las noches de funci6n. 

Un solo candil de hoja de lata chinguifi~ 

so y mal alimentado, cuatro arbotantes 

con velas de sebo, una música que.remeda 

ba a las mil maravillas el chillido, el 

aullido, el alarido, el relinchar y el 

golpeo del bat~n, eran el ornato del e~ 

pect~culo, y su complemento la concurren 

cia más heterogénea, más inconcusa, desi 

gual y abigarrada del mundoQ 

La escena nos es conocida ••o 

Representa el teatro un espeso bosque 

que parece desierto; cruzan de vez en 

cuando chillones, con cachuchas y gesti 

culando, unos monas repelentes de inter 

minables colas • 
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Sale un negrito, personif'icación de la 

Patria, con sus calzoneras, espada y so!!! 

brero con toquilla tricolor e~e las mo 

nos se nurupan, uno se adelanta ••• 

El negrito creyéndole el demonio, excla 

ma: 

De parte de Dios me digas qu~ quieres 

- Que me pagues mis pasteles -dice el mono-

- Ven por la paga ••• 

Alza entonces la bandera tricolor que ha 

estado oculta y cambia instant6neamente la 

escena; es el castillo de San Juan de Ulfia, 

son nuestros soldados y es el mar con la 

escuadra francesa ••• Se agitan las banderas, 

suenan tambores y clarines y se empefta un 

tiroteo de cohetes escupidores, c~maras, 

etcétera, que convierten en un caos la gale_ 

ra. 

El pueblo toma parte en el combate con una 

gritería de los demonios, palmadas, patadas 

y golpeo en bancas y palcos ••• 

Los franceses avanzan, ya se acercan, ya ap~ 

gan nuestros fuegos, ya cantan victoriaº 

El negrito, que ha estada infatigable, embi~ 

te, mata, empuAa la bandera y se abre paso 

hasta lo rn¡s alto de la fortaleza ••• All! 

se arrodilla ••• hace la seAal de la cruz y 

grita: iAhp Maria 5ant1sirna de Guadalupe! ••o 

El foro se ilumina, entonces, de luz de ben 

gala y entre una lluvia de oro y estrellas, 
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en medio cie las l~grimas de entusiaumo, 

rodeAda de arc~ngelBs, desciancie la Virgen 

Los monm_; corran, se r~mb0rran en el suelo, v 
tiran los fu~iles en medio de la rechifla, 

las dio nas, .los vítores y 

canta la múnica ••• 

palmudas ••• 

HV Verscruz, Verncruz 

Ay Veracruz infeliz 

Qu6 susto le di6 Santa Anna 

.\l almirante Baudin". 4 

El contenido de esta narraci6n, permite develar algunos 

aspectos significativos de las funciones titiritiles de la 

~poca, a saber, el hecho de que el teatro de t1teres no fuera 

concebido exclusivamente para un pGblico infantil, ya que tal 

expresi6n artística poseía tambi~n arraiga popular: las pre ..-

sentaciones se efectuaban en lugares donde no privaba un cr.!_ 

terio de selectividad, dado que el auditorio estaba integrado 

en forma heterog~nea y existla una comunicaoi6n que permit!a 

la participación tanto del transmisor (animador), como del r.!:: 

ceptor (espectador.), estableciéndose así un puente a trBvé.s 

del títere que, a pesar de actuar como medio de comunicaci6n, 

na dej6 de reflejar la influencia que ejercía la ideología re 

ligiosa en el hombre, pues ~ate no tiene conciencia aGn de 

que es ~l quien hace la historia. 

Otra muestra de la penetraci6n ideol6gica en la sociedad 

post-colonial, a trav~s del teatro de ~uAecos animados, la re 

fiere el pintor oaxaqueño F. Gutiérrez5, respecto de la repr.§._ 

sentani6n que hiciPra la cornpaíiÍa Hosete A:randa con una obra 

5 
fJeloff, Angr.üi' 11a. E.E• cit., p. 29. 

ibict., p. 31. 
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alusiv~ a La aparición rJ~ la virgen de Guadalupe. Con 81 fln 

de qua pueda observarse a grandes ra3~os el tratamiento del 

t L" •' t 1 d t ema, a con1.11num::;:u:m se presen ,an a gunos e sus aspee os so 

bresalientes. 

"Primera uscena ••• 

Del lado derecho sale Juan Diego; en este 

momento aparecen en el Cielo dos angelitos, 

bajan h0sta el centro de la escena y empi..i=_ 

zan a conversar c.on Juan Diego; lo llevan 

hacia el ~rbol, donde de repente aparece la 

Virgen y le ordena anunciar su aparici6n al 

arzobispado. 

Segunda escena ••• 

El interior del arzobispado, a la derecha el 

sitial con su solio, se ve a un sacerdote 

vestido de negro. Entra Juan Diego y le rela_ 

ta la aparición con giroG del lenguaje ind_! 

gena, pero el padre no le cree y le hace 

salir a. patadas. 

TEroera escena ••• 

Vuelve Juan Diego y le explica a los ángeles 

la imposibilidad de dar al sacerdote el reca 

do de la Virgen. 

La Virgen aparece nuevamente y vuelve a orde 

nar a Juan Diego que regrese al a:rzobispado~o. 116 

Oeloff, Angelina • .!:!E,• cito, PP• 31-32. 
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Al final de la obra Juan Diego es conducido al cielo por 

los §ngeles, como ºpremio" a su obediencia y por haber 11 tole 

rada" el mal trato de los sacerdotes7 l.o cual indica que el 

ind1gena debía aceptar el dominio y la desigualdad social de 

la ~poca, para recibir posteriormente como gratificaci6n, 

"el cielo". 

Hasta el momento se ha expuesto la participaci6n del mufie 

co animado, como medio de transmisi6n de ideas religiosas y 

políticas, es decir, como medio eje comunicación ideológica al 

servicio de la clase dominante que poseía los medias de prodLJE 

ción. Pasamos ahora a mostrar la intervención del titere en la 

~poca actual, como medio que colabora tanto en la educaci6n ar 

tlst.ica como en la educación formal de la población mediante 

el teatro educativo. 

Los temas que pueden abordarse en el teatro educativo san 

en cierta forma ilimitados ya que seg{m las palabras de Angel! 

na Beloff, "es pasible representar, desde el folklore del pue_ 

blo, hasta transmitir a los niftos y a los adultos nociones 

cient!ficas elementales". 7 

Este inter~s por cambiar la orientación del teatro de mu 

fiecos animados se debi5 de alguna manera a que el objetivo que 

guiaba la intervención del títere en 1929 era el de lograr la 

educación integral del niño, introduciendo las bellas artes 

en las estudios escolares. 

Esto pudo apreciarse, en la labor de los grupos como 
11Rir:=Rin" 7 "Gomina I", "Gomina II 11 , "Periquillo" y 11 Nahual 11 

pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes, realiz~ 

da durante 25 afias. Un producto de su actividad profesional 

fue el Congreso de Teatro Guiñol que se efectuó en 1936, al 

que asistieran las principales artistas y animadores. 

? 
Beloff, Angelina. ~· cit., p. 168. 
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La confrontación de ideas dió corno resultado que se plan 

tearan como objetivos del teatro Hd!lcativo los siguientes: 

- Educar cultural y pol!ticamente al niAo 

dentro del criterio histórico-materialis 

ta; 
Contribuir a la forrnaci6n moral del niRo; 

- Liberarlo de todos los prejuicios raci~ 

les, religiosos, sexuales, etc~tera; 

- Fomentar en el niAo el concepto de que el 

trabajo es el único medio da conquistar 

el bienestar colectivo; 

- Fomentar en el nifto el cono8pta de unidad 

humana; 

- Desarrollar sus sentidos est~tioos; 

- Hacer desaparecer de la mente del niAo la 

existencia de seres fabulosos, comb hadas, 

gnomos~ duendes, etc~tera; 

- Fomentar la higiene. 8 

Para la conseousi6n de algunos de los objetivos educacio 

nales los animadores recurrfan a obras como El gallo vanido

so9, cuya adaptación fue realizada por Dolor.es Gueto, quien 

participó, de 1933 a 1958, en los grupos "Rin-Rinu y "í~ahual" 

del Instituto Nacional de Sellas Artes. 

El tratamiento que esta artista y animadora daba a los 

temas educativos se ilustra mediante los diAlogos que siguen: 

B 

9 

María y Campos, Armando de • .!:!E• cit., p. 23. 

Lago, Roberto. Teatro guignol mexicano. Edici6n del autor, 
M'xica, 1973, pp. 89-94. 
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nEL GALLO V141JIDOtí0 11 

- Diálogo 1; 

Gallinita Maestra (entrando) Buenos dias, 

señor. 

Gallo Campesino : Buenos días, señorita : 

lQufi se le ofrece? 

- Di~logo 2: 

Gallinita Maestra: Sefior, soy profesora y me 

llamo Blanca y he recorrido todos los corr~ 

les del pueblo para enseñar a leer y a escri 

bir a todos los que no saben. 

Gallo Campesino : Me parece magnífico su 
trabajo. 

Despu~s, con la ayuda del Gallo Campesino, la Gallina 

Maestra reune a los habi t.antes del corral para preguntarles 

si saben leer y escribir, entabl~ndose entre ellos la si 

guiente conversaci6n: 

.... Di~lago 3: 

Gallinita Maestra ( in.t.erroga a uno por uno de 

los animales) : Señora Gallina ¿Sabe usted 

leer? 

Mam' Gallina : Sabe usted, señorita• me da 

mucha pena, pero no s~. Pero eso si, mando a 

mis pollitos a la escuela. 

- Diálogo 4: 

Gallinita Maestra : Hace usted muy bien. Y 

usted, seRor Perro, lciabe usted leer? 

Perro : Sabe usted, señorita, yo iba a la 

escuela, pero me corrieron par aplicadaº 
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- Diálogo 5: 

Gallinita Maestra : iDh, qu~ verguenzal 

Y usted, señor Pato ¿Tampoco sabe leer? 

Pato : Yo, seílorita, yo iba a la escuela, 

pero quedaba muy lejos y me hacía el pato. 

- Diálogo 6: 

Gallinita Maestra : Pues, qu~ pato. Y usted 

Gallinita Joven lSabe leer y escribir? 

Gallinita Joven : iNo, no s~! 

- Di~logo ?: 

Gallinita Maestra : iUy, tan bonita y tan 

tonta! 

Gallinita Joven : Me dijo bonita. 

- Diálogo 8: 

Pato : Pero también te dijo tonta. 

Perro ! V de la cabeza. 

Gallinita Joven : Pero ya voy a aprender a 

leer y a escribir. 

- Diálogo 9: 
Gallinita Maestra: Harfi usted muy bien, 

joven gallinita. Y usted, señor Gallo Camp~ 

sino ¿Tampoco sabe leer? 

Gallo Campesino : Sl, seRorita, s~ leer y 

escribir. 

- Diálogo 10: 

Gallinita Maestra: Magnífico. Lo invito a 

usted a venir conmigo para enseñar ~ escri 

bir y a leer. (Suspirando) 

iSon tantas los que no oaben! 



Gallo Campesino: Sí seílorita, juntos reco 

rreremos el puebla. 

Al finalizar la trama, los animales deciden alfabetizarse, 

a excepción del gallo vanidoso que vefa en el gallo campesino 

a un 11 estúpido 11 por trabajar el campo, mientras 61 vivfa sin 

haoer nada. 

Con el tiempo la labor del teatro 2duoativo se extendió, 

m~s all~ de la labor enfocada ha~ia la enseftanza de los meno 

res, ~uando el titere incursiona en la alfabetización y en la 

educación de los pueblos indígenas. De. esta manera surge, como 

representante de este tipo de intervención, El teatro petul 

-originario de Chiapas-, cuyas obras fueron escritas por Rosa 

ria Castellanos. 

Ahora bien, como el prop6~ito de este teatro era promover 

la alfabetización y, en cierta medida, colaborar en la nint,g 

graci6n° del indígena, se elaboraron obras como la denominada 

Benito Juárez 10, de la cual se presentan a continuación los 

di~logog siguientes: 

10 

11 8ENITO JUAHEZ 11 

Escena que representa la vida de Ju~rez, 

cuando era niAo ••• 

- Diálogo 1: 

Benito: Que si somos pobres es porque somos 

ignorantes. 

Bernardino: lQu~ estas diciendo? (Mira a 

todos lados, como si tuviera miedo). C§llate, 

Castellanos, Rosario. Teatro ~gtul n6m. 2. Ediciones del 
Instituto Nacional Indigenista 1 1961, PP• 5-~4. 
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muchacho. Si te oyen hablar as1 las gentes 

de razón te van a castigar. 

- Diálogo 2: 

Benito : lPor qu~? Lo que dije no es nada 

malo. 

Bernardino : Te van a castigar por alzada. 

Indio naciste, indio tienes que morir. 

- Diálogo 3: 

Benito : Soy indio y no tengo porque avergo.!:! 

zarme de mi raza. Pero ser indio no quiere 

decir ser tan infeliz como nosotras. 

Bernardino : ¿y qu~ querías? lSer igual que 

las gentgs de raz6n? 

- Diálogo 4: 
Benito : S!j saber lo que saben los ladinas. 

Bernardino : Eres muy ambicioso y no sirves 

para pastorear unas ovejasº 

- Di~logo 5: 

Benito : Es que na quiero ser pastor, tia, 
yo quiero aprender a hablar castilla y a 

leer. 
Bernardino : D~ja de softar, hijo. Los pobres 

como nosotros nacimos para sufrir y pasar 

trabajos. Ande a juntar el rebaña, que 

ya es hora de recogernos ••• 

Gontin6a la trama con la representaci6n de la vida de 

Juárez, cuando adolescente, y en una parte de ésta, él menci.!3. 

na que ha aprendido a hablar bien el castellano~ •• y que ya 

ninguna gente »cte raz6n" lo podr~ engaflar • 
• 
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Posteriormente se hace alusión a que no existe ninguna 

razón para que la iglesia y los ricos posean m~s tierra de la 

que necesitan y que, de ser necesario, deber§ recurrirse a 

las armas para lograr una distribuci6n equitativa de la pr_q 

piedad. 

Es evidente, pues, que el manejo del títere puede respo!! 

der tanto a los intereses de una minoría como a las necesida 

des de la mayoría, dependiendo desde luego, del objetivo que 

.el animador desee alcanzar a trav~s del teatro de muñecos ani 

mados. Y como el animador es en Gltima instancia quien decide 

el tipo de participación que deba tener usta manifestaci6n ar 

t!stica conviene mencionar algunas opiniones al respecto. 

11 

- Mireya Gueto, dice que: tts6lo aunando el 

conocimiento y la conciencia de las pr.9_ 

blemas eduoativbs y de los problemas del 

Teatro Guignol, podr~ el maestro experi 
mentar en su propia clase nuevas formas 

de guiAol pedag6gibo• para que ~sté no 

r,esul te un espect~culo que alude y al 

mismo tiempo elude la p.ednuogÍa 11 º 
11 

- Roberto Lago, an su libro Teatro ~uiAol 

mexicano, declara que: 11 entretenimiento 

y recreaci6n son necesidades humanas b! 

sicas que el teatro de títeres d~be satis 

facer por medio de una actitud, de LIHa ªE 
tividad creadora1 haciendo beneficiar de 

esa verdad, de eea attitud, de esa activi 

dad creadora, a las personas, y en este 

Gueto, Mireva. El Teatro Guiñol. Textos del Teatro Estudia!! 
til de la U.N.A.M., Méxicot 1961 1 Po 24e 
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caso, a los educandos con quien entre en 

contacto. M§s su valor como factor educa 

tivo est~ determinado por su contriDuci6n 

al programa educacional del país, y su pa . -
pel en la escuela, es como un medio audio 

visual. ¿1 Teatro de Títeres ~s un medio 

y no un fin en sí 11 • 

- J-%ngelina ~eloff expone 2n su libro Muñecos 

animados que: "el Teatro de Titeres en oca 

sienes cumple el papel de divertir; en 

ciertas ~pocas comunica al puebla, en una 

forma sencilla, ideas o conocimientos que 
sin ~l no lo hubiera alcanzado con facili 

dad en lugares apartados; y es, adem~s un 

excelente medio de educaci6n y de difusi6n 

de nociones culturales entre la niftez. 

pues no hay medio mejor para que un niño 

retenga una enseñanza, que el de la imagen 

que vive delante de sus ojos". 

Durante la entrevista que se hizo al maestro Jos~ J!az 

Nuftez (1980), en el Centro de Teatro Infantil del Instituto 

Nacional de.Bellas Artes, expres6 aue: "el teatro de titeres 

es un arma importante para llegar f~cilmente al pGblico, y 

que su participación debe ser colaborar en la educación del 

nifto y del adulto a trav6s de la recreaci6n. Adem§s piensa 

que debe servir para comunicar ideas que muestren la reali 

dad social de la poblaci6n". 

Entrevistado también en el Centro de Teatro Infantil, 

el actar~animador Mauro Mendaz a ( 1980) comentó r¡ue: ''el te~ 

tro de muñecos animados tiene que comunicar problemas, in 

quietudes, vivencias, que sean tr~sc~dentales y reales, oin 

descuidar los elementos plósticcm del misma uº 



En síntesis, puede obs:=rvarse que al inti?rés en general 

de los animadores es colaborar en el ~asurrollo del ser huma 

no, ya SB8 8 tr:JV~S del teatro er.JL1Gntivo, O del te:~tro ;ue 
. 
refleja de alguna forma situaciones sociales, como en el caso 

de la obra Oarrionetas, en 10 cual se ~r2sentar1, con actoru3 

v muAecos, lo3 problemas que enfr~nt2n un grupo de inquilinos 

de una vecindad ubicada en el harria de Tppito, cuando se los 

notifica nu8 van a tener que dE~:Jaloj 1r sus vivi2ndas ¡::-arque 

van :i oon<J truir una caso-habi tucirm de departamrmtos. ;iolams;_Q 

te qu·~ cnmiJ .J5.ce f·Uruyi1 t~11etu, l:, iu :nlr!qÍ.1 ~

.. ~ún cu2nUo el propósito sea exclusi vom·?n Le el 

in pres e ir" 1.~it: le • .., ,, 
-·-. di" ·ve,..'.'- ·ir - '·· _,.__ . • L.- ••• 

2.3 Clasificación d8l tí tt~ri= de JcuerrJo a su función 

social. 

El objetivo nue el animador nretcnd~ nlcnnzar, poi medio 

del teatro dR t1teres, constituye en 31 el f2c~or causal que 

determino las diferentes funciones uel rr·uñeco unirnado en lo 

soci~dr~. ~hora bien, para realiz~r 13 clauificaci6n ~ue .i 
~ t .. . j .. , JUe, s. 1;·v· ,om:mo en con:.J1,:J~~r0c1on, 

(objetivo), las siguientes aspectoo: 

- Papel que riesempeña el mun~co ~~nim:ido con 

baon 8n el ot1j~ti vo pers•:r1uido y de ncu1-Jr 

do con su participaci6n social; 

- t~lernentos copartícipes Pn la int1.:1 w:mción 

soci3l del t1.t-:re; 

. - Relacinn eotabl.ecida Hntrc los elerr:2ntos 

copart!cipes a Lrnv6n del muíleco animada. 

Esto se ilus7~rg, m2diante lon cu HJron que a continu:.1ci ún 

so pres8ntnn: 
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FUNCIDN 

Me.dio de' transmi ,., . •·- .,. sien de ideas ma 
gica-religiasas: 

Medio de transmi 
si.On de ideas po 
líticas. -

{') 

OBJETIVO 

Difundir las 
ideas mágico
reli gios.as 
predominantes. 

Difundir las 
ideas políti 
cas dominan
tes. 

G U A D R O 6 

PAPEL 

DE 
TRANSMISOR 

DE 
TRANSMISOR 

ELEMENTOS 
COPARTICIPES 

SOCIEDAD 

MANIPULJ4DOR 

PUBLICO 

::JOCIE:OAD 

.iOCIE;)AD 

MANIPULAD GR 

PUBLICO 

SOCIEDAD 

RELi-\CIOl\: 

üe establece un 
proceso de comu 
rücaci6n in ter -
personal, entre 
un emisor y V!! 
rios receptg 
res. 

ae establece wn 
proceso de comu 
nicación inter
personal entre 
un emisor y v~ 
rios receptg 
res. 

EJEMPLO 

En el mamen 
to en que 
el hombre 
utilizaba 
al muñeco 
como media 
dar entre
él v los 
dioses que 
lo prote 
gf an y satis 
f acían sus -
necesidades 
d.e alimenta . , -cion y poder. 

Cuando se pre 
sentaban 
obras como La 
ConmemoraoiOñ 
de la Indepen
dencia de [\1~
xico. 



~;) 

FUNCIDN 

Medio de transmi 
sión de ideas re 
ligios.as. 

Medio de transmi 
sión de valores: 

OBJETIVO 

Difundir las 
ideas religio 
sas dominan -
tes. 

Difundir los 
valores éti 
cos predomi 
nantes. -

CUADRO 7 

PAPEL 

DE 
TRANSMISOR 

JE 
TRAN8MISDR 

ELEMENTOS 
COPARTIGIPES 

SOCIEDAD 

MANIPULADOR 
PUBLICO 

SOCIEDAD 

SOCIEDAD 

MANIPULADOR 

PUB LIGO 

SOCIEDAD 

RELACION 

Se establece un 
proceso de comu 
nicación inter
personal, entre 
un emisor y va 
rios recept.Q. -
res. 

Se establece un 
proceso de comu 
nicación inter
personal entre 
un emisor y va 
ríos recepto --res. 

EJEMPLO 

Al represen 
tar por me
dio de los 
t.!teres es 
cenas rela 
tivas a pa 
sajes de la 
religión ca 
tólica. 

El animador, 
en ocasio 
nes, presen 
ta obras, cu 
yo tema pue
de hacer re 
ferencia a
valores, ca 
mo: amistad, 
solidaridad, . , 
cooperaoion, 
etc~tera. 



U1 
U1 

FUNGID.N 

Medio de expre · 
sibn teatral.-

Medio de expre 
sión creativa: 

OBJETIVO 

Representar una 
obra. 

Manifestar la 
creatividad. 

C U A O R O 8 
~---------____ .....,. .... _ 

PAPEL 

COLABORAR EN 
LA IrJTERPRE 
TACION DE ur\I 
PERSOrJAJE. 

COLABORAR EN 
LA EXPRES ION 
DEL YO. 

ELEMENTOS 
COPARTICIPES 

SOCIEDAD 

PUBLICO 

SOCIEuAD 

LA PERSONA 
QUE ELABORA 
AL MUí1;ECO 
ANIMl.\DO 

RELACION 

Je establece un 
proceso de comu 
nicación ínter -
personal entre
un emisor y va 
rios recepto_ -
res. 

0e establece un 
proceso de cornu 
nicación extra
personal entre
el hombre y el 
títere. 

EJEMPLO 

Al planear el ani 
mador las caract:E 
rísticas que deba 
poseer el títere 
para el 'desempeño 
de su personaje. 

Cuando en la ela 
boración del t.í
tere se rnanifies 
ta la creativi -
dad .del hombre-;
al pensar en la 
armonía,. la con 
rección del cuer 
po, los detalles 
de la cara, etc€ 
tera. 



V1 
Q"'I 

FUNCIDN 

Auxiliar en la 
terapia psicE_ 
lógica inf an 
til. -

OBJETIVO 

Detectar los fac 
tares causales 
que ocasionan 
los transtornos. 

C U A O R O 9 

PAPEL 

COLABORAR E:\l 
LA EXPREoION 
DEL YO. 

ELEMEí1JTOS 
COPARTICIPES 

MJ-\NIPULADOR 
(PtiICOLOGO) 

y 

PER~ONA CON 
TRA1\1S TORNOS 
DE COí\lOUCTA 

RELACIOPJ EJEMPLO 

Se establece un En ocasiones, 
proceso de camu el nino se mues 
nicación inter- tra agresivo 
personal entre con sus compañ~ 
el manipulador ros de escuela. 
y la persona Detectando el 
que participa psic6logo el 
en la terapia. origen del pro 

blema cuando el 
niño le expresa 
al títere la ra , -zon que orienta 
su comportamien 
to. 



t...n 
....) 

FUNCION 

Auxiliar didficti 
ca. 

Medio de entrete 
nimiento •. 

OBJETIVO. 

Transmitir co -nacimientos o 
información 
audiovisual 
mente. 

Entretener al 
público. 

C U A D R O 10 

PAPEL 

COLABORAR EN 
EL >3.PRENDIZA 
JE. 

COLABORAR EN 
LA DiúERSION 
DEL ESFcCTA 
JOR. 

ELEMENTOS 
COPARTICIPES 

ANIMADOR 

(MAESTRO) 

y 

All!MNOS 

ANIMAJOH 
y 

PUBLICO 

RELAGIDf~ 

Se establece un 
proceso de comu 
nicación inter
personal entre
un emisor y ve;¡ 
rios recepto_ -
res. 

.Se establece un 
proceso de comu .. .., . . -nicacion 1n-;;er 
personal en1:;re
un emisor y va 
rios recepto_ -
res. 

EJEMPLO 

El maestro de ni 
vel pre-escolar -
emplea al títere 
como auxiliar di 
dáctico para ense 
Aar a los nifios -
en forma audiovi 
sual el significa 
do de conceptos -
abstractos, como: 

i f ,.. armonia, antasiat 
ilusión, etcétera. 

Al montarse una 
obra con títeres 
acerca del circo. 



U1 
OJ 

FUNCION. 

Medio publicit!! 
ria. 

Medio de comuni . , 
cacion<> 

Medio de objeti 
vizaci6n de la
realidad. 

OBJETIVO 

Propiciar el 
consumo. 

Inducir al 
di¿¡logo • 

Mostrar la 
realidad 
social. 

C U A D R O 11 

PAPEL 

APOYAR U~J i\NUN 
CID CONE:iCIAL7 

PROPICIAR LA 
COMUNICACIOl\J 
éPJTRE PE.::tSO 
NAS. 

COLABORAR EN 
LA APREHEN 
SION DE LA 
REALIDAD. 

ELEMENTOS 
COPARTICIPE~ 

.L\GENGIA PUl:JLI 
GITARIA. 

ANIMADOR 

MEDIO MASIVO 
DE COMUNICr\ 
CION. 

ESPECTADOR 

EMISOR 

V 

RECEPTOR 

SUJETO 

REALIDAD 

SUJETO 

RELACIOf\I 

3e estaolece un 
proceso de comu . . , " -n1cacion en-ere 
el títere y el 
espectador, a 
través de un me 
dio masivo de . . , 
comun1cac1ono 

Se estab 1 Eme un 
f luj~ de comuni 
cación. 

Se establece un 
proceso de comu 
nicación inter
personal entre 
un emisor y va 
rías recept.Q. -
res. 

.::JEMPLO 

LUando el tele 
vidente, obse!: 
va un anuncio 
que induce al 
consumo de al 

, 1· -gun articulo 
mediante la 
utilización de 
los muñecos 
animados. 

Cuando el anima 
aor, por medio 
del títere, emi 
te un mensaje v 
obtiene del pú 
blioo una res
puesta. 

Al representar 
una obra sobre 
la tenencia de 
la tierra. 



C A P I T U L O 3 

EL TEATRO DE TITERES EN EL TRABAJO SOCIAL 

3.1 Consideraci6n Ideo16gica acerca del teatro· 

de ti ter es. , 

3.2 Concepci6n hist6rica del trabajo social. 

3.3 Vinculaci6n del teatro de títeres al 

trabajo social. 



C A P I T U L O 3 

EL TEATRO DE TITERES EN EL TRABAJO SOCIAL 

El títere no es un autómata, sino 

que obedece a mi capricho, a mi 
• • • , • 6 1nsp1racion, a mi guia ••• todos 

sus movimientos son consecuencia 

de las ideas que me brotan y de 

las palabras que le preste ••• 
el títere, en fin, soy yo, un ser 

y no un muñeco. 

George Sand 

De acuerdo con el epígrafe de George Sand, podría infe_ 

rirse que el teatro de t1teres en s1 es el medio de que se V!! 
le el animador para la transmisi6n de sus ideas, sentimientos 

y actitudes, pero serla discutible el hecho de que la persona 

que manipula a los muñecos está expresando verdaderamente una . 
concepción existencial propia, ya que es innegable la probabi 

lidad de que, al estar inmerso el titiritero en la sociedad, 

reciba su influencia, pudiendo entonces, reflejar el sistema 

imperante de ideas, imágenes, representaciones, valores, etc§. 

tera, por lo que, la manifestación artística no har!a otra C_!! 

sa que servir como transmisor de la ideolog1a predominantg, 

sin que por esto se quiera dar a entender que la técnica po_ 

sea intrínsecamente tal connotación, pues como se ha mencion!! 
do, para que as! sea es menester que alguie~ le proporcione 

una orientaci6n ideol6gica determinada. 

Estas lucubraciones dar1an pauta para que se plasmara, a 

grandes rasgos, en el primer inciso del capítulo, qué se en_ 

tiende por ideolog1a, cuáles son los aspectos del conooimien_ 
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to o del hacer humano en los que ~sta tiene injerencia, cuál 

es su papel y de qué medios se vale para reproducirse social_ 

mente; coadyuvando lo anterior a la ad~uisición de los eleme.!J. 

tos te6ricos que hagan factible la comprensi6n de la tesis: 

el teatro de títeres puede ser un medio de transmisi6n de la 

ideología dominante; la antitesis, el teatro de títeres puede 

ser un medio de comunicaci6n social; la síntesis, el teatro 

de títeres puede ser un· medio de comunicaci6n que refleje la 

realidad social. 

Una vez observado esto, puede continuarse con un esbozo 

general sobre la historia del Trabajo Social, ya que si uno 

de los objetivos es implementar la uLilizaci6n.de los muílecos 

animados dentro de esta disciplina, es pertinente la visualiza 

ción del quehacer social que se ha denempeñado en cada una de 

sus etapas (pret~cnica, t~cnica, precient!fica y científica), 

~ara poder dilucidar así, qu~ orientaci6n te6rica-metodol6gica 

podría adecuarse para guiar la interve~ci6n profesional en el 

teatro de títeres, tratando de que no medie entre la manifest~ 

ci6n artística y la· profesión una contracosici6n o yuxtaposi_ 

ción, ya que no habría ap3ren~emeffte punto de convergencia en_ 

tre las funciones que realiza el trabajador social y las que 

lleva al cabo el animador. Surgen así las bases para analizar 

la relaci6n primigenia que se estableciera entre el Trabajo 

Social y el teatro de títeres; vinculación que si bien no con_ 

tó con una sustentación teórica-metodológica que permitiera un 

empleo sistematizado de los muAecas, si colabor6 como referen 

cia pnra ponderar la posibilidad de que la técnica teatral pu_ 

diera operativizarse de acuerdo con la labor que se realizara 

en la profesi6n, tratando así de evitar que en lo sucesivo la 

inserci6n de los títeres respondiera m§s a la casualidad que 

al propósito de lograr objetivos sociales especificas, como 

podr!a ser el propiciar la interrelación del trabajador social 

can los habitantes de la comunidad mediante la presentaci6n de 

obras titiritiles. 
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En base a lo expuesto y tornandn en consideración que, 

cualquier pr~ctica posee un mlnimo de validez, dado que perrni_ 
te la confrontaci6n de los conocimientos con la realidad, he_ 
. 

mos decidido presentar las experiencias que se han obtenido al 

respecto: la primera tiene que ver con el taller de teatro de 

títeres que se llev6 al cabo como parte de las pr~cticas asco 

lares en la comunidad de. Tlalooligia, donde se trabajaba con 

un grupo de niAos; la segunda hace alusi6n a la representación 

efectuada ante un grupo de estudiantes y profesionales de Tra_ 

bajo Social; la tercera versa aobre el taller de teatro gui~ol 

que se formó con jóvenes indígenas bilingües, durante el serv.!, 

cio social que quien esta suscribe realizara en el Instituto 

de Investigaci6n e Integraci6n Social del Estado de Oaxaca. 

De un modo concreto podría decirse que el presente capÍt.!::! 

lo posee como prop6sito general mostrar las consideraciones 

que dieran origen a la proposici6n de que el teatro de títeres 

puede emplearse en la profesión como un medio de comunicación 

que refleje la realidad social, siempre v cuando el trabajador 

social implemente el procedimiento que posibilite la participa -
ci6n de la poblaci6n en la elaboraci6n de los mensajes tendien 

tes al develamiento del contexto en que ocurre. 

3.1 Consideraci6n ideol6gica acerca del teatro de 

t!teres. 

En bnse a la informaci6n recopilada en el capitulo nrece 
dente podría mencionarse que el teatro dra t1terras, desde la 

época precolonial hasta nuestros días, ha colaborado princi_ 

palmenta en la difusi6n de ideas cuyo contenido, religiosa, 

moral, político, social, est,tico, científico y dem§sy varia 
de acuerdo a la situaci6n econ6mica, pul!tica y social en que 



se encuentra el hombre-animador. 

De esta manera se busca presentar al titiritero en su di 

mensión humana, pues no puede pasarse por alto que ~l es en 

esencia un hombre que vive dentro de una estructura social, 

integrada por una infraestructura económica y una superestru_E. 

tura jurÍdico-pol1tica e ideol6gica, que norman, por as! de 

cirlo, su sentir, su pensar y su acci6n, tanto en lo que se 

refiere a su persona coma en las relaciones, actitudes y con 

duct.as que entabla o asume con los demás miembros de la colee -
tividad. 

Esto puede advertirse en el momento en que el hombre-ani 

mador selecciona el contenido o trama de la obra, ya que a 

través de las representaciones titiritiles se expresará y re_ 

flejará la peroepción-concepciéin que pos.ea de su realidad; e~ 

to no surge en forma casual o espont~nea, su marca de referen 

cia ha sido adquirido poco a poco, desde la niRez, segGn las 

ideas y significados que le han sido transmitidos por la fami 

lia, la escuela, el grupo de amigos, el grupo de trabajo, el 

ve.cindario ••• 

En resumen, el titiritero en su calidad de ser humano, 

posee a lo largo de su vida un sinnúmero de representaciones 

generales de su mundo, es decir, tiene una ideolog1a que no 

es ·exclusiva, sino común a los seres humanos que coma él san 

copart!cipes de un moda de producci6n determinado. 

Respecto a la forma en que se presenta la ideología en 

el hombre puede citarse a Louis Althusser, quien dice que la 

ideologia aparece como una cierta representaci6n del mundo 

que liga a los hombres entre s! en la divisi6n de sus tareas; 

está presente en todos los actos y gestos de .los individuos 

hasta el punto de que es indispensable a partir de su "expe_ 

riencia vi.vidau y que todo análisis de lo 0 vivido11 está pro~ 

fundamente marcado por la misrna. 1 

1 
Althusser, Lauis. La filosofía como arma de la revoluci6n. 
Edit. Siglo XXI, s.A., M§xico, 1977, PP• 48-490 
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Esta afirmación de Althusser resulta congruente si refle 

xionarnos sobre lo que guía la toma de decisiones del ser huma 
. 

no, re3nacta a la actitud que puede asumir en determinadas 

ocasiones, par ejemplo: ante 2$_ mrJnifestación popular una persa 

na cuyas irJea.s se identifiquen, consciente o inconscientemen 

te, con un marco de valores individualista, probablemente ob 

servará con desaurado el que ésta se lleve al cabo, argumenta_12 

do que este tipo de movimientos solamente perturban el tránsi. 

ta,. trV1nstarnan 11 su" cotidianidad, puesto que él na p.uede traL! 

situr ''libremente" por el centro de la ciudad, justificando 

as1 su posici6n en contra. En cambio, las personas que asisten 

a la marcha contemplan desde otro punto de vista su actuación: 

unas pueden pensar que. están luchando porque su voz sea ese~ 

chada; otras suelen creer que así lograr§n que sus peticiones 

sean concedidas; y otras m~s sienten probablemente que se debe 

tomar parte en las manifestaciones por solidaridad, etci~tera. 

Por lo tanto, aunque las conductas mostradas difieran en 

tre sí,. en ambas"situaciones se encuentra presente la ideol_g 

n1a, explicita o irnpl1citamente. Esto Gltimo indica que a ve 

ces no resulta f~cil percatarse de su existencia, pues no se 

manifiesta concretamente como, por ejemplo, en el teatro de mu 

ñecos animados, donde el espectáculo denota que se trata, apa 

rentemente, de una mera expresi6n art!stica. Sin embargo, en 

el fondo se encierra una connotaci6n ideol6gica, que si bien 

puede o no ser percibida sensorialmente, si es factible cona 

cerla a trav's de la abstracción de los elementos oanstituti 

vos de la función titiritil. 

Tornando en consideración lo enunciBdo hasta el momento, y 

ya que es uno de los aspectos que nos atañen.la valoración de 

dicha t¡cnica teatral conforme a las ideas que transmite, se 

ha ere ido convenien-l;e elegir, para aprehender. su connotación, 

a la teoría marxista, pues ~.:Jta ofr~ce los parámetros neces~ 

rios na sólo para el conocimiento racional de la ideología, 

oino para ponderarla en su signiflcaci6n~ haciendo posible as! 



que lfl propo~3ición origin:-ria de le t'.?sis: ~ll te:Jt..ro r..l.e tite 

res expresa y refleja la ideologfa doMin~nte~ reciba ls sus 

tentación correspondiente. 

Ahora bien, cumo lo d~seado se~Ía ~ue se comprendierg el 

enfoque o tratamiento dPrio a la pror:os5 ción, se hE! ere ido p2!. 

tirn:mte exponer el r:t::Jrco rje ref·;:rr.ncia en que se apoya, pues 

lo importante, en este cnso, ser~ pl~smar Glementos te6ricos 

comunes. Para ello, se parte del planteamiento de la caracte 

rizaci6n de ideolog!a de acuerdo con el materialismo históri 

co; indic~ndose como uno de sus principiou fundamuntales el 

siguiente: "Las relaciones sociales mas elementales y básicos 

que son aquéllas que los hombres contraen en la producción, 

engendran en las mentes de los li.ombr.2s un2 reproducción o e~ 

presi6n ideal, inmaterial, de aquellas relaciones sociales ma 

teriales 11 •
2 

Podría añadirse adeMás que el hombre reproduce en su men 

te una serie de im,genes y representaciones, cuyo origen se 

encuentra no s6lo en los vínculos que establece durante la 

producci6n, sino tambi~n en las relaciones entabladas con la 

naturaleza, las personas, las instituciones y las cosas, o 

sea, el hombre percibe la realidad, la aprehende, la abstrae 

y forma conceptos, juicios y razon~mientos a partir de lo con 

ere to. 

Respecto al cDr~cter o reproducci6n ideal de lo percib! 

do, puerle decirse r¡ue se debe a que laf:i ideau son abstractas, 

intangibles, y se hacen concretas en la medida en que el con 
cepto se compara, ralacion8. o confrontu con el sujeto u obje 

to real, material del conocimiento. No obstante, en el sist~ 

ma capitalista, esto adquiere otro sentido, ya que lo percib! 

do no siempre corresponde con la ri:=alidad, ruesto que las 

2 
Silva, Ludavico. Teor!a y Pr6ctica de la Id~ologia. 
Edit. fJuestro Tiempo, 1:6xico, 1s7g, p. 15. 
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imfigenes o representaciones son concebidBS bajo la influencia 

de las ideas dominantest cuya funci6n es ocultar y justificar 

al mismo tiempo las relaciones de dominaci6n y explotaci6n 

que se han establecido entre los hombres. La ra.z:6n de esa ft!n 

ci6n se explica cuando se toma en cu8nta que tales ideas den 

tro de dicho sistema no son otra cosa que la ideolog!a, la 

cual ha sido generada para encubrir los intereses de clase ba 

sados en la apropiaci6n de los medios de producci6n par unos 

cuantos; esto puede apreciarse a trav~s de la siguiente carac 

terizaci6n: "La ideología es un sistema de valorest creencias 

y representaciones que autogeneran necesariamente las socieda 

des que tienen en su estructura una relaci6n de explotaci6n, 

a fin de justificar idealmente su propia estructura material 

de explotaci6n, consagr~ndola en le mente de los hombres como 

un arden natural e inevitable11 ,.
3 

Para entender esto en nuestra país~ basta recordar que 

en los trescientos aRos que dur6 la Colonia, el Estado, con~ro 

lado por una minoría, se spoy6 en la religi6n para evitar que 

el pueblo se levantase en su contra, inculcGndole preceptos de 

sumisi6n, resignaci6n y obediencia sobre lo que se consideraba 
11 inevitable"; pre.tendiendo así que la población sintiese como 

algo natural el padecer miseria, hembre, explotaci6n, suj~ 

ci6n, ya que si el hombre era ttbueno", tolerante, si aceptaba 

lo impuesto por la clase dominante, tendría como recompensa 

más tarde el 11 descanso eterno". 
As1 pues, tras los principios rr~liqios.as, sg ocultaban 

las relaciones de dominación, entsbl;:iclau no f3Ólo entre la ColE_ 

nia y Am~rica Latina, sino ,;::ntre los rmpañolcs rc::dicados en é~ 

ta tJltima y los indÍ!Jenas 1 situación 1u2 se hacía evidente en 

la desigualdad soc:ial existente, pues mientras los penínsul~ 

r~s poseían la riqueza del pa!s, los indoamericanos, controla 

3 
Silva, Ludovico. EE.• cit., P• 19. 
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han relativamente su propiedad comunal y la Puerza de trabajo; 

este control era relativo pues sobre la organizaci6n indigena 

_se erig1a la española, a un grado tal que distribuía la propi!:_ 

dad de acuerdo a las necesidades de la colonia, y la mano de 

obra se asignaba, por ejemplo, a la miner!a, ya que en aquel 

entonces el prop6sito era obtener la mayor riqueza posible de 

los pueblos indoamericanos. 

Ahora bien, la ideología tiene un doble uso en el sistema 

capitalista, ya que por un lado se ejerce sobre la conciencia 

de los explotados para hacerles aceptar como nnatural" su con_ 

dici6n y, por el otro, actGa sobre la conciencia de los miem 

bros de la clase dominante permiti~ndoles ejercer como ''natu 

ral" su explotaci6n y su dominaoi6n. 4 

Podrla decirse de un modo concreto que el fin de la ideo 

logia capitalista es inducir en la mente de los hombres una 

representaci6n falsa de la realidad. De ahí que en ocasiones 

el ser humano posea un sinn6mero de creencias que no siempre 

se basan en conocimientos objetivamente comprobadost y que en 

lugar de que elabo±e juicios "a posteriori" adquiera preJU1 

cios, y que, a cambio de tener ideas que sean el producto de 

un esfuerzo teórico individual o colectivo, se d~ una acumula 

ci6n de las ideas socialmente aceptadas. 

Para ser congruentes con el enfoque materialista que guia 

el presente estudio, en el p~rrafo anterior ss ha substituido 

el concepto de conciencia por el de mente para ubicar la regi6n 

en donde el ser humano va a recibir la influencia ideol6gica. 

De esta manera se intenta evitar confusiones de lndole filos6fi 

ca, ya que durante siglos el t~rmino conciencia tuvo una signi_ 

f icación de tipo idealista puesto que se le concebía como un re 

gulador de la conducta dsl ser humano, pero independiente de su 

voluntad, dado que se le atribuia una procedencia divinat es 

4 
Althusser, Louis. !!E• cit., p. 53. 
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decir, que era resultado del ser supremo. 

A raíz de lo enunciado como fin de la ideologÍa 7. han SUE_ 

gido algunos interraaantes entre los cuales encontramos los 

siguientes: lC6rno se introduce en la mente de los hombres? 

lDe qu~ medios se vale para reproducirse? lC6mo se mantiene 

por generaciones? 

Las respuestas a estas preguntm1 parecen serlo los apar~ 

tos ideol6gicos del Estado, que no son otra cosa que las insti 

tuciones u organismos formales e informales, que si bien son 

creados por aqu~l para dar una supuesta satisfacci6n a alguna 

necesidad social, tambi~n es cierto que van a cooperar en la 

manutenci6n en el poder de la clase minoritaria que lo contra 

la mediante la difusi6n de las ideas dominantes. 

Estas formaciones se pueden apreciar en nuestro contexto 

a través de la relación que al respecto realiza Louis Althusser 

en su libro La filosofía como arma de la revoluci6n (ppº 109-

110), donde se indica la presencia de los siguientes aparatos 

ideológicos de Estado: religiosos, familiares, jurídicos, poli 

ticos, sindicales, informativos y culturales. Tienen como obj! 

tivo implícito transmitir e imponer las normas, principios o 

reglas que convienen al sistema político \} económico para man 

tener su cohesi6n, con la facultad de sancionar al individuo 

cuando asume una conducta no tolerada de acuerdo a los preceE 

tos sociales. 

Es claro pues, que los aparatos ideol6gicos pretenden la 

adaptaci6n del hombre al sistema mediante la asimilaoi6n de 

los elementos transmitidos, que podrían ser catalogados canfor 

me a su contenido en: jurídicas, morales, religiosos, políti 

cos, científicos y artísticos. Habría que tomar en cuenta ta!!!. 

bién que algunos de los enumerados podrían dejar de tene~, aun 

en nuestro contexto, la connotación ideol6gica prevaleciente. 

Tal es el caso de los cientlficos, pues no se puede pasar 

por alto el hecho de que la ciencia posee en si el objetivo de 
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descubrir la esencia de los fen6menos y de los hechos sociales 

que se sucitan en la realidad, utilizando la metodolog!a y las 

técnicas respectivas; por lo tanto, sería factible que se con 

ºtrapusiera a lo ideolo']Ía predominante, que tiende, al nmnos 

en nuestro sistema a develar solament8 la apariencia de las co 

sas. o, por ejemplo, en lo artístico, ya que el ;::¡rte, en ls me 

di da tal, 
. , 

viva de las rel=:iciones huma en que es es expresion 

nas y no su ocul t.::1rniento, que ruecJe tP.ner una esencia nnti-ideo -
16gica, siemµre y cuando v3ya ~l dusontr3ADmiento de la estruc 

t . 1 5 ura socia • 

La tesis expuesta por ludovico tiilva, en cuanto a que el 

arte debería de servir para mostrar la realidad, no es aplic~ 

ble en general al teatro de mufiecos enimsdos mexicano, pues en 

ocasiones ha colaborado en el encubrimiento de la estructura 

social, seg6n lo observado a trav~s del contenido y tratamiento 

de las obras representadas en nuestro pais, desde la ~poca colo 

nial hasta nuestros días. llegamos así. a uno de los puntos ce!!, 

trales del presente capitulo: la visualizaci6n de dicha manifes 

taci6n teatral, en relaci6n con el sistema capitalista, podr1a 

ubicarse con base en la consid·:ración antes mencionada y, de 

acuerdo a la teoría sustentada sobre lB ideología. como un me . -
dio del cual se hn valido la clase dominante para difundir sus 

ideas, signific~ndose por tanto como un medio de comunicaci6n 

ideológica. 

Esta aseveración puede someterse a prueba si se analiza 

la función y participaci6n del t1tere+ en relaci6n con la situa 

ci6n económica-política y social de M~xico. 

Si tomamos el teatro de t1teres podemos apreciar que su 

ubicación en nuestro contexto ha dado cabida .al planteamiento 

5 

+ 

Silva, Ludovico. E.E.• cit., pp. 51-52. 

Aspectos que pueden ser observados en el capitulo 2, de la 
presente Tesis. 
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de la tesis: el teatro de titeres ha sido un medio de transrni 

sión de la ideología dominante, pero sí se quiere que sea con 

gruente con la esencia del arte, dado que en sf constituyg 

·una manifestaci6n artística, habr~ de µlasmarse su antítesis, 

o sea, la posibilidad de que los muílecus animados sean un me 

dio de comunicación social donde los mensajes sean elaboradas 

a partir del sentir, pensar y actuar de una mayorfa y no con 

bsse en los códigos predominantes de la clase que detenta el 

poder; asimismo, deber~ de dilucidarse la s1ntesis, esto es, 

qu~ el teatro de títeres no sólo refleje los intereses de cla 

se del pueblo, sino que exprese y comunique la realidad so 

cial como un medio de abjetivizaci6n de la realidad. Ahora 

bien, como es de suponerse, para que esa s1ntesis, por ahora 

s6lo posibilidad, se vuelva realidad es preciso que el titiri 

tero despoje su espect~culo de la connotaci6n ideol6gica que 

lo sit6a como un Dparato reproductor de las ldaas dominantes, 

teniendo pues la responsabilidad profesional de conocer obj!:! 

tivamente la trascendencia y el significado de las ideas, s!:! 

ñales, imágenes y representaciones que va a transmitir pÚbl.!_ 

camente por medio de los muñecos animados. 

De esto se infiere que el animador debe por lo menos, 

tomar conciencia de qué es lo que transmite, por qué lo hace, 

para qué, para quiénes, a quiénes implica o alude con y en 

las representaciones, cómo y a qué nivel afecta a los espect.§_ 

dores y cuál es el resultado obtenido con su labor. 

En suma, podría decirse que la nersona que ha de fungir 

como animador tiene que identificar primero~ y asumir despu~s, 

un papel social para que a partir de eso dilucide y decida sí 

continGa manipulando al tltere como un vehícµlo que expresa y 

refleja la ideolog1a dominante, o s1, por el contrario, opta 

por emplearlo como un medio de expresi6n-com11nicaci6n de la 

realidad. Además, tiene que analizar sí prosigue apoyando la 

monopolización de la r:mmunicaoión mediante la emisión de las 

ideas, representaciones y seAales circunscritas a una clase mi 
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noritaria, o en su lugar, fomenta una comunicación participa_ 

tiva donde el espectador no s6lo sea un receptor del conteni 

~o, sino un cogestor del mismo. 

De acuerda con estas consideraciones lo expresado adqui~ 

re una significación particular, cuando se observa la probab.!_ 

lidad de que, el teatro de t!teres sea empleado en el Trabajo 

Social, ya que, de ser así, el profesional de esta disciplina 

se vería implicado como animador, lo que daría lugar al si_ 

guiente problema: cómo desempeñar el papel de trabajador so_ 

cial y el de animador sin que exista entre ellos una contrap~ 

sici5n, una sobrepasici6n o una subordinaci6n de funciones. 

Desde luego, no es posible encontrar una solución de aplica_ 

ción general, puesto que no puede olvidarse que el factor huma 

no va a incidir en ~1, es decir, que depende del criterio de 

cada profesional decidir la forma mlis viable para conjugar ª.!!!. 
bos quehaceres sociales. Y como en este caso pretende desempe 

fiarse ese doble papel, conviene conocer la factibilidad que 

puede haber respecto a la implementación de un marco de refe 

rancia común, para.poder así intervenir cuando sea menester 

en el ~mbito laboral, como trabajador social-animador, lo que 

no es posible si antes no se poseen los elementos de juicio 

indispensables para normar el criterio en relación a la tea 

ria-metodol6gica que deber§ sustentarse con el fin de que se 

pueda operar en forma congruente el teatro de mufiecos anima 

dos dentro de la profesión. 

Ahora bien, hemos considerado pertinente esbozar grosso 

moda, en la siguiente parte del capítulo, la evoluci6n que ha 

tenido el Trabajo Social, desde su surgimiento en Europa hasta 

su implantaci6n en Am~rica Latina; destac~ndtlse en cada una de 

las etapas (pre-técnica, técnica, pre"cient!fica) las concepci!!_ 

nes que orientaron y orientan su intervenci6n en la realidad, 

para que una vez identificado lo que implica cada una de ellast 

se elija conforme a su delimitaci6n, la postura que deber~ de 
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llev:.rse al cabo, r:m rclnción con el hr~ser seleccionado. 

3. 2 Concepción llis LÓr i ca del TrolJE1jc ~iocial. 

t'l. modo de in traducción; d3mos ~:Jmhmzo con el planteumien 

to de Juan D. Barreix s.obre lns formes de acción social: 11 Siem 

pre a lo lar~o de to.da la hiotorin .j¿ lu hurrmriidad, existió, 

gente desamparada. ;;Jiempre -eh los sint::mas culturales que has 

ta 3:·;ora nos tmn influ2nciado-, e~<isti 1_non pobrea y ricos, Bü_ 

nos y enfermos, amparados y desampsrados ••• en todas las épo_ 

cas existieron inói viduos vulneradm7 y oienpre la organiza 

ci6n social imp~rante ideó modos de ctender de alguna mBnera 

esas situaciones de necesidad, es decir, ide6 form~s de acci6n 
6 social 11 • 

Puede d8cirse que el planteamiento del autor es real, s! 

se toma en consideraci6n 1ue en los µuablos de la antigüedad 

como Babilonia, China, Grecia e Jsrael, existía Uha acentuada 

preocupación por ~'Ja tisf3cer las rr:!ccmidadtG humanas, por eje,!!! 

plo: el establecirniGnto, por p2rte del ~stada At2niense, de 13 

ayuda al desvalido (enfermos, inválidos, viud~3n, huérfanos) ya 

seo en forma de pensiones (equivalen~es a lo que necesitaban 

para su 8Ust8nto) o en especie; los fondos s~ obtenían, 2n Pª! 

te, del paQo que hncia la µoblaci6n por su asistencia a los es 

tndios, asambleas, teatros, etcét.:rB. 

Otro ejemplo ele la acción social, :·nterior a la era cris 

tiana, oportcJ S.C,. .Kohs en su li!Jro La$ raíces del Trabajo Jo

cial (p. 104), dende se menciona qu~ en E~ipto, hacia el afio 

3 500 a. c., vi vía .?\men-ern-:Jpt, mut1stro ~¡ue irJcluyera en su lis 

ta de preceptos 6ticos el ocup8rse d3 asistir ~ los poLren y 

6 
Ander-Egg, Ezequiel y otras. Del ajuste a la transformaci6n: 
Aeuntes para una historia del T_Fn~~,%jo Gocinl. t.dit. c.c~e, 
Argentinar 1975, p~ 13~ 
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a los d~biles de cuerpo o de mente. 

Sin embargo, aunque hayan existido diversas formas de 

atenci6n de necesidades, no puede hablarse de que hubiera unL 

"beneficencia social 11 ni una "asistencin social", sino h3sta 

la época f'!edieval donde empiezan a mi:Jnifestarse las p:rlmera8 

formas de 11 ayuda al necesitado", las que estuvieron tanto nn 

manos de organizaciones religiosas (inspiraci6n cristiana) ca 

mo de agrupaciones laicas (orientaci6n filantr6pica). 

Conviene aclarar que la distinci6n A observar entre la 

acci6n social considerada como "beneficencia'' y aquella que se 

toma como 11 ::isistencia 11 obedece más a un criterio de tipo pers,E!. 

nal que a la informaci6n recabada dur8nte la investigaci6n do 

cumental; a pesar de esto a continuaci6n se e~pone por qu~ se 

piensa que existe une diferencia entre 2mbas, que sí sutil, es 

al fin y al cabo una diferencia. 

As! pues, la palabre "beneficencia" se asocia a la acción 

social ~ue ejerc!an, predominantemente, las instituciones reli 

giosas cat6licas, cuya base era supuestamente el principio de 

la o8ridad cristiana, que no se practicaba congruentemente con 

su filosof Ía original puesto r¡ue en lugar de ofrecer al "menes 

teroso 11 part.e de lo que uno poseía, se le entregaba lo que u sg_ 

bri?l:Ja", es decir, las migajas del pan, y nunca parte del pan. 

As1, tras la aparente "caridadu, se escondían intc:rases de cla 

se desde el momento en que, durante el Merlioevo, esa acci6n 

consistia, adern's da una forma de auto1ratific8ci6n1 la mnn~ra 

de evitar que los siervos se levantasen en contra del opresor, 

que en ese tiempo era representado por el sefior feudal. En re 

laci6n con esto, Boris Al~xis Lim3 expone que la situaci6n 

existente en el orden econ6mico, político y social de la ~poca 

favorecía a la clase dominante (señores feudAles y clero) en 

cantr9posici6n can las clases inferiores, rep~esentad~s por 

loa campesinost artesanos, peones, jornaleros, etc~tera, para 

quienes este orden reinante era por dem~~ peGado e injuGto; el 



autor dic8 tarrbi~n que, al .. existir al p1digro de que las mamas 

se convirtieran.en disfuncionales, lRs clases dominantes crea 

ban medid3s que procuraban hacer 1funcional a esta masa, elimi 

nando así toda posibilidr~d de r2belión. 7 

C:ri cu3nto a la 11 asistenciE'l socit.ü'', se cree que esta for 

d . , . 1 d" , l. • , d ma e accion socia respon ia mas a una a~encion e necesida 

des riue a un llt.Jcer puramente 11 1 lmnsnor il ll; por ujernplo' r.:ueden 

citarse ~m tre ::lles L·::s corporncio.nes gr Jmialns, que no sólo 

satisfac1an los requerimientos espirituales de sus miembros, 

sino tamt~ién lau necesid,Jdrrn socieles, e~;.p;cü.:1lmente eri caso 

de enfermL!dad y muerte, asumiendo la asistencia de los auremia 

d íl 
os. 

Ahor2 lJ ien, puede observarse que 13 acción social,. duran 

te la t::tapa pre'."'°técnica d¡_;l Tr8bajo Uocial~ estuvo circunscri 

ta, en fo.rma g~neral,. a lo 1[1hor !fü8 clesEmpefíal.Jan tanto los º!. 

g3nismos de naturaleza reli1iosa como los d8 conformaci6n ci 

vil; e fectuánr!osc act i vidad•!s uue tendínn a evi tor que la PE. 

blución denamparada sP. volvies~ en contrG del orden imperante 

en la sociedad. 

t:n resumen, puede decirse que m: tr-Jta de una fase donde 

las personas ~ue ejerc1an la acci6n social se caracterizaban 

por su colaboración en la msnutunción dP-1 11 ordEn f:?udal", pa_ 

litmdo el malestar de ln p1JtJlaci6n m0 di:,nt~ mmiidas asistenci.§_ 

les y ben~f ic8s, da lndole individual y asistemfitica. 

Con el tiempo, la historia damostr6 que dichas medido3 re 

sultaban ineficacez para 11 resolver 11 los problemas sociales que 

había tr<Jido i:mnsi!]o la cri::lis del f~urJ:·:lismn, el nacimiento 

del cnpi t:,11 isrno; de modo qun, como mancion:in r~orberto A1Dy6n, 

Juan Barreix y t-:thel Cai:~sineri, en su lit:ro ;~ B C del trnbajo 

7 

a 

Lima, :-ioris /"\le xL~. r~antribuci6n a la epif;tr2molog1.a rJel Tra
ba.jo tiocial. Eult. Hummitqs, 1n·gHntin2, 1'.:175, pp. 53-54. 

Ander-EJg, EzequiRl. uµ. cit., p~ 31. - -
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social latinoamericano (p. 21) : "no basta can las buenas in 

tenciones, no basta con hacer el bien. El amor sola no alean 

za: hace falta el mAtocto, hace falta la t~cnica. Hay que ha 

cer el bien, pero hay que hacerlo bien". 

Nos vemos llevados as! a los albores de la etapa t~cnica 

del Trabajo Social, donde uno de los objetivos era el de dotar 

a la asistencia social de una implementación teórica que diera 

lugar a una intervención metodológica en la realidad. Otro ob_ 

jeti.va impl1cito era continuar controlando los confli.ctos y 

disminuir las disf uncionalidades que presentaban las masas des 

poseídas. 

El objetivo explícita fue alcanzado, es decir, la obten 

ción de un marco de referencia te6rico-metodol6gico y tficnico, 

al "adoptar" primeramente las corrientes sociol6gicas de la 

~poca, luego las psicológicas y, por Último, las psico-:-socioló 

gicas en vigencia. 

Esta situaci6n muestra, por una parte, la inquietud por 

parte del asistente social de fundamentar su hacer profesio_ 

nal, y por la otra, la falta de un ejercicio cr!tico respecto 

de las teor1as que se incorporaban a la profesi6n, pues no se 

puede olvidar que segu!an contribuyendo en su mayorla a la con 

sideración de que quien debía ser ajustado, inte.grado y reacia.E. 

tado, era el individuo, sin advertir que, en realidad, lo que 

debla cambiarse eran las relaciones materiale~ de producción, 

causa de los problemas que se suscitaban en la vida cotidiana. 

Un ejemplo de esta lo refiere Boris Alexia Lima, en cuanto 

a la asistencia social de casos, desarrollada bajo la influen ..... 

cia psicologista: "El Trabajo Social de Gasas se desarroll6 ba 

jo una concepci6n que cre1a a la sociedad como definitivamente 

estructurada, que precisaba Únicamente de ajuste y reformas. La 

acci6n profesional responde as! a una f ilosof1a fundamentalmen 

te individualista, con predominio de la auto-ayuda coma crite 

rio orientador'• Esta visión guarda correspondencia con las vala 
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res que comienzan a generarse en los Estados Unidos America 

nos: el individualismo, la competencia, y la acumulación de 

la riqueza a de capitales. A quienes se alejaban de estos cri 

terios o no lograban introyectarlos, o bien no respondfan a 

los mismos sea cual fuera la causa se les inclu{a dentro del 

grupo de individuos disfuncionales, inadaptados. Por ende, no 

es raro que en los textos sobre Trabajo Social de Casos se ha 

ble de prevenir disfuncionalidades y de ajuste o integraci6n 

del individuo a su medio".9 

Cuando la asistencia individual resultaba insuficiente p~ 

ra afrontar los problemas generados, tanta por las guerras rnu,!2 

diales como por las crisis econ6micas derivadas de la situa 

ci6n de post-guerra, se intent6 paliar la conflictiva mediante 

el trabajo, primero en grupos y despu~s en comunidades; con la 

intenci6n en ambos casos, de evitar que las tensiones sociales 

se manifestaran, procurando desde luego, suavizar cualquier 

presi6n. De ahl que, en el caso del trabajo grupal, se tratara 

de incorporar la din~mica de grupos como parte del tratamiento 

terap~utico, o, en relación al trabajo en comunidades, se dis! 

fiaran programas de acci6n tendientes a la dotación de servi 

cios pÓblicos para que as! la poblaci6n tuviese la ilusión de 

estar progresando. 

Podría decirse que, a mayar grado de complejidad de los 

problemas, mayor necesidad de técnicas que permitieran al asi;:! 

tente social describir e interpretar la apariencia de los fen.2 

menos y hechos sociales para su mejor control; as1 la bGsqueda 

se orient6 hacia aqu~llos instrumentos que permitieran la ob -
servaci6n, cuantificaci6n, medici6n, tabulaci6n, tipificaci6n, 

registro, can exactitud, m~s no la explicaciGn de la realidad 

en pos de una transformaoi6n. Llegando a tal punto el affin de 

tecnificar la acci6n social que se concibi6, al Servicia So 

cial de entonc~s, cbma una tficnica neutral y as~ptica; esta 

9 
Lima, Boris Alexis. op. El!•; p. 64 
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concepci6n llev6 a Formar prof~sionales ~ufmicvmente n~utros, 
, 

que en razon de su pura n9utralidud acabun por dejar de preo 

cup3rse ror los que sufren; da tan as~pticos, consideran que 

toda connngroc4lón apr.:rnion'..irJí.1 al oerviciu de los de:n§s es una 

falta contra la obj~tividad ciant!fica. Se hE1 formado enf a 

un técnico para qu'2 comprenda todos los aspectos de su traba_ 

jo, menos su finelidad v su propósito; un t~cnico que para . 

ser tal pnreciera que debi~ra dejar da ser hombre. 10 

En sfnt~sis, l~ etnpa pre-cient1fica del Trabajo Social, 

que es una prolon~nción ~e la fase t6cnica, se caracteriza 

por un incremento del acervo metodológico y técnico, y por la 

desvincul~ción existente ontre el sujuto y objeto de estudio, 

lo misf.lo que por la dicotomía entre el hombre investigodor y 

el hombre investigGdo; est·1 si tuBción coadyuvó en cierta me di 

da a que el tr2b2judor social se sintier:J ''fuera del contexto" 1 

aunque lo cierto es que se encontraba dintro, apoyando t~oni_ 

camente a la reproducción de las relaciones sociales dominan 

tes. 

De aousrdo con las refer2nci2u bibliogr~ficas antes ex 

puestas, podrfa d!cirse que la disciplina, ~ue se conoce aho 

ra con el nombre de Trabajo Social tuvo come característica, 

deGde la etapa pr2-t~cnica, h8sta la Jlre-cientffica, efectuar 

un quehacer que contribuÍ2 en alnunn rnudida al sostenimiento 

de la estructura social en vigencia, du ah! que, las personas 
• I 1 •' • 1 J: • I lb que eJercian n BCcion ~iOCl'J DB cnrrici.;.eriza,n:m por ca a o 

rar, consciente o inconscii;ntement8, í2rt el logro de los in te 

reses de la clase r¡ue de ten tara nl ¡.Jmbr económico, político 

y social del sistema. 

Esto. situación aparece como 11 rcfleja 11 en el continente 

americano, principalmente en Latinoam~rica, va que desda sus 

10 
Ander-Egg, Ezequiel y otros. El tiorvicio 3ocial en Am~rica 
Latina. Edit. Alfa-Montevideo, Uruqunv, 1969, P• 6. 
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inicios la aoci6n social mostr6 una caracterizaci6n similar, 

primero a la europGa (dada en funcién :J la influencia que Es _ 

_ paña, Portugal e InglBterra ejercieran durünte la Colonia) y 

despu~s a la norteamericana (por l~ influencia socio-cultu 

ral y dependencia econ6mico del pafs heuern6nico del sistema 

ca pi taliste sobre los países perif8ricos) ., según puede apr~ 

ciarse en las p~ginas siguientes, rtonds se aborda gen~rica_ 

mente lB J~nesis del Trabajo tiociol en nuestro contexto lati 

noarnerioano. 

Conviene iniciar propiamente el tratami2nto del tema me_ 

diante la hip6tesis que Vic~nte de Paula Faleiros elabornra 

sobre el surGimiento y el desarrollo del Servicio ·Social en 

Am~rioa Latina, enuncinda de la formG siguiente: El Servicio 

3ocial se fundamenta en la negaci6n de los antagonismos del 

modo de producci6n capitalista. ActGa, en la pr~ctica, en el 
11 camouflage" o disminuci6n de estos antagonismos. De allí se 

d . t - d" . , . 11 eriva su con ra iccion misma. 

Si se reflexiona acerca de. este planteamiento puede ad 

vertirse su fundamento, si se tiene en cuenta, que el Servi 

cio Social vi6, durante aílos~ a lA sociedad como un todo arm6 
nico, en perfecto orden, con la negaci6n por consiguiente de 

la lucha de clases, que es la expresi6n fehaciente de los an 

tagonismos existentes en la misma. 
' 

Por otra parte, la acci6n social que antecedi6 al Servi 

oio Social, es decir la Asistencia Social, fue "transplanta 

da 11 al continente americano con lBs mismas caracterfsticas 

que presentaba en el contexto europeo; en un primer momento, 

durante la Colonia, tuvo un matiz religioso, cuyo deber esen 

cial era evitar que la poblaci6n indoamericaria se revelara 

contra la explotación a que estaba sujeta. 

11 
Paula Fale~ros, 

1

Vicente de~ Traba~o ~acial, Ideología y 
Mfitodo. Ed1t. ECRO, Argentina• 19 ~' P• 12. 
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En un segundo momento (siglo XX), la asistencia continGo 

siendo practicada, pero con una concepción benéfico-asisten 

cial: que situaba al asistente como una persona encargada de 

hacer la caridad; posteriormente, la acci6n se llev6 al cabo, 

segfin una concepci6n para-m~dica y para-jurfdica, que ubicaba 

a los asistentes como auxiliares del m~dico y del aboyado, 

respectivamente; realiz~ndose en el primer tercio del siglo 

una serie de actividades, tales como visitas a domicilio, in_ 

formaciones sobre la rorma de seguir las prescripciones médi_ 

cas o la realizaci6n de tareas administrativas relacionadas 

con los asuntos jur!dicos. 

Seg6n Ezequiel Ander-Egg, en su libro El trabajo social 

como acción liberadora (p. 34), "algunos abogados y mucho más 

los médicos, encontraron en las visitadoras y asistentes so_ 

ciales un auxiliar profesional, algo más que una secretaria 

administrativa, pero menos que una secretaria técnica 11
• 

Despu~s de la influencia de las ideas europeas en la 

acción social, la orientación era recibida directamente desde 

los Estados Unidos· de Norteamérica, siguiendo el Se.rvicio So_ 

cial de la ~poca (a partir de 1940), tanto la corriente as~p-

tico-tecnocrática como la desarrollista; dándose, pues, en la 

tinoam~rica la forma antecesora del Trabajo Social como un re 

flejo de la acci6n efectuada en el centro hegem6nico del sis 

tema capitalista. 

Conviene hacer ~nfasis en que se trataba de una situa_ 

ción 11 refleja 11 , puesto que fueron importadas las teorías psi_ 

co-sociales en boga y los modelos de intervenci6n de caso, gr~ 

po y comunidad concebidos en los Estados Unidos Americanos, 

mismos que respondían en m1nima proporción a· las necesidades 

reales de la poblaci6n latinaº 

En cambio, la exportaci6n de las orientaciones as~ptico

tecnocr~ticas y desarrollistas resultaba ventajosa para el 

pa!s metr6poli puesto que, colaborar1an probablemente, en la 
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disminución de los conflictos que se gestaban en los países 

perif~ricos, evit6ndose a la vez cualquier posibilidad de que 

los países que aGn se encontraban bajo su dominio, pensaran 

siquiera en romper los lazos de sujeci6n, explotaci6n y domi 

nación establecidos. 

Esto resulta patente en las políticas que guiaban la pr.9_ 

moci6n del desarrollo, en las zonas rurales, que se concebían 

como atrasadas, subdesarrolladas, marginadas, etc6tera. De 

allí que el técnico en Trabajo Social, por ejemplo, propicia_ 

ba la incorporación de la producci6n tecnificada; otras veces 

intentaba la agrupación de los habitantes para la obtenci6n 

da alg6n servicio p6blico; otras m~s promov!a la formaci6n de 

grupos recreativos, etc~tera; sin que algunos de los profesio 

nales se pusieran a meditar en que las medidas comprendidas 

en el "desarrollo de la comunidad", como las tendientes a la 

organización e integración de los habitantes, no siempre res_ 

pondÍan a las necesidades de la población, y sf, en su mayo_ 

ria contribulan a la satisfaoci6n de algGn requerimiento de 

la estructura social imperante. 

No obstante, se dieron afortunadamente algunas exoepcio_ 

nes como la constituida por un grupo de profesionales, que d!:_ 

bido a sus vivencias .. teórico-metodologicas pudieron vislum_ 

brar que la pr~ctica no podía seguir teniendo la connotaci6n 

ideol6gica dominadora; de ahí que se gestara la ruptura con 

respecto al Servicio Social tradicional de car~cter adaptador, 

y se hiciera la apertura hacia el Trabajo Social transforma _,.. 

dar, toda vez que ~stos se percataron de que su hacer social, 

as! cúmo la teoría y metodologla empleada, estaban no s6lo 

coadyuvando al sostenimiento de las relaciones tje explotaci6n, 

sino que, además, no se correspondían con la r,ealidad latino~ 

mericana pues, a diferencia de la norteamericana, en nuestro 

contexto había necesidades básicas que debían de ser satisfg_ 

chas con prioridad. 
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Entonces surgió ºel movimiento de !'econceptualización del 

::iervici o .1ocial" (aproximadamente hacia 1965) j que podría en_ 

tenderse corno un movimiento teórico, metodol6gico y operativo 

que propende a crear una idertidad entre la acción y las ciernan 

das reales que surgen dG la situaci6n del continente latinoame 
. 12 ricano. 

Esta reconceptualizaci6n se caracteriza, en sus inicios, 

por la crítica que realizaban los trob· . .jadores sociales a la 

metodología tradicional, r1ue si bien permit1a la descripción 

de los fenómenos y de los hechos sociales, lo mismo que su tra 

tamientc, no colaboraba en la explicaci6n científica de la di 

n~mica social, puesto que aislaba a los individuos, grupos y 

comunidades, focalizando su intervención en alguno de esos as 

pectas, sin ver la relaci6n que existía a nivel micro-social 

entre ellos y, menos aún, su vinculación con la estructura rna 

ero-social. 

Además, se reflexionó sobre la ideología que hasta el mo_ 

mento había expresado explicita o implícitamente el profesio 

nal, la cual lo situaba como un calabor2dor del dominador, 

pues hacía más 11 soportable 11 la situación del dominado mediante 

el ejercicio de acciones paliativas que tendían a que el hom 

bre. se conformase con 11 su 11 suerte y a que aceptara la "reali 

dad 11 , es decir, el Trabajo Social habín sido una región ideal~ 

gica prefabricada que, como tal, respondía en nuestro sistema 

al ocultamiento de las relaciones sociales y por ende al soste 

nimiento de las relacione~ de producción imperantes~ 

Una vez advertido el papel social que curnplfa, se diluci 

do ~ue la posici6n sostenida se contrapon!a con lo que en un 

principio constituía la base filos6fica de la profesi6n 1 esto 

12 
V~ga~ Beatriz de la$ La situaci6n de Am~rica Latina el 
Trabaja Social. Editado par a Revista Accion Gritica Num. 1 
'ALAESS-CELATS, PerG, 1976, p. 32. 
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es, ayudar al necesitado; concibiéndose entonces la oosibili 

dad de que el profesional actuara uhora al lr.:do de la masa des 

pose!da, con un hacer social crítico, compromutido y científi_ 

Bo que en lugar de ocultar la realidsd, coadyuvara (dEntro de 

sus posibilidades) a su desmitificación. 

En relación a la función que debería desempeñar el Traba 

jo Social en el develamiento de la ideología dominante, 1~aquel 

Margarita Guarino y Dora Shlafrok de David señalan lo siguien 

te: 11 El Trabajo Social debe desentrañar el papel de la ideolo 

gía, orientándose a que esa imagen ideológica no impida el de_ 

sarrollo del hombre, su humanizaci6n; encar~ndose esta tarea 

con el apoyo de las Ciencias Sociales, y pasando, previamente 

los trabajadores sociales por su propio proceso de desmitifica 
• , 11 13 cion • 

En resumen, podría decirse que antes de la reconceptua 

ci6n, el Trabajo Social se caracterizaba por su acción acientí 

fica, acrítica y comprometida, consciente o inconscientemente, 

con lv clase dominante. CaracterizGci6n que de alg6n modo ha 

permitido la observación tnnto del por qué y para qu~ de la 

disciplina como del quehacer social que habr~ de efectuarse, 

con el fin de qu8 el teatro de títeres responde al marco ríe r.§_ 

ferencia elegido, que estaría integrado particularmente en tor 

no a los postulados de la reconceptualización; ahora bien, tr~ 

tanda de ser congruentes can la orientación profesional selec_ 

cionada, presentamos a continuaci6n el an~lisis que hemos efeo 

tuado en lo personal respecto a la intervenci6n realizada con 

los muAecos animados, dentro y fuera del 5mbito escolar. 

13 
Guarino, Raquel Margarita y Shlafrok de David, Dora. Comuni
caci6n roasiva, ideología y Trabajo Social (Una Intraduccion). 
Edit. Humanitas, Argentina, 1974, pp. 89-90. 
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3e3 Vinculaci6n del teatro de títeres al trabajo social. 

Durante el desarrollo del presente inciso se destacar~, 

a nivel personal, La relaci6n que se ha establecido con el tea 

tro de títeres, la que ha permitido obtener, tras sucesivas 

aproximaciones al objeto de estudio, el conocimiento empírico 

que diera origen a la búsqueda de un marco de referencia teóri 

ca-metodológico que, además de permitir la superación del con~ 

cimiento primario, colabore en la instrumentación de un modelo 

de intervención en la realidad. Asimismo, se mostrar~ la cara.!?. 

terizaci6n del hacer realizado, en base a la concepci6n hist6 

rica del Trabajo Social, ubicando la práctica conforme a las 

orientaciones esbozadas en el tema precedente. 

Podría decirse que, indirectamente, la prfictica escolar 

realizada en la comunidad de Tlalcoligia, Distrito Federal, d.!;! 

rante los semestres que comprend!an: Casos II (3er; Semestre: 

enero-mayo de 1976), Casos III (4a. Semestre: junio-octubre de 

1976), Grupos I (5o. Semestre: noviembre de 1976 a marzo de 

1977) y Grupos II (60. Semestre: abril-agosto de 19?7) propició 

que se incursionara por medio de los títeres, observ~ndose la 

viabilidad de su inserción profesional. Puesto que el objetivo, 

no era precisamente experimentar la utilidad o ineficacia de la 

t~cnica teatral, sino cubrir el programa escolar en vigencia,+ 

mismo que marcaba en el entonces semestre de Casos II, entre 

otras cosas: 1. el conocimiento sensorial de la comunidad dada; 

2. percibir a través de los sentidos el centro de prácticas; 

3. describir sensorialmente la zona de trabajo. 

La consecusi6n de los objetivos enumerados se logra a tra 

vés de una serie de actividades corno el recorrido por la comuni 

+ 
El programa escolar a que se hace mención pertenece al plµn 
de estudias anterior, por tanto, no contempla, las materias 
teórica..-pr~cticas que actualmente se cursan en la carrera 
de Licenciatura en Trabajo Social. 
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dad, la investigación documental, el registro de lo observada 

en el diario de campo, la lectura de los diarios de campo y 

la elaboraci6n del diario fichado. 

Pese a que existían parámetros claramente definidos res 

pecto a la ejecuci6n de la pr§ctica, no siempre se obtenían 

los resultados esperados, por ejemplo, el conocimiento sensE, 

rial respondía m~s a una captaci6n intuitiva de la realidad a 

trav~s de los 6rganos de los sentidos que a una aprehensi6n 

sensorial estructurada en base a una referencia te6rico-meto 
dol6gica que permitiera una acci6n-reflexi6n concreta como 

parte de un proceso de investigación de la comunidad. 

Así pues, al ·finalizar el semestre, se contaba con alg!! 

na informaci6n que podía colaborar para describir el aspecto 

aparente de la realidad comunitaria, pero no coadyuvaba a la 

abstracci6n-an~lisis de las probables contradicciones de la 

misma, es decir, se sabía en dónde estaba ubicada, el tipo de 

construcción de la vivienda que predominaba, los servicios pú 

blicos con que contaba, el transporte y vlas de acceso, la 

vestimenta que usaban generalmente los habit~ntes, las insti 

tuciones religiosas, educativas y políticas existentes en el 

lugar, y demás, con una serie de datos cuantificables que seE_ 

v1an para enumerar lo concreto, tangible a simple vista, m~s 

no para conocer los porqués de la existencia de los moradores 

de Tlalooligia. 

El grupo siguió operando, sin saber objetivamente lo que 

quer!a hacer en la comunidad, ni para qu~, continuando as! 

con las prácticas de Casos III, donde en teoría debían formu 

larse hip6tesis, las cuales resultaron supuestos carentes de 

una conf armaci6n metodol6gica y de validez p~ra su puesta en 

prfictica, par lo que se limitaron a ser meros enunciados que 

reflsjaban una vez mAs la apariencia de lo percibidoº 

En Última instancia, durante el semestre, los estudiantes 

que practic~bamos en dicha comunidad, seguimos recorri&ndola, 
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ahora por sectores, anotando los comercios que encontrAbamos 

al paso y realizando algunas entrevistas que consistieron en 

que, cada uno de nosotros preguntaba a alguna persona del lu_ 

gar lo siguiente: 1. su nombre; 2. su ocupación; 3. en qu~ 

ocupaba su tiempo libre; 4. las diversiones que prefería; 

5"!! la religión que practicaba; 6. si su perro estaba vacuna_ 

do; 7. la frecuencia con que pasaba el servicio de limpia; 

80 los servicios públicos que creía hacfan falta en la comuni 

dad; 9. la razón de que hubiesen cerrado el dispensario m~di_ 

co; 10. su opini6n respecto a la conotrucci6n de otras escue 

las, y 11. su opinión acerca del problema que consideraban el 

m~s grave de la comunidad. 

Teóricamente, la guía de la entrevista había sido elabo_ 

rada con base en nuestro conocimiento sensorial, teniendo ca_ 

mo finalidad comprobar la informaci6n recabada mediante las 

entrevistas informales sostenidas con algunos de los habitan_ 

tes, durante el semestre anterior. De antemano, conocfamos 

los resultados probables de algunos interrogantes (como en el 

caso de las preguntas 7, 8 y 11) ya que el "problema acucian_ 

te era el de la basura, porque el recolector no pasaba can 

frecuencia, por ende, el servicio que demandaban era la reco 

lección eficaz de la mismaº; el trabajo llegaba a su fin con 

el listado de respuestas, las cuales habían sido previamente 

agrupadas de acuerdo con su frecuencia. 

Consideramos que lo realizado de ninguna manera consti_ 

tu!a una muestra representativa del hacer, pensar y sentir 

de los habitantes, pues fueron a lo sumo 30 entrevistas, en_ 
tre una poblaci6n que excedía a las 2 000 habitantes aproxim~ 

damente; lo cual no contribuía a una explicaci6n fehaciente 

del acontecer comunitario, por otro lada, resulta que en ju_ 

nio de 1976 los moradores de la comunidad a6n desconocían el 

qu~ y para qu~ de los practicantes de Trabajo Social en el lu 

gar; sin embargo, se continuaba rtinvestigancto••, lleg~ndase 

as! a la tarea que marcaba la detecci6n de líde~es, para lo 
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qu·= se visi tf'lron las instituciones e u u ca r..i va . .,, oolí ticas y rE_ 

1 igiosa::i; entRblflncJose pl~tic•Jb mort;gn t(, neas con el sacerdote, 

lo::i rm-lp:; trm.l, el represen t::inte d8 1:-i ::unta rJF: !11ejorc:is, m!3a p~ 

ra obtene;:- infnrmación diversa (ltJ']Dr •' .lOrorio de reunión de 

.ios aru:ios) que nf.lra percil.Jir le:: inf luPncin :-¡uc los lÍdr:?res· 

colonos; esto rro:J~iulernente se LH~bía a 'lue 

nos acercúb~mos con ideas r.reconc:a.:Liaa:J en relación con el pa 

pel .. 11>? :iugt=1bon en lrJ dir-.Grr:ica [;oci..-11, sin í..omar en con~idera 

ciÓr1 4L·I=! rio P-5 co1venien'L1? wj:-iptar .Le rn::tlir!·"i :.:i los modelos 

de conocí~ i t!nto y de interV':!nción; 
, . 

snn mas :.nen, 

los que ~,ien2ri 'lLJ=> 8justctrse, nmdifiLJTHe o elaborar!31.:! de 

acuerdo con la realidadº 

r-1demás, 1::-i iritención rJel gruro f:!ra en aruel entonces ca.!:! 

se~Juir preferenteme.nte un local donde realiz¡::¡r algunas activi 

dades como son las reuniones grupales, la ~rP.paración del mate 

rial de prácticas, la formación de yrupos con algunos de los 

colonos, etc~tera, consiguiendo los estudiantes su propósito 

si les era prestado tanto el luqor de la junta de mejoras como 

el local de la iglesia cutólica de la cornunidort, donde funcio 

nuba un qrupo recreativo. 

Así pues, el punto de partida, o primera aproximación al 

teatro de títeres, fue el ~rupo de ninos que se formó con alg~ 

nos de los menores de Tlalcolíqia; se trataba de un grupo redu 

cido, pues de ninguna forma se Rgrupaba a la mayoría; el trab~ 

jo se inició con un miembro tan s6lo, llegando a contar al fi 

nal con aproximadamente 4.5 int.egrantes, cuvns edfldes fluctu.§_ 

ban entre los tres y los doce años; era pues un grupo heterogé 

neo en cuanto a la edad, el sexo y los intereses, su vinculª 

ción giraba alrededor de la recreación; su .característica di.§_ 

tintiva, sl qu8 se diera su conformaci6n con base en los asis 

tentes que moraban en las calles pr6xlmas a la junta de mejo 

ras; de ah! que no fuese rupresentat.ivo de todos los niños del 

lugar. 
Las reuniones can los nifios se llevaban a cabo los s~ba 



dos, de 10:00 a 13:00 hrso La fecha inicial fue el 3 de julio 

de 197'i y la terminal el 25 de octubre rJe 1977, rte un modo 
• • ""' . d in1n"'2rrump1 o. 

Puede considerarse que la labor d~sempe~ada en el grupo, 

aunque contribuy6 a la integraci6n y recreaci6n de los niAos,+ 

de ninguna manera llevó a ahondar en su conocimiento, por eje!!! 

plo, al t~rmino del 5o. semestre (noviembre de 1976 a marzo de 

1977) se seguian ignorando, entre otros aspectos, las relacio 

nes familiares y escalares, y en general, las relaciones socia 

les que existían con los demás miembros de la colonia. 

El hacer apuntaba hasta entoncery a lograr que los menores 

crearan un sentido de pertenencia y permanencia al grupo, as1 

como tratar de romper ert lo posible con los estereotipos indi_ 

vidualistas con los que habian ingresado, sin tomar en conside 

raci6n que s6lo estaban reflejando lo vivenciado en el medio 

.familiar, y por ende en la sociedad. 

En fin, continuábamos realizando, inconscientemente, acti 

vidades tendientes a paliar situaciones, sin buscar la explic.§; 

ci6n causal que las propiciaba; esto es, nos conform~bamos con 

colaborar en el recreamiento de algunos menores, sin cuestio~ 

narnos siquiera acerca de por qué asistían, qué harían para s.s 

tisfacer la necesidad de entretenimiento cu~nda ya no estuvi~_ 

ramos, dado que no se les había capacitado para que continua_ 

ran, medida acertada si se toma en cuenta que un d1a ibamos a 

retirarnos del centro de prActioas. 

Sin percatarnos plenamente de esto, seguimos asistiendo, 

durante el semestre de Grupos II, al mismo grupo. Se elabor6 

para este periodo un programa que esta vez mostraba cierto cam 

bio en la formulación de sus objetivos, eran más concretos con 

el fin de conseguir la cohesi6n grupal; palpfindose tambi~n que 

+ 
De acuerdo al resultado de la revisi6n efectuada de los pro 
gramas e informE?s de prácticas que se entregaban al coordina 
dar escolar. 
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las metas estaban fijadas con base 2n los primeros, existien 

do una temporalización que delimi "tt•ba cuándo se debía de orga 

nizar e inteqrar, cu§ndo fomeniar la participaci6n, etc~tera. 

Estas modificaciones no eran d8l loua cRsuales, porque el 

coordinador había informado al grupo de pr~cticas qu~ era el 

6ltimo curso que ibamos a permanecer en el lugar, pues se re 

tiraba como supervisor, hecho que incidiria en la reflexi6n 

sobre lo que hasta el momento se había realizado, y como nues 

tra intención no era dejar a los menores sin que al menus qu!:_ 

ciase entre ellos la inquietud de continuar con sus reuniones, 

después de llevar al cabo las actividades manuales, educati_ 

vas y recreativas marcadas en la guía de acci6n, decidimos en 

las vacaciones proseguir la acción ejercida mediante la elabo 

ración grupal de títeres. Esta coyuntura posibilitó la prime_ 

ra aproximación al objeto de estudio: el conocimiento de que 

la pr~ctica, al menos allí, había llegado a su fin. 

Se organiz6 la elaboraci6n de los muAecos animados en 

forma de taller; con vistas a ello se acordó acudir a la ju!! 

ta de mejoras cada tercer día~ inicifinduse su confecci6n el 

20 de septiembre de 1977, que fue terminada con la represent!!, 

ci6n titiritil que efectuaron los niRos, aproximadamente el 

25 de octubre del mismo año. 

La temática seguida consistió en mostrarles la forma de 

hacer títeres de papel maché, de ciriales secos y de calceti 

nes; as{ como la manera de efectua~ la animaci6n y la crea 

ci6n de guiones con base en sus propias vivencias. Se trataba 

ademfis de que ellos aprendieran a colaborar unos can otros y 

a compartir el material, para esto se reun!an en una caja los 

elementos de confecci6n (globos, tela, estambre, plastilina, 

botones, pinturas, etc6tera) de donde cada niílo tomaba lo que 

necesitaba, sabiendo que se trataba de una propiedad colecti 

va. 
Pudo apreciarse en el transcurso de las sesiones que el 

grupo se incrementaba: la tarea atra!a no s6lo a las niffos, 
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sino también a los adultos, ya que, por primera vez; algunos 

padres de familia acudían a las reuniones con el fin de ayu_ 

dar a sus hijos, participando por iqual en tanto miembros del 

grupo. Result6 patente que el muAeco animado no era un elemen 

to que llamase la atenci6n exclusivJmunte al sector infantil, 

de ahí que se pensara en aplicarlo Lambi~n con los adulescen 

tes y los adultos. 

As! pues, pudimos darnos cuenta que el títere constituye 

un elemento eficaz en la expresi6n del sentir, el pensar y la 

acci6n de los niAos, quienes reflejaban a trav~s de su mufieco 

animado las ideas que tenían respecto de la realidad. A mane 

ra de ejemplo: una niAa deseaba que su títere destacara sobre 

todos; para esto había pedido a su abuela que le confecciona 

ra el vestido en su m~quina de coser (los dem~s integrantes 

habían realizado los camisolines a mano). Tal vez la niAa bus 

caba así satisfacer una carencia, pues en el fondo se sentía 

en desventaja respecto de sus otros compafteros porque ella no 

vivía con sus padres. 

Asimismo, en la representación que hicieron los niños 

con sus títeres, ne observ6 que las escenas se conformaban en 

su mayaría con base en personajes de televisi6n, not~ndose 

as! la influencia que ese medio de comunicación masiva ejer_ 

c1a en ellos: una fuente más de penetración ideológica que d~ 

bÍa tomarse en cuenta en el caso de que la labor se encamina_ 

ra al develamiento de la realidad. 

Las practicantes de Trabajo Social también tomábamos Pª!. 

te en la representación; Pscenif icando mediante personajes 

que caracterizaban a algunos de los nir'1os aspectos tales como: 

el desarrollo del grupo, la actitud agresiva de uno de las ni 
fios, el rechazo hacia este comportamiento por el resto de los 

integrantes, pre9untámJuseleo al fim:ll acerca ue lo que harían 

una vez que nosotros nos fuéramos dal lugar.+ 

+ 
Con la representación titiritil, se dio por concluida nues 
tra labor en la oomunLiad de flalculigia, uis t.rito f-"edera!. 



Para esto, se entablaron di~logua con lus niAos a ~r~v~s 

de los títeres; a partir de ahí supimos que el teatro de muñe 

~os animados podía colaborar en el establecimiento de una co 

municaci6n que permitiera no s6lo la vinculaci6n moment~nea 

entre el espectador y el animador, sino el cuestionamiento-r!:. 

flexi6n conjunta sobre alqGn tema específico que trasciende 

los límites de la diversión. 

~n síntesis, puede decirse que pese a la falta de elemen 

tos teóricos que posibilitaran el emrleo sistem~tico del tea 

tro de t{teres en la profesi6n, se nauín dado el primer paso 

mediante la ooncepci6n de esa forma drtística como un auxi 

liar que permite, entre otras cosae, un conocimiento más pro_ 

fundo y eficaz de la realida;j, el estaulecimiento de um~ comu 

nicaci6n entre mayor n6mero de receptores y la presentaci6n 

objetiva rfe situaciones vi venciales. L 'í t;n::::- aµ:·eci:1ciones se 

rlan decisivas para continuar con la aproximaci6n al objeto 

de estudio; inteyrr;ndose la se'"1unds experiencia a ¡:.mrtiT de 

la escenif ícaci6n improvisada que se nre·1entara a profesiona_ 

les y eEtudim1 tes de Tr;:_ibajo ...ilJcial que asistían a un curso 

de capncitaci6n+ en el cual se hablan preoentado algunas si_ 

tu3ciones ;1e tensión, propicladt:ls trJl vez en r:azón de que la 

ma.,1oría th~ los inteqrantes del ")l:'Wno provenía de una ciudad 

de la provincia (Los Mochis, Sinaloa), gener5ndose conflictos 

entre ellos y los que radicaban en M~xico, Ulstrito Federal y 
en otras ciudades del país, haci~ndose perceptible esto en el 

enfrentamiento ocasional que se diera entre los subgrupos, 

así como en el deseo que cada uno tenía de sobresalir, ya fu~ 

ra en cuanto a sus cnnocimientus ta6ricos o a sus vivencias 

sobre la praxis comunitaria. 

+ 
~l curso versaba sobre comunidad y era impartido por la Aso 
elación de Investigación, Trabajo y t.studioo .iociales, b.C..7, 
del 5 ol 9 de diciembre de 1lJ77, r~n P~xico, lJistri ta F ede_ 
ral .. 
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Casi al final del curso se emplearon algunos muñecos ani 

rnados, en un intento probablemente, de colaborar en la dismi 

nución de los conflictos; sin embargo, ocurrió lo contrario, 

ya que en luc::iar de propiciar una convivencia, sólo se contri_ 

buy6 a que las personas procedentes de Los Mochis se sintie 

ran ofendldas, puesto que durante la obra una de las animado 

ras las había aludido al mencionar, a trav~s de su personaje, 

que era una "niña de provinciau originaria de esa población. 

Se originó así cierto clima de agresividadº Por una par_ 

te, las personas aludidas tomaron la representación titiri_ 

til, como "un ataque de tipo personal", y las animadoras, a 

su v~z, se sintieron afectadas por el rechazo que sufrieron. 

A partil' de lo suscitado, pudo.apreciarse que no se pue_ 

de emplear a los títeres, sin conocer a fondo la realidad en 

d.onde se va a operar; o incluir dentro del proceso de investi 

gaci6n el estudio de los c6digos, los flujos, las redes, los 

subsistemas y los sistemas de comunicación social, asi como 

la aprehensión-comprensión del universo lexicológico que la 

población emplea eh la emisión-recepción de lo que desea 

transmitir y comunicar. 

Otra ensefianza obtenida fue que no siempre da resultado 

improvisar la trama de la obra, y menos a6n, dejar que los 

animadores act6en espont5neamente, es decir, sin un guión y 

ensayos previos que permitan el montaje de una representa 

ci6n~ si se quiere que ella no sea una barrera para la camuni 

cación, sino que la haga posibleº 

Esto no quiere decir que no se pueda establecer una rela 

ción comunicacional entre los animadores y los espectadores 

en tales circunstancias, puesto que el "rechazo" lo consistió 

(o sea, la respuesta obtenida en base a los mensajes emiti_ 

dos) solamente que no ~ra la esperada y plante6 entonces la 

posibilidad de que la retroalimentación no esté en correspon_ 

ciencia con la prevista por el emisor~ 
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En suma, mediante la segunda aproximación pudo c;preciar_ 

se que el teatro de rnuAecos animados pod1a colaborar tanto en 

el establecimiento de la comunicación como en su obstrucción; 

asimismo, pudo observarse que hacía falta un marco de referen 

cia que permitiera normar la acci6n del trabajador social res 

pecto de la operativización de la t~cnica teatral, puesto que 

la vivencia obtenida, en el mencionada grupo, podía volver a 

repetirse si no se pose!an los elementos teórico-metodológi_ 

cos para una aplicación adecuada en el hacer profesional. 

Estas consideraciones ser!an tomadas en cuenta m~s ade 

lante al emplear los títeres, teniendo cuidado de no cometer 

los mismos errores, por lo que, en la tercera aproximaci6n, 

se decidi6: primer~mente, conocer las características de la 

persona, grupo o colectividad donde fuera a intervenirse, y 

despu~s hacerlo con base en ellas, adecu§ndose el hacer a los 

requerimientos del grupo donde se trabajaría. 

De ahí que la tercera experiencia variara, respecto de 

la primera y la segunda, en cuanto a la tem§tica seguida, as{ 

como en cuanto a lós resultados obtenidos pues, entre otros 

factores, se encontraba el que la realidad en donde se lleva_ 

ria al cabo la experiencia difer1a sustancialmente de las an 

teriores, desde el momento en que habría de efectuarse duran 

te el Servicio Social que se realizara en el Instituto de In 

vestigaci6n e Inteqraci6n Social para el Estado de Oaxaca (I. 

I.I.S.E.D.), donde estudiaban indígenas bilíngiles, mediante 

una beca financiada en parte por la Secretaría de Educación 

PGblica (S.E.P.), y en parte, por el oobierno estatal. En 

cuanto al instituto,+ fue creado a mediados de 1969, bajo la 

+ 
La infarmaci6n que se presenta ha sido elaborada con base 
en las datos recabados tanto durante la permanencia en el 
lugar (10 meses) como a partir de la documentación leida 
al respecto en los folletos de promoci6n del Instituto de 
Investigaci6n e Integraci6n Social pBra el Estado de Oaxa 
ca. 
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pubernatura del inneniero Víctor l1ravo •.\huja y con la colaba 

raci6n de la doctora Gloria H. de Uravo Ahuja, gracias al in 

terés de ambos µor disminuir la 11 fragmentación social" que 

existía, entre ot:.ras razones, par la div~rsif icación linguís_ 

tica que presentaba la regi6n oaxaqueRa. A partir de entonces, 

se establecieron entre otras, los objetivos de investigaci6n, 

coordinación, preservación, concienciación, difusión, educa_ 

ción; la atención se centró principalmente en este Último as_ 

pecto, V8 que se impartía enseñanza a los indígenas que asis_ 

tian, desde la Primaria hasta la Licenciatura en Integraci6n 

Social, aunque en principio se había planeado que ésta abare~ 

ra tanto los niveles educativos básicos coma los profesiona_ 

les y de post-grado. 

En cuanto al ciervicio Social podría mencionarse que, al 

principio, se realiz6 un cuestionario con el prop6sito de co 

laborar en la selecci6n de los aspirantes a la beca educativa, 

tom~ndose como un indicador el nivel socio-económica, que era 

determinado de acuerdo con las interrogantes formuladas a los 

indígenas. Posterü:irmente, las respuestas se codificaban y t5 
bulaban para conocer, en Forma general, aspectos tales como: 

el luqar de procedencia, el sexo predominante, el nGmero de 

di~lectos, la ocupaci6n de los padres o tutores, el tipo de 

propiedad que poseía la familia, etc. 

Tambi~n ayud,bamas a la Coordinaci6n Acadfimica haciendo 

el an~lisis de algunos programas educativos relativos a los 

niveles de Promotor Comunal Bilingüe y al de Licenciatura en 

Integración Gocial; presentándose entonces nuevamente, la opa! 

tunidad de una vinculaci6n al teatro de títeres, pues se habla 

comentado a la coordinadora escolar, profesaia Noem1 Jim~n~z 

Mart1nez, la conveniencia de que los promotores conocieran y 

manejaran algunas t~cnicas audiovisuales para que su labor edu 

cativa (la de castellanización o impart.iciún de nociones sobre 

la creaci6n de huertos familiares) se mostrara a la poblaci6n 

en una forma que resultara de fácil comprensión. 
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A partir de esto fue creado el taller de muñecos de gua!:! 

te (guiftales) para los promotores, que contemplaba en su desa 

~rollo, además de la realización y animación de los títeres, 

la enseñanza teórica-práctica de algunos elementos de la com.!:! 

nicación humana (emisor, receptor, canal, mensaje y retroali_ 

mentaciÓn), así como nociones para conocer los códigos, flu_ 

jos y redes de comunicación que predominaban o se estable 

clan, respectivamente, en la población. 

Pudo descubrirse en el transcurso del mencionado taller, 

por una partef que en algunos de los ejercicios de comunica 

ción que realizaban los integrantes (como el de describir flu 
-

jos bipersonales), se reflejaban situaciones que probablemen_ 

te, observaban cotidianamente; lo cual pod1a verificarse en 

los sociodramas que representaban, ya que, como en el caso an 

terior, las escenas se conformaban con base en sus vivencias. 

Paulatinamente fuimos conociendo más y m~s a los promotE, 

res, conviv1amos con ellos la mayor parte del tiempo, en una 

constante relaci5n, propiciada por el hecho de que habit§ba 

mas en el instituto. 

Este conocimiento se amplió con la observación realizada 

durante la confección, por parte de los indígenas, de los tí -
teres, que eran caracterizados conforme a sus ideas, principal 

mente en relación con su cultura; por ejemplo: la mayoría de 

las personas caracterizaban, a trav~s del mufieco, al Licencia 

do Benito Juárez par considerar que era una imagen representa_ 

tiva de lo que pod!an llegar a ser; otros integrantes dotaban 

a los guiñoles de la vestimenta propia de la regi6n donde hab! 

taban, ademfis los muAecos mostraban los rasgos físicos propios 

de los habitantes del estado de Oaxaca. 

En cuanto a. la labor efectuada, pensamos que si bien con_ 

tribuimos a que los participantes conocieran una t6cnica audig 
visual que apoyase su hacer comunitario, no complementamos de_ 

bidamente el aprendizaje, de modo qua pudieran prac.ticar lo 
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aprendido de un8 mranera sistematizada, tal vez porque a6n des 

conoc!amos concretamente, 18 teoría y metodología que deb1a 

emplearse para realizar una intervenci6n continuada en la co 

munidado 

Sin embargo, por la que respecta al aprendizaje obtenido 

a nivel personal, pensamos que enriqueció de alguna manera 

las experiencias precedentes, puasta que se vincularon por 

primera vez algunos elementos teórico-prácticos de comunica_ 

ci6n a la técnica teatral; hecho que coadyuvaría, en su opor_ 

tunidad, a que se reflexionara tanto en la posibilidad de in~ 

trumentar un marco de referem~,ia que permitiera la inserción 

del teatro d.e t1 teres en el Trabajo Social como en el plante~ 

miento de un modelo de intervenci6n que tomara en cuenta no 

s6lo los objetivos y funciones de la profesi6n, sino que tam 

bi~n integrara un proceso de investigaci6n cuya finalidad fue 

se ir m~s alli de la aprehensi6n aparente de la realidad. 

En síntesis, tras las sucesivas aproximaciones, pudimos 

apreciar que el teatro de títeres podía emplearse en el hacer 

social, como un medio que, adem~s de permitir el estableci_ 

miento de un proceso de comunicaci6n dial6gico entre el traba 

Jador social y l.os espectadores,: posibilitara que se ejercie_ 

ra una acci6n que abarcara a un mayor nGmero de peTsonas. Nos 

dimos cuenta tambiin que la tficnica podia ser un auxiliar 

efectivo en el cuestionamienta de situaciones sociales como 

herramienta de la objetivizaci6n. 

Asimismo, consideramos que el oonocimiento emp1rico obte 
~ 

nido debe superarse (en la siguiente parte de este trabajo se 

intenta exponer lo que se ha dilucidada que debe llevarse a 

efecto). 
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C A P I T U L O 4 
~ - .... ·- - - -· -

IrJb TRUMENTJ..\ClOr\I TEORIGA cor\1 VIbT ,.kJ A LA PUESTA EliJ 

PRACTICA DEL TEATRO DE TITERES EN EL TRABAJO SOCIAL 

4.1 Inserci6n del teatro de títeres en el trabajo social 

4.2 Aspecto Te6rico-Metodol6gico de su puesta en 

prfictiCBe 

4.3 Esquema de intervenci6n en la realidad. 



C A P I T U L O 4 
- ~ - - - ....... - - -

INSTRUMENTACIDN TEDRICA CON VISTAS A LA PUESTA EN 

PRACTICA.DEL TEATRO DE TITERES EN EL TRABAJO SOCIAL 

Los teatros de t1teres v los cerne~ 

terios son los Únicos lugares don_ 

de el hombre puede adquirir aguda 

conciencia de sí mismo. En los pri 

meros ve lo que ~1 es antes de su 

muerte, en los segundos, lo que 

ser~ despu~s de su vida. 

Giavanni Papini 

qecapitulando, podría decirse que en el capitulo anterior 

se aportaron los elem8ntos te6ricos y empíricos, que hicieron 

posible que se reflexionara a posteriori sobre la instrumenta 

eión teórica para la puesta en práctica del teatro de muñecos 

animados en el Trabajo Social, con caracter!sticas pretendida 

mente cientÍf icas presentes en la sustentaci6n de una teor1a 

y una metodología espec1ficas para la intervenci6n en la rea 

lidad, reuniendo también un matiz de compromiso. Esta vez, se 

pretende no s6lo una apr,oximación al objeto de estudio, en prE! 

vecho del propio conociminnto, sino aportar algunos lineamien ...... 

tas de tl'abajo para que los profesional~s puedan actuar canju.!! 

tamente en la modificaoi6n, el cambio o la transformaci6n de 

las situaciones experienciales que se den en el universo de 

trabajd. Asimismo,, se presenta una visión crítica, en vista de 

que esta manifestaci6n artlstica deje de ser, en el contexto 

capitalista~ un medio de transmisi6n de la idsolog!a dominante 

para convertirse siquiera en un elemento de expresi6n y de ca 
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municaci6n social, respondiendo as!, a la esencia del arte al 

fungir como un instrumento de comunicaci6n que refleje la rea 

lidad. El tratamiento del tema se inicia con la inserci6n de 

los muAecos animados en la profesi6n. 

4.1 Inserci6n del teatro de títeres en el Trabajo Social. 

El punto de partida para el planteamiento de c6mo inser 

tar la manifestaci6n teatral en el quehacer social, sin que 

medie entre el ser trabajador social y el ser animador una 

contraposici6n o una yuxtaposici6n, es definir los objetivos 

y las funciones del Trabajo Social, observados durante la far 

maci6n acad~mica, ya que los títeres deben adecuarse a ellos 

con el fin de que no se propicie una bifurcación, sino una 

conjunción entre los dos papeles sociales. 

La definici6n que se consideraba entonces como v§lida en 

la Escuela Nacional de ~rabajo Social para la profesi6n es la 

siguiente¡ "Trabajo Social es una profesi6n del ~rea de las 

Ciencias Sociales, que a través de procedimientos científicas, 

promueve, a través de la organización y participación conscien 

te de los miembros de la colectividad, las transformaciones S_!! 

ciales, a fin de contribuir- al desarrolla integral de la pobla 
. , . + ciann. 

En cuanto a los objetivos que guiaban el ejercicio profe_ 

sional, el m~s general mencionaba que hab!a que "contribuir a 

la concientizaci6n y movilización del pueblo para lograr su de 

sarrollo libre de opresión"; algunos específicas eran "lograr 

con los sujetas el an~lisis de su realidad y del contexto que 

+ 
Le informaci6n que aparece entrecomillada ha sido tomada de 
la memoria del curso de actualizaci6n profesional, llevada 
a cabo en la Escuela Nacional de Trabajo Social, durante el 
mes de octubre de 1978. 
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la determina'' y "promover lB incorporación organizada y cnns 

ciente, de la ponlacilÍn en las acciones para el cambio asee!! 

dente", así como, "coni·rihuir a lR planificación para el desa 

rrollo sociRl a través de un rrocoso metodolÓgico 11 • 

El cumplimiento de lo anterior, se alcanzaba mediante 

las siguientes funciones (que en aquel tiemro se consideraban 

básicas) : investiQñciÓn social; promoci6n, formación y trab~ 

jo con grupos; concienciación social, movilización social; 

planificación v progr8maci6n de accinnes sociales; administra 

ci6n de programaE de desarrollo socinl; supervisi6n, asesor1a 

y evaluación de programas sociales; y promoción de modifica 

ciones a las disposiciones legales, de acuerdo can las necesi 

dades sociales. 

La adecuaci6n de los muftecos animados al quehacer social, 

se iniciaba en el momento en que eran concebidos como una táE 
• 

tica más del proceso de concienciación que el trabajador ªE 
cial debia llevar a cabo como una de sus funciones relevantesº 

Se entendía pues, que su inserci6n estaría condicionada por el 

objetivo gen~rico que demarca a la profesi6n, el cual indic.§_ 

ria como finalidad que los tlteres colaboraran en el an~lisis 

de la realidad mediante la representación de situaciones eXfJ.§. 

rienciales o vivenciales. 

Ahora bien, todo ello :no podía alcanzarse, si el profesig 

nal no cumplía antes con otra funci6n: investigar, pues esta 

acci6n hace posible que la interv~nci6n dsl teatro de t!teres 

sea a no realizada, de acuerdo con las caracter1sticas del uni 

verso de trabajo, ya que si se desconoce, por ejemplo, el si!l 

nificado que la población da a su entorna, podría incurrirse 

en el error de establecer una barrera de la comunicaci6n, en 

lugar de entablar un diálogo que coadyuve a una comprensión 

conjunta de la realidad. 

Asimismo, ha de llevarse a cabo otra función: la de la 

promoci6n, .la formación y el trabajo con grupos, planteando a 

los individuos la nerspeotiva de integrar un taller de muflecas 
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animados. que además de colaborar en la expresión de tipo pe~ 

sana! y qrupal, trascienda a la colectividad mediante la comu 

nicación de sus experiencias, inquietudes, conocimientos, re_ 

flexiones, imágenes, representaciones, ideas, etcétera, con 

lo que se estará propiciando, de algún modo, que los integra~ 

tes del grupo dejen de ser meros receptores y se conviertan 

en emisores a través de la elaboración conjunta de los guio_ 

nes que habr~n de presentarse en las funciones titiritiles. 

En síntesis, la inserci6n del teatro de títeres en el 

rrabajo Social responde, en este caso, a la necesidad de con_ 

tar en el quehacer, con un medio m~s de comunicación social 

que refleje la realidad, posibilitando el desarrollar un pro_ 

ceso de concienciaci6n a nivel personal, grupal o colectiva, 

donde el profesional de esta disciplina y las personas involu 

eradas sean cogestoras del mismo. 

Considerarnos, además, que la puesta en pr~ctica del tea 

tro de títeres debe hacerse, contando con un marco de referen 

cia que guíe la acci6n. En la siguiente parte del trabajo se 

aborda la teoría y metodología que, en lo personal~ se ha ele 

gido para que la intervenci6n pueda efectuarse en forma siste 

rnática. 

4.2 Aspecto te6rico-metodol6gico de la puesta en 

prllctica. 

Durante el desarrollo del presente inciso podr~ observar 

se el resultado de una búsqueda que se inició desde el mamen_ 

to en que se eligi6 al teatro de títeres como tema central de 

nuéstra tesis, porque a pesar de las aproximaciones teóricas 

y empíricas que permitían su delimitación como un medio de CB, 

municaci6n que conllevaba al establecimiento de una relaci6n 

dial6gica, s~ descanoc!a entonces la teorla-metodalogia que 

debía de sustentarse para hacerle su instrum~ntación corno ele 
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mento rle la concienciación. 

Su concreci6n, se inici6 3 partir dul estudio somero que 

se realizara sollra la cornunicación 1 puusto que el primer nrn_ 

Ól 1 ,, t. j . . , t , ema a reso ver r.!ra: a que i~10 re cu1 ·un1c-ic u:m per ·en1..;c1an 

los rnuiif::!cos t-nimadus, dacio que p~Y :d. t h.111 el r~:J +;;Jtl.iJcirnit;n tn 

de un proceso entre un(os) emisor(es) y varios receptores, er1 

un tiempo determinado V con un prevlo conocimiento de ambas 

partes, que propiciaba la retroalime~tación; descart,ndo~e la 

posibilidad de que fuera una relación comunicacional puramcn_ 

te a nivel interp~rsonal Centre dos personas), puesto que, se 

colocaba de intermediario al títere lo cual hacia inexistente 

á + , el di lago individual cara a cara , ademas de que, la conver_ 

sación moment~nea qu~ se estableciera, no era espont~nea, si 

no dirigida hacia alg6n t6pico especÍfico 1 delimitado por el 

animador a trav~s de la cl2boraci6n de los mensajes. 

Asimismo, eliminamos la alternativa que planteaba la pr.Q_ 

babilidad de que fuera un medio de la comunicaci6n masiva, 

puesto que algunas de las condiciones para su establecimiento 

se contrnponían a las que se deseaba establecer con el teatro 

de títeres, así, por ejemplo, aquella que indicaba que deb!a 

entablarse una vinoulaci6n con "un auditorio relativamente 

grande, heterog~neo y an6nimo 111
, lo cual no es factible, al me 

nos en la profesión, dado que se pretende la relación con sec_ 

tares de la colectividad conocidos previamente en su contexto 

social; y menos a6n, se busca que el trabajador social utilice 

la t~cnica de manera transitoria, sino que• en el futuro la em 

plee permanentemente. 

+ 

1 

No puede olvidarse que, por lo general, el animad~r manipula 
a los muñecos cubierto mínimamente por un género grueso que 
impide su observación por parte del espectador. 

Schr5eder, Jorge y Zurita, Luis. Introducci6n a lbs medids 
masivds. Edit. 8onum, Argentina, 1977, pó 1Bo 
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Adem§s, consideramos que el enfoque dado a los medias de 
. . ; cornun1cac1on masiva en cierta medida difiere del que se inte.!2 

ta dar a los muAecoo animados, pues como se ha mencionado, se 

pretende que ellos colaboren en el cuestionamiento de situa 

ciones experienciales y no nada m~s a su ocultamiento o a su 

reforzamiento, como suele suceder mediante la influencia de 

los primeros. 

Luego de descartarse la opci6n anterior, pensamos que era 

conveniente buscar un proceso comunicacional que permitiera la 

ubicaci6n de la t~cnica teatral de acuerdo con sus caracter1s 

ticas. Durante la investigación realizada encontramos cierta 

correlaci6n entre las observadas durante las representaciones 

titiritiles y las connotadas en la llamada "comunicaci6n inter 

media 112 , lo cual se ilustra mediante la consideración de los 

siguientes aspectos: 1) la comunicación intermedia se caracte 

riza por el empleo de un instrumento técnica para la transmi_ 
-, , s1on de mensajes, en la relacion establecida entre el trabaja_ 

dar social y el grupo espectador va a mediar como elemento t~c 

nicn para la comunitAci6n el muReco animado; 2) el grupo que 

recibe el mensaje es, par lo común, poco numeroso y conocido 

por el comunicador, una situaci6n an~loga se presenta cuando 

el profesional del Trabajo 8ocial realiza la escenificaci6n de 

una obra en su universo de trabajo; 3) el mensaje se transmite 

bajo condiciones restringidas; en el caso de los títeres, el 

mensaje estar1a delimitado con base en las caracter!sticas del 

auditorio, su sexo, su edad, su ocupación, sus intereses, etc! 
tera; y 4) se da una reciprocidad intelectual, la que se logra 

tambiln mediant~ el empleo de los mufiecos animados $lempre aue 

el animaddr realice el gui6n con base en el universo vocabular 

2 
Blake, Reed H. y Haraldsen, Edwin c. Una taxonam!a de concgp
tas de la comunicación. Edit. Nuevomar, S.A., M~xico~ 1980, 
P• 36. 
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J • . ,. t de lon t~·~pectadnrer; o r8f [;.._ir: im~a-1, imar1ene~1 v acti "urJ~s comu 

neH entre Fc!llos. 

Lstn no quiere decir que ex is t..¡ una cr. -1:-:letB adecuación 1 

~nt "'~ t!icl~a cor1•Jric:-ición y el :Jroceso r:C'riunic~cinm:il rH.~2 (10 

urí a 11 Gv.f1rGe a c:.-tno mE:JiHnte l~l tes tra rJe tí ture~7, pw:stri que, 

a vuces no <:ie d'.=I um1 corrl'2sponder1cia trital entre el modelo teó 

rico y 1'1 que sucede en la realidacl, por ejemnlo, tinbría una 

vari2ci6n si lA representoci6n en lugar de efectuarse ante un 

1r11ro de cJoce o quince personas, ue hiciera r.mt::? un auditorio 

numeroso ( 1l1[J pernonaE~) en el parque público de la comunidad. 

1~0 ol.JntantB, se cree que la cmnLmic'1ción intermedia es lo m?ts 

viable para la caracterización de los muñecos animados por lo 

que atafie al proceAo co~unicecianal est~blecido entre el traba 

jador 5DCiBl y l~s persones coparl1cipes del quehacer ~rnfesi8 

nnl. 

En suma, a partir de lo observado a trav~s del estudio 

realizada grosso modo de algunos aspectos de la comunicBci6n, 

puede apreciarse el aloanoe que puede tener el empleo de los 

t!teres a nivel de audiencia, así como de la3 peculiaridades 

que se denotarí~n probablemente en el ~roceso; pero a6n falta 

ría la teoría especÍflcR. aue sustentara a la acción como un 

elemento de expresi6n socialº 

Así pues, estamos en condiciones de advertir el enfoque 

autoritario de la camunicRci6n, frente al que planteamos una 

opci6n diferente, sobre todo en cuanto a la elaboraci6n, la 

difusi6n y la lectura de los mensajes. Las divergencias entre 

ambos se advierten al concretarse cada uno de acuerdo con el 

tratarnientd que sobre el tema ha realizado Daniel Prieto Cas 

tillo en su libro: Discurso autoritario y comunicaci6n alter

nativa (pp. 11-15): el primero esti!i al servicio de los interg 
ses de quienes detentan el poder, la elabaraci6n de los mensa 

jes se halla bajo la responsabilidad de los e.specialistas C.!:!_ 

ya funci6n es diseRarlos, tanto para que se logre un impacto 

en el p6blico como para que ~ste recibn versiones parciales o 
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distor::1 iongdar: L!B la realidi-!rl; en e; ·11!.J ir~, el Gr~r:¡undo 3"~ L cie11 

ta llBcia le' comprensión de ::::ii tuíJL;::_ Jri-.d :;acial·;~: ccmcretG~>, a 

la arnr,1 iación de la concil:!ncia, 8S '~'-" 1do 1 m; m'!r ¡;¡~1jes er1 fun _ 

·ción rle la realidad y realizac~os pur lPs personas que ¡:r3ten_ 

den funijlr crnr:o recep ~ores, por le t:-1ntu :.;u ciifw3iÓn y uu lec 

tura der·1~nden del ~rrupo, 8!3 cirzclr, dt;l nrarlo :Jo organiz::siém 

que establezcan los participantesº 

Por lo qJe se refiere al nivel du comunicar::ién, dende 2::1 

viable 11 in:Jerción df1 la teor!a de ln c~r:iur:lcaci6n al tern·3ti 

va, el mencionado autor L1ioe que: 11 la comunicación inturmeC:ia, 

puede ser la matriz de procesos al terna tivos 113 , c;acto que en 

ella existe la posibilidad de que el coeficiente de comunica 

bilidad se incremente a trav~s de 13 participaci6n tonsciente 

y critica de los integrantes del grupo. Tornando en considera 

ci6n que ello es posible al lntarr8lacionarsa e interactuur 

emisor-recEptores y emisores-receptor conjuntamente en l;:;¡ .ela 

bciraci6n, difusi6n y lectura de los menDajes. 

En concreto, podr1a decirse que, para que el teatro de mu 

ñecos animndos cumpla con sus funciones de expresión y de comu 

nicaci6n social deber~ de apegarse a los lineamientos que dis 

tinguen a la comunicaci6n alternativa, circunsoribi~ndose el 

hacer a la intervención en grupos, sin que esto descarte la·po 

sibilidad de ser empleado como medio de comunicación masivo_, 

Dffiílbiando, desde luego, la orientaci6n dada on este trabajo al 

t8ma y 18 finalidad planteada; o que se limite su !'JCCiÓn a ni 

vel personal, lo cual incidir1a, comu en el caso anterior, pa_ 

ra que se realizara su ad2cuaci6n con base en objetivos difa 

rentes. 

3 

Habiando antes abordado el aspecto te6rico relativo a la 

Prieto Castillo, Daniel. Discurso autoritario comunicaci6n 
alternativa. Edit. EDICOL Goleccion Comunicacion , M xico, 
1980, P• 59. 



comunicación, conviene presentar ahora algunos planteamien 

tos sobre la teoría y la metodología de Paulo Freire, pues 

consideramos que puede constituir la fundamentaci6n para que 

el teatro de tÍtBres pueda emplearse como elemento de con 

cienciaci6n, conjugándose así, en la función que lo delimita 

como instrumento codificador ue la realidad, las que aluden a 

su caracterizaci6n como medio de ~xpresi6n social para la ob 

jetivizaci6n de situaciones vivenciales. 

Cabe hacer menci6n de que la concienciaci6n por s1 misma 

carece de validez, esto es, s1 es abstra1da de una estrategia 

de educaci6n social que pretenda la liberaci6n conjunta de 

los individuos, entendi~ndose por tal al proceso que se puede 

entablar entre el educador y los educandos, los educandos y 

el educador, con el fin de conocer, cuestionar y transformar 

el contexto que los determina. De ahí que el proyecto de con_ 

cienciaci6n que se pretenda llevar a efecto mediante el tea 

tro de títeres debe estar inserto, al m~nas en el Trabajo So_ 

cial, en un programa específico de educación social, asumien_ 

do al principio el trabajador social el papel de coordinador 

mientras los miembros del grupo se capacitan para el desempe_ 

fio coma tales, gs decir, que los roles no ser~n definitivos, 

sino transitorios, puesto que lo 6ptimo sería que el grupa 

prosiguiera la labor, sin crear dependencia alguna hacia el 

profesional. 

Además no es posible la consecusión de lo antes expresa_ 

do, si no se parte de lo más simple hacia lo m~s complejo, o 

sea, que el proceso deberá iniciarse con base en la visualiz!!_ 

oión de situaciones concretas, abstrayéndose después sus par_ 

tes esenciales para efectuar un cuestionamienta cr1tico-refle 
xivo, encaminado al pianteamiento de alternativas de acci6n, 
según los intereses que posea la población del área de traba_ 

jo. Por ejemplo, la labor podria comenzarse con la presenta . -
ción de actitudes reforzadas de alguna manera por ciertos 

mensajes televisivos, coma la que refleja la compra compulsi_ 
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vo de 11 ~~" producto (sin que su u;m tH .. HJ nucesnl'io), o el que? 

denotn ü1 annirución de s2r r.:mro un ¡.¡ersonaj2 !Ju la ti.:l~!vi_ 

oión, sin que las condiciones mat~riales de exiotenci8 lo (lRE, 

mitan; formando, post~riormente, !:~1u2ílos ~rupus de diJCU3i6n 

¡-Jnr2 ~¡ue se upine 30brD lo obo2I"J:.•do. 

Conviene aclarar también que el método f..Juicosocial de 

Paulo Freire (plasmado princiµalnente en t·edar~ogía del oprimi

do, La educación como práctica de la libertad y lExtensi6n o 

comunicación?) fue instrumentado básicamente p:1ra la educación 

soci~l a trav~s de la alfabetizaci6n y la post-alfabetizaci6n; 

sin !:!mbargo, pensamos que sus lineamientos generales son vfjli_ 

dos para cualquier proceso que pretenda la toma de conciencia 

conjunta, es decir, que el develemiento de la realidad sea un 

proceso donde el trabajador social y la poblaci6n vayan descu 

briendo paralelamente las contra~icciones esenciales de la mis 

ma. 

Aai el papel del trabajaaor Gocial, queda circunscrito a 

ser un copart1cipe m~s del proceso de cuncienciaci6n, aunque a 

veces, se piense que deba asumir 1-:: función úr: 11 agente de cam_ 

bio", sin consille1·ur, como lu mern:;imm cEchu Hutur·, que: 11 on 

el momento en que un trab9jador SDcial, s~ reconoce como el 

agente de cambio, difícilmente percibir~ esta obviedad: si su 

empefío eB realmente educol;ivo liberador, los hombres con quie_ 

nes trabaja no nueúen ser objetos de su acción, son t;gn mJBI! 

tes d2 curntio corno ~l . .. . c..le lo contrario no har8 otrr cosa 

que cond11cir, manipulBr, domesticar. Y :JÍ reconoce a los demáB 

como agentes de cambio, tanto como a él minmo, yn no BS agente, 

y la frase pierde su sentidon. 4 

Sucediendo, en ocasiones, lo anterior, cuando el profesi.Q. 

nal de esta disciplina llega a imponer 11 cambios 11 en ~1 universo 

4 
Freire, Paulo. ¿Extensi6n o comunicnci6n? (La concientizoci6n 
en el medio rural). Edit. Siglo ,<XI, i3.A., néxica, 1977t 
p. 47. 
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de trabajo, sin ~o~ar ~n cuanta que, tras su nccl6n innovauurn, 

pued.; ocul !:;arna t 'n..: ;J81..l turJ i11vusoro, Dtmque él ¡. iense que su 

hac:.r represent~ unn colaborsción en la 11 mejoría 11 de la cornuni 

dnd; como en el c.·~:o rJ2l técnico riuu pionsa que con tecnificar 

1 . , ,,, i· l l . . . j' 4 , a ¡:"::'O~iucc1nn :J'_:ricn :i 1 ~ os cnmpe~nrm.s inr iyenas se es 1..ru ºº!2 
tri!Juysndo a f3U 11 rlesarrollo", sin reflt.:xionar que aderi~s de es 

tar sobrQponiendo una cultura a otra se est§ propiciando que 

se estai:lezc2n lazos más fuertes c18 denunrjencia, entre las ci.!:! 

L!adES ··4uu pu.: c]f.:?fl fungir crn;io metrópol iG y las zonas indígenas, 

que se suelen llamar marginadas. Inclusive, se ha lleyado a 

tergiversar la acción social mediante la ejecuci6n de un lide_ 

razgo mal entendido, canto cuando se piensa que, decidiendo por 

las masas y conduci~ndolas a lo que se cree conveniente para 

ellas, se está hac.iendo lo correcto, sin percatarse de que 11 no 

se puede tomar a los oprimidos como simples ejecutores de sus 

determin~cionen, como meros activistas a quienes se niegue la 

reflexión sobre su propia acción ••• los oprimidos teniendo la 
ilusi6n de que actúan en la actuaci6n del liderazgo, contin6an 

manipulados exactamente por quien no puede hacerlo, dada su 

propia naturaleza, por esto en la medida en que el liderazgo 

niega la praxis verdadera a los oprimidos, se niega, consecuen 
5 temente, en la suya". 

Despu~s de las disertaciones efectuadas sobre los diver 

sos enfoques que suelen darse en torno al papel del trabajador 

social, se plaEman algunos de los pL:mteamientos de Paulo Frei 

re para la sustentación de la teorÍLl dia16gica de la libera 

ci6n, los cu1les hay que tener presentes sí se quiere evitar 

la inserci6n del teatro de títeres en una corriente contraria 

al proceso de concienciaci6n, como podría serlo su vinculaci6n 

con la teorf a antidial6gica de la opresi6n. Une d~ ~llos es el 

5 
Frelret Paulo. Pedagogia del Oprimido. Edit~ Siglo XXI, S.A., 
MAxica, 1980, p. 158. 
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que indica que "el di6logo constituye la euencia de la aoci6n 

revolucionaria. Oe ahí que en la teoria de esta acci6n, sus 

actores, incidan intersubjr.itivamente su acción sobre el objeto 

(que es la realidarJ de la riue.dependen), teniendo como objeti_ 

va, a tr~v~s de lo transform8ci6n de 18 realidad, la humaniza 
·' G cion de los hombres". 

De esto se infiere que es necesario entablar un proceso 

co111unicacional nue coadyuve al dislogo, por eso se ha menciona 

do en las p§ginau anteriores, a grand8s rasgos, la comunica 

oión intermedia, pues di fÍoilnic::nte po[:ría realizarse sí se tr.§_ 

bajara con ~rupos mayaras de 60 personas en el teatro de muñe_ 

cos animados; asimismo debe tenerse presente que, a veces, el 

presupuesto asignado para el montaje de una obra no es suf,i 

ciente para que se realice en forma profesional+, ES decir, 

que la escenif icaci6n se determinar§ con base en los recursos 

humanos, materiales y financieros que se tengan a disposici6n, 

sin que esto quiera indicar que el aspecto art1otico de la re_ 

presentaci6n deba soslayarse, aunque si debe ocupar un segundo 

plano, respecto al objetivo de llevarse al cabo en el menor 

tiempo posible, puesto que no se puede dilatar la funci6n titi 

ri til porque los enseres teatrales no l 1an sido terminados debi 

do a lo complejo da su realizaci6n. 

Far otra par·te, según el planteamir:mto mencionado, pode_ 

mos advertir que los honbres clELle11 incidir sobre la realidad 

(la cual constituye el ulJjeto de tr¡:mo rorm:-rción), siendo con 

gruente al reconocerse reconociendo a los demás como sujetos 

de la praxis, esto es, de la acci6n-reflexi6n-acoi6n, porque 

solamente en la medida en qu8 esto se efectúa, estaremos supe_ 

6 

+ 

Freire, Paulo. ºJ!• cit., p. 172. 

Se considera que el teatro de títeres profesional es el que 
se escenifica mediante la colaboraci6n de especialistas en 
la materia (actores y animadores dodicados exclusivamente a 
la elaboración y manipulación de los t1teres). 
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rancio el nivel de cosificr.ici6n, que a veces lleva al ser hum§. 

no a una negación de la vida, al ÓmlJi tu de lo!3 ot.;jetos, pues_ 

to que ~stos est~n, rero no son, en la interrelaci6n del hom 

bre y la r~alidad. 

En relaci6n con la ;Jraxis, P~ .• ulo Freire c.::xpone que: 11 só_ 

lo la pra>dn revolucionar ii? puede o;.'D!l:.;rse a la praxi~3 de las 

élites dominador3s; existiendo en L:i primera, una unidau en 

la cual el lideraz~¡o no puede tener en las masas al objeto de 

su posesión, de ah! que la manipulBción, la prescripción, la 

esloganizaci6n, el dep6sito, la cor1ducci6n, no deban aparecer 

nunca como uus elementos constitutivos, puesto que ellos per_ 

tenecen a la acoi6n dominadora, la cual no tiene otro camino 

para ejercerse que negar a las masas populares el derecho de 

decir su palabrn, de pensar, de cuestionar nl mundo, de tran~ 

formarlo para lograr su humanización, adapt~ndose entonces a 

la realidad que sirve al dominacior".7 

De acuerdo con esto, podría pensarse que el profesional 

de Trabajo 3ocial debe abstraerse de una praxis que tienda a 

la manipulación de personas con el fin de cubrir requisitos 

b~sicamente institucion~les, o del empleo de "consignas" para 

lograr una adhesión, es decir, que no debe ver, en los seres 

humanos inmiscuidos en el universo de trabajo, meros objetos 

que se pueden investigar, controlar, conducir, al entero arbi 

trio, sino seres humanos como él, sujetos del hacer, v que co 

mo él, DUeden conocer, cuestionar y tr~1nsfo nJar su con texto 

social, una vez que hayan aprehendido los elementos necesarios 

para ello, junto a atros hombres, lo que equivaldría en·t~rmi_ 

nos de Paulo Freire a exponer que ''los hombres se liberan en 

comunión 11 •
8 

7 
Freira, Paulo. op. cit., P• 159. 

8 
ibid., P• 169. 
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En lan líneas precedente3 ss ~1Ld:2re des tacar qu2 Hnu 88 

puerJe tener en los oprimidos objetos ~1asi vos útiles p~1r;, un 

an~lisis cuyas conclusiones prescriptivas deben s2Guir; pues 

to ~ue ello implicaría la existencia d~ alºuien que ducretn a 

all]wien, y nor ende, el reconocimiento de los otros oomo igno 

rantes ••• volvi~ndose su palabra l~ ~alabra verdadera, la que 

impone o procura imponer a los rJemt:s, y éstos son sie1:1pre les 

oprimidos~ aquellos a quienes s~ les ~a prohibido decir su i~ 
~ 

lat1ra 11 • "' 

C:n s1ntesis podría decirse, qu2 í~sulo Freire ha plantl!d_ 

do significativamente a lo largo de 8us obrt.:.1:r, la diS':/Un ti va 

entre seguir teniendo m~s (al identificarse con los opreso_ 

res), o el ser más con los opri:nidos, rnF:!di:if1te el dif3logo pro 

blernatizador que permite el cueetionamiento conjunto de la 

existencia, lo que udquiere importancia en el quehacer sociel, 

desde el momento en que se aspira, seg6n lo enunciado an el 

objetivo general, a contribuir al desarrollo del pueblo libre 

d 
. ; + · e opresion. 

Csto no qui~re decir que eso vaya a titJrne 11 fortui tomentt:.: 11 

ni que resulte sencillo de lleva.rlo a cabo, pueDto que es pre~ 

oiso., primeramente, que el trabojt,:-¡G,. social, compn)m8tido en 

el proceso de concienciáción (toma de conciencia conjunto de 
• 

la realidad), SH descubra a sí rniswo cümo sujeto de l¿:¡ r-icción-

reflexlón-acción, siendo necesario a veces ªromper" lJon ulgu_ 

nos f?ti Lr.reotipos como el que lo cond:1ciría a ejercer una f'un _ 

ciñn asít.tencial, paliativa, quE! en Cé.!Gi nada o en nada ctmtr_! 

buir!a a la libr:?ración, dado que los lazos de dependencin ~;e 

acrecentar!an; o como aquél que, en r.n;r::isiono:3, lo fl.ar1a sentir 

se. "un liberacjor 11 que cun su sola presencia va c:1 incicilr, en 

+ 

Freire, Paulo. E.E,o cit., p. 170 

Vfiase lo relativo s la inserci6n rtel teatro de t{tures en 
el Trabajo Social. 



la erradicación de las situaciones de miseria, hambre, axplot~ 

oi6n, marginación, injusticia, dominaci6n, etc~t2ra. 

En otras palabras, la toma de conciencia empezar1a con 

~no mismo, al poner en cuestión aquello que se est~ haciendo, 

para qu~ se hace, con qui~nes 9 par qu~, c6rnoi cu~ndo, etc~tera, 

ya sea a nivel escolar o profesional, lo importante es saber 

has.t.a qu~ punto se está siendo objeto d::t manipulación, oonduc_ 

ción.- posesión, en lugar de ser sujetos de la praxis liberado_ 

ra. 
Ahora bien, prosiguiendo con el aspecto teór:too, que ver_ 

b 1 .1. -1 d • l. ,_ • 10 A . d • •, sa so re a beoria ia ogica , pouemos ecir que su accion se 

caracteriza p.or: 1) la colaboración, entendida corno el encuen_ 

tro de los hombres a un nivel igualitario, con base en el pro_ 

ceso de comunicaci6n establecido por ellos; 2) la uni6n para 

la liberaci6n, comprendida como la cohesi6n que se logra entre 

los miembros del grupo, .al soli.d.arizarse entre sí mediante una 

concienciaci6n respecto al por qu' y c6mo de la adhesi6n; 3) la 

organización, considerada como el ejercicio de una tarea, postg 

rior a la unificaci6n, que ae realizar& con el fin de que las 

decisiones puedan llevarse a cabo, con una disciplina, unos ob 

jetivos1 y unes actividades definidas, sin que eso dfi lugar a 

una yuxtaposici6n o uectarizaci6n d~ los individuos intervinlen 

tes; 4) e1ntesis cultural, aprehendida como la superaci6n de 
las co.ntradiccinnt?s antagónicas., a través de la incidencia qoe 

sobrti la realidad hagan los hombres como autores de su transfor 
. , 

mao1on. 

CCJíTio puede apreciarse, son varios los requisitos que se ti.e 

nen que cubrir mediante la colaboración del teatro de títeres en 

un proceso dé concienbiaci6n, no obstante, pensamos que eso es 
. j 

factible, siempre. que sé seleccione la metodolog1a de interven_ 

cian adecuada; a oóntinuación st~ ex¡nmen brevemente los linea_ 

10 
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mientas que podrían emplearse como parámetros para su instru_ 

mentaci6n en el Trabajo Social, sin que eso indique que no 

pueda realizarse una re-estructuroci6n con el fin de legrar 

un acoplamiento entre la teoría, metodología y la t~cnica, en 

rglaci6n al hacer social que cada profesional realice en el 

~rea de su trabajo. 

En forma general, de acuerdo con la metodolog!a de Paulo 

Freire, sería preciso dar comienzo con la delimitaci6n del 

§rea de trabajo, donde serian investigadas posteriormente, 

las palabras y temas generadores a trav~s de la identifica 

ci6n que durante el hacer se estableciera con los habitantes 

del lugar. Luego vendr1a la fase que marca la precodificaci6n 

de situaciones existenciales, a partir del an~lisis previo de 

las contradicciones encontradas en el transcurso de la inves .. 
tigación del contexto social. La tercera fase, estaría carac_ 

terizada por el procesa descodificador que empieza a darse en 

los 11 c1rculos de investigación temática", mediante la discu_ 

si~n del material empleado como codificado~. El cuarto paso 

serla la delimitaci6n y reducci6n tem~tica para constituir 

las unidades de aprendizaje, mismas que se estructuraran para 

su codif icaci6n-descodif icaci5n~ El quinto consistiría en la 
selección, que el equipo realizaría, del medio de comunica_ 

ci6n susceptible de emplea en la presentaci6n de lds temas 

que ser~n tratados en los circulas de estudio. 

Puede apreciarse que no es conveniente dilucidar, y me_ 

nos alin implantar, un proceso de educatión social sin que pr~. 

viamente el grupo de trabajo formado por especialistas en So_ 

ciolag1a,. Psicología., Comunicaci6n, Pedagogía y Trabajo So .... 

cial, as! como los reJlresentantes de la comunidad, ha.yen efe_g 
tuado el proceso de investigaci6~ esbozado can anterioridad, 

puE!sto que ~ste coadyuvará a que los grupos realicen la iden_ 

tificación, los cuestionamientos y, tal vez, la transforma_ 

ción de su contexto, al objetivarlo por medio de la descodif_! 
caci6n-oodificación-descadificaci(m de si·tunc1 ones experien __ 



ciales que no les sean ajenass 

En resumen, los muñecos animados podrían asumir, en un 

proceso de concienciaci6n, el papel de codificadores, seg6n 
. 
se observa en el esquema de intervenci6n que se plantea en el 

inciso siguiente, donde se ilustra la forma en que considera_ 

mos que puede ser llevado a efecto la integraci6n de lo antes 

expuesto, con la manifestación artística que ha sido el obje_ 

to de estudio en este trabajo. 

4.3 Esquema de intervención en la realidad. 

Auhque el esquema haya sido diseñado preferentemente pa~ 

ra la intervenci6~ escolar o profesional del Trabajo Social 

en el ~mbito comunitaria, consideramos que los t1teres son 

utilizables en casos o en grupos, con su adeouación pertinen_ 

te. Aqu1, en principio, se dar~n algunas pautas generales que 

pueden ayudar para su puesta en prfictica, sea a nivel indivi 

dual o grupal, aclarando que la inserci6n de la t~cnica tea 

tral deber~ estar sujeta a las modificaciones que marque el 

contexto, por ejemplo, va a depender de los objetivos de la 

instituci6n, de la profesi6n, de los personales as! como de 

las necesidades e intsreses de las personas copartícipes en 

el hacsr social, que esto se lleve a cabo, ya sea a nivel de 

expresi6n-comunicaci6n, como medio de objetivizaci6n d~ la 

realidad, o como elemento de concienciaci6n, sin olvidar que 

el teatro de t!teres es Cinica y e:xclunivamente el medio pro_ 
piciatorio de la acci6n, que se~S orientada por el trabajador 
sncial de acuerdo con la teoría y la metodología que sustente 

a haya elegida para su quehacer social. 

As! pues, el tratamiento del tema Aa circunscribe a la ex 

posición que verHa sobre algunos armi:~r.:tns de lo•; procesos se_ 

guidos en Trabajo Social, con vin t;~ ,n n su int~r,1ención en ca_ 

sos, grupos y t:omunidades, i.luotrnrvio lo forma en que padr!a 
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integrarse el teatro de r.rui1eoos r.mirnsrJos, respectivamente, al 

finalizar el planteamiento realizAdo a grandes rasgos de cada 

uno de los niveles; asimismo, se mostrar~ el gsbozo general de 

su puesta en pr§ctica en la realidLld como elemento de la con 
. . . , 

c.1.em:.:iac1on. 

Conviene comenzar con el conc8pto del modelo de camunica

ciórt-interacd:tlm 11 para Trabajo Social de Casos, que SE~ sus-ten 

ta en proposiciones como tomar a la familia como un sistema, 

en "torno al cual se analiza la ·!si tuBclón-problef:1a 11 que prese.IJ. 

ta el individuo; o Gn considErar a las estructuras y procesos 

específicos de comunicación e interacción como cspectos a'tin_ 

gentes de la conflictiva, así como en la percepción interpers.Q. 

nal y en el arrendizaje social como causales dal problema. 

Según Ricardo Hill, un hacer social que se ejGrciera de 

acuerdo con lo ant2rior eotribaría en la orientaci6n te6rica 

que se: seleccionaré 1
, pues ~sta podría ser conductista, enfati_ 

zando exclusivamente la acción en lds interacciones y comunio~ 

ciones que se su¡:.mm.m par~turbaduras, o, 8n cambio, poner aten_ 

ci6n en el interjuego psicosocial ~ntre variables de la persa_ 

nalidad y formas de comunicaci6n e interHcci6n; delimitfindose 

la pr§ctica por los objetivos que m~rcan: 1) modificar las dis 

torsiones en la comunicaci6n, y 2) abandonar los m~tndos de 

control de interacci6n, en caso de que las personas se mues_ 

tren cooperativas, en rel,3ción con el e.::..t·1blecir;ii 1~nto de una 

transmisión adecuada pera disminuir o liacer que desaparezcan 

las distorsiones en el proceso comunicacional. 

El tratamiento se realiza en sesiones donde intervienen 

los miembros de la familia v el diagnóstico depende de los te_ 

mas abordados hl trav~s de la psico-tiin6mica. El profesional 

áctúa a veces como m~diador, en otraa Ct'mo elemento de confli~ 

11 
Hill t Ricardo.a- Caso Indiv.id_ual (r ndnJ.os Ac'I ~ 1ahn t:I~ ~r8ctica). 
Edi t. Humani tas, f-\ruent:tn:-1, 1': ~ ', · • ,: ') ..... ~ >1,. 
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to, otras m~s como animador, de acuerdo con las situacionus vi 

venciales que se presenten en el momento de la reuni6n. 

Haciendo utl esquema, podr1a decirse que el modelo enunci~ 

do abarca las fases de investigación, diagnóstico y tratamien_ 

to, puede desarrollarse, de acuerdo con lo aprehendido, en la 

forma siguiente: 1) delimitaci6n de la situaci6n que la fami 

lia presenta como problem~tica; 2) estudio de las conversacio 

nes sostenidas en las reuniones familiares para conocer la in 

teracci6n e interrelaci6n que se da en torno a los papeles de 

sempefiados por sus miembros; 3) diagramaci6n de los flujos de 

comunicación estable.cidos en las sesiones para determinar el 

proceso de comunicación; 4) an~lisis de las variables indepe.!J. 

dientes y dependientes que inciden en la situación; 5) cuesti~ 

namiento de los miembros, respecta a lo conocido a través de 

la investigaci6n; 6) diagnóstica de los problemas causales y 

de las situacian.es que aparecen como reflejas; 7) codificación 

d~ l~s resultados; 8) descodificaci6n por parte de la familia; 

9) selección conjunta del tratamiento; 10) codificaci6n-desco_ 

dificaci6n-codificaci6n de los temas que deber§n ser tratados 

en las rE!uniones corno parte del tratamiento; 11) evafuación 

personal y grupal por lo que hace al manejo que se est~ dando 

a la situaci6n considerada problematizadora. 

Así; es pasible elegir al t1tere como codificador de las 

situaciones vivenciales, él cual podría ser elaborado por los 
miembros de la familia Cs! as! lo determinan), puestd que no 

se trata de imponer una t~cnica específica para facilitar el 

tratamiento, sino que las personas seleccionen aquellas que 

puedan colaborar en su expresión con el mínimo de inhibiciones; 

as! se cue~tiona, a travfis de las escenif icaciones1 tanto lo 

que observa el profesional en el nGcleo familiar investiqado 

cama lo que experimentan sus interJr:;¡nt".!:3 un rel-:ci(m ctm la º.E. 
munioaci6n y la interacción que hnr-t e~; tr:;hlecidu; ff'iimicmu, po _ 

dr!a emplearse la\ elaboración de 1 a~~ :, ~ t&Jres Cf)l!l(J un med i CJ mas 

para conocer los fac.tores cousalo~ .; de lr.m prot~ 1 •y:yn~~, puesto 



que a veces se los realiza o anima conforme a lo qué se exper,! 

.menta en el contexto, sirviendo asi como un elemento de pro ye.E 

ci6n o canalizaci6n de aspectos psicasociales. 

La decisi6n de utilizar al teatro de tlteres se encuent~a, 

en principio, bajo la responsabilidad del psicóloga y del tra_ 

bajador social que funjan como terapeutas en la conflictiva fa 

miliar, puesto que en este caso serán ellos quienes manifie~ 

ten a la familia la viabilidad de emplear la t~cnica teatral 

como parte del tratamiento, esto es 1 que el momento y el nivel 

de aplicación quedará circunscrito, por una parte, a las consl, 

deraciones que efectfien los profesionales sobre la convenien 

cia de su inserci6n, de acuerdo con los problemas especificas 

que se aburden; µor la otra, a la aceptaci6n que la familia 

tenga al respecto, dado que puede darse la posibilidad de un 

rechazo basado en el marca de referencia que se pos~a, tal vez, 

en cuanta al significado de los titeres. 

Otro de los modelos para la pr§ctica de casas es el llama 

do "Resolución de problemas 1112 de Helen H. Perlman, cuyos li_ 

neamientos generales para el tratamie1to individual son: 

1) identificaci6n y definici6n del problema; 2) identificaoi6n 

de objetivos; 3} contrato preliminar y 4) exploraci6n e inves 

tigaci6n previa al diagn6stico y al tratamiento. Esté objetivo 

podr!a complementarse con los muñecos animados cuando el suje_ 

ta que demandase el hacer profesional fúera, por ejemplo, un 

niña, ya. que. énte tendría oportunidad de expresar sus conflic_ 

tos tanto al profesional como a las dem's personas con las que 

interactúa y se interrelaciona (padres, hermanos, amigos, com_ 

pafieroa de la escuela, etc~tsra) por medio del t1tere, refle 

jando las situaciones existenciales que por el momento resul_ 
tan perturbadoras para &1~ 

A ltl larga d~ esta exposici6n, ha sido puesto en evid~ncia 

12 
Hill, Ricardo-. !!E,o éit., PP• 120-128. 
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que el teatro dn títeres es el r¡ue va a adecuarse al hacer pro 

f~sional, es d~cir, que la t~cnica ser~ emµleada en funci6n 

del modelo de i~t~rvenci5n que se sel~ccione, tratando el tra 

bajador social, deRde lueyo~ que eso est~ en relaci6n con los 

intereses y las necesidades de la poblaci6n, puesto que no se 

trata de insertar una t~cnica m~s para aumentar el n6mero de 

las existentes, sino de instrumentar y poner en práctica aqué_ 

lla que pueda llevar a la consecusi6n de los objetivos delimi 

tados para la acci6n social. 

Siguiendo la ejemplifícaci6n de la íntegraci6n del teatro 

de muftecos animados, podr!a decirse que en ~1 Trabajo Social 

de Grupos, también deberán observarse como lineamientos gener.§; 

les para su aplicación los objetivos que orientan la práctica, 

va sea dentro de un proceso terapéutico, recreativo, de apren_ 

dizajt?, etcétera, comprendiéndose por tanto que la particulari 

dad de la pu.esta en práctica se dará en relación con la finali 

dad y las caracter1sticas del grupoº 
Si tomamos en consideración lo anteriormente enunciada, 

podrsmos advertir que el Trabajo bocial de Grupo es en sí nun 

medio para crear y desarrollar sentimientos de comunidad; en 

tanto los integrantes aprenden a dar y recibir, a comunicarse 

experiencias, a compartir cosas, a tr9bajar cooperativamente, 

a elaborar cantenidos 013; la diferencia Gntre los enfoques 

que suelen d~rsele responde a que en acaniones se le considera 

como un umétodo de educación psicosocial informal, a través 

del bual se enssMa a la masa, a vivir en democracia, a lograr 

un sen·himiet1to comunitario \] a te her una actitud activa para 
poder participar, y en otras, cama un m§todo b~sico, que inte!! 
ta llegar a formas m~s amplias de terapia social para que las 

comunidades sean a.gentes de su µ!'opio cambio y bienestar so 

Kisnerman, ílatalio. Servicio Soc~al de Grupa (Una respuesta 
a nuestra tiempo). Edit. Humanitas, Argentina, 1976, P• 17. 
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Los enfoques pueden converger si en un momento dado loG 

habitantes de 11 X11 comunidad solicitan al profesional su ínter_ 

vencifm para que los oriente en cuanto a la forrnaci6n de gru_ 

pos, con el fin de aprehender formas de organizaci6n diferen 

tes a las que existen 2n el lugar; presentándor:ie así la coy un_ 

tura de una integraci6n grupal a partir de una necesidad que 

responde a la demanda de cambiar las estructuras organizativas, 

cuya acción implica en principio la instauración de un proceso 

de ens~ñanza-aprendizaje que permita tanto la c.ohesi6n de los 

miembros como la adquisición de elementos cognoscitivos que C.Q 

laboren a la adopción consciente de una coordinación que posi 

bilite la consecusión de proyectos de Índole social para el b~ 

neficio de la colectividad; a la vez que se trabaja can el !]r.!:! 

po para que cuestione las pautas de conducta, así como (en 

cuanto a los papeles sociales que habr~n de asumirse) para que 

se convierta en realidad la posibilidad de instaurar otro tipo 

de organizaGión, que traería consigo, probablemente, el desmo_ 

noramiento de los estereotipos que hayan observado los integra!! 

tes con anteriilridad en :telaci6n con el liderazga 7 la particip!:!_ 

ción,, la responsabilidad, la solidaridad, etcétera; de ahí que 

en ocasiones tengan que tratarse algunos aspectos de la person_5! 

lidad que pueden bbstruir la adhesión entre los miembros copar_ 
t!cipes, sin que esto quiera decir que se pretenda solamente el 

abordaje de elementos perturbadores, ya que lo deseable serla 

que paulatinamente fuesen descubriendo, con el apoyd del esp_r:: 

cialista, en el caso de que no lo hagan por sllos mismos, las 

actitudes v las aptitudes que pod:r!an ser creadas o desarrolla ..... 

das ~ara la satísfacci6n de neoe~idades no s61ó personales, si 

ni::J colectivas. 

14 
Kisnerman, Natalia. E.E.• .E!!•• P• 15. 
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El otJjetivo del quehacer sociéü en 'Jrurios, ··1uede CL/1rre_ 

tnrse diciendo 11ue a travé~, de él se ,JT'F2tr;nd2, "que c:1 rJ·J r:iiem 

bro del grup11 se auto,.,.eduque en tanto aprenda a servirse del 
- . , t 1 . . ' d 11 15 ·- 1 grupo, a servir a es e y a a comunioa • es e aro, puesj 

que la incorporación del tevtro de muílecos animados, as1 como 

su aplicación, va:r1an de acuerdo con el propósito que se qui~ .... 

ra alcanzar mediante su puesta en práctica en un proceso gru_ 

pal, ya que ~ste determinará, por ejemplo, qua los títeres pu~ 

den incidir corno medio para el astabl2cirniento de una relaci6n 

dial6gica, o que su empleo responda a le necesidad de contar 

con una técnica que funja como elemento de expresión grupal 

que trascienda a la colectividad, o que se inserte oomo un me 

dio de objetivización de situaciones experienoiales qu~ afee_ 

tan directa o indirectamente al ~rupo, dada su inter~elaoi6n e 

interacción can los demás sectores de 1.., población o del con 

texto social del cu~l forman parte. 

Desde un punto de vista· p~rticular, pensemos que una de 

las formas de que dispone el prof8siunal en Trgbajo :::iocial pa_ 

ra realizar la inte:raoi6n de la t~cnica teatral a la pr5ctica 

con grupos ea el taller, que 11 es un rrocesd pE.dagógico e11 el 

cual alumnos y docentes desafían en conjunto prot1lemas espeoí_ 

ficos 1116 ; resulta, pues, una alternativa en el proceso de :en_ 

sefianza~aprendizaje, que coadyuva al desarrollo integral de 

los educandos y el educador, del educ9dor y los educandos, da_ 

do que la interacci6n e interrelaci6n educacional no queda cir 

cunscripta al énfasis en alguna esfera de la personalidad, si 

no que abarca púr igual los aspectos intelectuales; psicomoto_ 
res y afectivos; ademfis de que propicia la vinculaoi6n entre 

15 

16 

l~isner11;an, íJatalio • .E.E.• cit., µ. 38. 

Barros, Nidia A. de. üissi .. Jorge y otros¡¡ El taller (inteur§! 
ci6n de teor!a y pr,ctica): Edit. Humanitas, Argentina, 1977t 
P• 6. 



la teoría y la pr~ctica, hecho significativo si el trabajador 

social desea que los ttteres cumplan con una funoi6n en el 

contexto social donde lleva a cabo su praxisº 

El proceso de inserci6n de la tfionica teatral arranca en 

el momento en que el grupo educativo cuestiona el prabatle em 

pleo que se dar~ a los títeres; acto seguido se define si su 

aplicaoi6n responde a los objetivos propiamente grupales a Si 

posee como finalidad una acción social, como es cuando se pre 

tende preparar ma-terial audiovisual para el tratamiento a n,! 

ve! extragrupal de un tópico específico, o sea, el pre~mbulo 

a la puesta en pr§ctica consiste en el esclarecimiento del 

gué y el por gu6 de la elaboraci6n de las muñecos animados, 

concretando asimismo el para gu' de su raalizaci6n, en virtud 

de las demandas que ss quieran sat.isfacer a través de su ut,! 

lizaci6n, ya que gsta incidirfi en la formulaci6n del programa 

en que se plantear~ el cóm.o, el cuándo y el donde de la tarea, 

as! como la enunciaci6n de qui~nes habrfin de llevarla al cabo 

y cufil sera la organizaci6n que serfi preciso adoptar para que 

cada uno de los miembros participe activamente en la ejec_!:! 

ci6n de las actividades tendientes a la consecusi6n de.l proyeE_ 

to titiritil. 

Una vez efectuado lo anterior ha de continuarse con el de 

sarrollo de las fa.ses contempladas en la programaci6n del ta 

ller de teatro de muñecos, que podrían ser, de acuerdo con un 

programa para la elaboraci6n de material audiovisual, las si 

guientc:s: 1) investigaci6n documental sabre los temas selecciE_ 

nadas para la representaci6n; 2) an~lisis de contenido para 

elegir el ma.terial que podrá servir de apoyo para la elabor_!! 

ci6n del gui6h teatral; 3) preparaci6n del gui6n titiritil; 

4) capacitaci6n te6rica-pr~ctica de los integrantes del grupo 

gn cuant~ a la elaborsoi6n y animaci6n de los t!teres; 5) de 
términaeión de los personajes que habr~n de intervenir de 

acuerdo con la exposición temática; 6) definici6n de las cara.E 
ter!aticas que tendr~ cada uno de los muñecos conforme al P! 

.. 
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pel que va ha desempeAar; 7) elaboraci6n de los títeres as1 

como de los enseres teatrales que requerir~ la obra; 8) ensa 

yos sobre el montaje de la escenificación teatral;· 9) presen_ 

tación de la trama ante un grupo piloto, para evaluar si el 

texto, el movimiento o la mus1oalizaci6n han sido realizados 

en forma comprensible y agradable, de aouerdo con la funci6n 

educativa; 10) representaci6n de la obra ante el grupo base 

para que se evalúe el resultado del proceso efectuado, en re_ 

laci6n con el que se planteara a trav~s de la programaci6n 

tendiente a la preparaci6n del material audiovisual. 

Pox lo que al grupo se refiere, debe permitirse la libre 

expresión de sus miembros, respet~ndose las decisiones que se 

tomen a nivel grupal y personal tanto en relaci6n con la de 

signaci6n de las funciones coma con el desempeAo de las acti 

vidades para propiciar asimismo la participaci6n activa me 

diante la reflexi6n y la acci6n conjuntas en las sesiones de 

estudio, en la manufacturaci6n y el montaje de la obra; el 

principio rector de la interacción e interrelación que se es .... 

tablezca en el taller es el proceso de comunicaci6n dial6gico 

entre el educador y las educandos, los educandos y el educa_ 

dor, el aual coadyuva a que el proceso de enseñanza-aprendiza_ 

je sea una experiencia educativa enriquecedora para ambos, 

evit~ndose así que se d~, por una parte, a ni.vel de transmi 

sion de conocimientos, y por la otra, 6nicamente coma una re. 

capei6n de contenidos. 

Desde luego 7 lo anterior es susceptibLe de madifi.cación: 
puesto t¡ue no ha de olvidarse que la puasta en práctica del 

teatro de titéres debe estar en relación con el contexto so_ 

tieí donde interviene el profesional, dependiendo entonces 

del hacer el que los t!teres sean factibles o no de aplica_ 

ci6n, ya que, como antes s.e ha mencionado, no se ·trata en roo_ 
do alguno de imponer una t~onica, sino de presentar un medio 

m's para que los obJetivós del Trabajo Social, en lo posible, 

sean al.óanzaclt1s. 
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Hasta at1ora, los temas tratados han sido referidos a la 

adecuaci6n de la t~cnica teatral en casos y grupos, tom6ndose 

como raferantes algunos procesos establecidos para ejercer la 

acci6n profesional, en un intento de mostrar la factibilidad 

de la inserción de muñecos animados en los programas tenaie!! 

tes a la satisfacción individual o grupal de necesidades y d~ 

mandas de la poblaci6n. Y como no se pretende olvidar de nin -
gún modo que existen -trabajadores sociales laborando en arg.§_ 

nismos cuya política es promover el bienestar de la colectivi 
. \ ...... 

dad, conviene exponer a continuación algunos lineamientos ba 
sicos para el empleo de los títeres como elemento auxiliar en 

la ejecución de proyectos sociales, sin que se quiera descono 

cer con eso que son los profesionales qus intervienen en la 

comuhidad rural o urbana quienes deben realizar la puesta en 

pr~ctica can base en las actividades que lleven a cabo en el 

centra de trabajo. 

Consideramos que la instrumentaci6n del teatro de mufie 

cos animados en el ~mbito comunitario debe realizarse tomando 

a los objetivos de la instituoi6n como un indicador, ya que 

~stos van a normar, de alg6n modo, su sistematizaci6n, por 

ejemplo, si un equipo de salud comunitaria (m~dico, enfermera, 

trabajador social) posee como finalidad cooperar para que la 

población infantil del Distrito Federal sea vacunada apartun.§! 

rnente, tiene que sustentar tanto la integración de los tít~ 

res como un auxiliar propagandístico en las campañas preventi 

vas corno elaborar un programa que permita su adecuación t~cn}. 

ca conforme a los temas de salud y de enfermedad que deber~n 

de ser abordadas en la acci6n sanitaria. 

Otro sjemplo, pueda serlo el empleo de los t1teres como 

auxiliar did,ctico en los procesos de enseftanza-aprendizaje 

que se llevan a cabo en leé llamadas "zonas marginadas" del 

pa!s; los promotores comunalss pueden completar la tarea de 

castellanización indígena y de alfabetizaci6n para adultos a 

trav~s de la utilizaci6n del t~atro de mufiecas animados a ma _... 
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nera de recurso audiovisual 9 con lo que constribuye a la canse 

cusión de objetivos educativos, además de que se est[i en pos.! 

bilidad de preparar el material educacional de acuerdu con el 

contexto social de los educan~os, evit6ndose de esa manera que 

las unidades temá'ticas resulten lproOdt..!lemerne) com~l~jas y 

abstractas pues serían elaboradas con base en las vivencias y 

en el universa lexicol6gico de la poblaci6n donde estfin funcio 

nando los círculos de estudio. 

Además de tomar en cuenta los objetivos institucionales, 

es preciso conocer el ámbito donde habr~ de efectuarse el pr.Q 

yecto titiritil, ponderando (mínimamente) la extensió11 del lu 

gar, el nGmero de sus habitantes, las edades predominantes, el 

grado de escolaridad, etcétera a fin de determinar tanto las 

caracterlsticas corno los recursos humanos, m~tsriales y fina~ 

cieros que requerirá la puesta en piácLica del prayec~o, esta 

bleciéndose una relación causal entre los fc:ictores contingen 

tes del contexto social y la ejecuci6n. Esta situaci6n puede 

esclarecerse si, por ejemulo,. se considera que la dimensión de 

la cumunidad va a incidir en la µlaneación de ln tarea, µues 

depender~ de su magnitud que se prevea la inteyraci6n de dos o 

m~s equipos de trabajo o se vislumbre la opci6n de organizar 

uno salo; en cabo de seleccionar la ~rimera alternativa, puede 

abarcarse en un corto plazo de tiempo la tuLalidad del ~rea, 

pera a un costo que significaría la duplicación o la triplica 

ci6n del presupuesto previsto para la elaboraci6n de un teatro 

de muñecas animados; en cambio, si se elige la segunda, aunque 

se tendr!a que coordinar al grupo para que trabajara por sectB 
res (lo que representarla una mayar inversi6n de tiempo y es 
fuerzo de los participantes) se tendría la ventaj~ de que el 

costo dsl mnntaje teatral seria el m!nima. 

Constituyendo un indicado~ m&s para la aplicaci6n de los 

t! terea a ni.ve! comunitaria la concreci6n de los aspectos so 
niales donde sé habrá de intervenir profesionalmente, dado que 

la sistematizaci6n adquirir~ diferentes matices, seg6n sea el 
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prop6sito colaborar en la sensibilizaciÓnt motivación, inteqr~ 

ci6n, organizaci6n, promoci6n, desarrollo, etc~tera, de los h! 
bitantE~s del luyar, corn¡:-i:rendiéndose, desde luec 1o, oue pa1·a lle . -
var a cabo cual4uiera de los procesos enumerado,:.} el equipo ter!_ 

oría QLie b.aserse en t..n rnarcb cte referencia teórir::o-rretodolÓgi 

ca pa:ra viabilizar la acción-reflexión-acción del hacer en la 

comunidad, es decir, no deber6 dejarse al libre albedrfo la 

utilizaci6n de los muReaos animBdos, pues as{ se perdería la 

intenci6n primi~enia tie la adecuaci6n~ esto est la puesta en 

pr~~Lica consciente y critica de una t~cnica que puede coady~ 

var f:!l es,~ablecimiento de una comunicación de tipo intermedioº 

.En cuanto a la puesta en p!'áctica del teatro de títeres 

en sí misma, pensamos que,. en .t'tirma gener~l; ppdr1a hac.erse a 

nivel de cbmunicaci6n, expresi6n u objetivizaci6n, d§ndose una 

diferentiaci6n entre el establecimiento de und y otro, seg~n 
el grado de complejidad de las actividades requeridas para su 

logro, y a la vez, una interacci6n-interrelaci6n, puesto que 

cada uno de ellos podr!a significar una etapa propulsara de la 

siguiente, dentro del proceso global d8 su inserción en la e~ 

munidad. Una ilustraci6n de esto aparece en el sigLier1te cua 

dra: 

NIVELES DE 

DE 

FASE DEL PRUCESO 

INTERRELAGION 

C U A D R O 12 _...,.. __ .... _ 

LA PUESTA 

TlTERES 
EN PRACTICA DEL 

EN LA COMUNIDAD 
TEATRO 

NIVEL DE ADECUACION 

COMUNICACIUN 

OBJETIVO DE LA 
A CD ION 

Lograr la identif i 

cación entre el 

equipo de trabaja 



INTEGRACIUN 

Il\I TERAGt ION UBJETIVIZACION 

y los hauitantes 

del lugar. 

Propiciar la adhe 

sión con los habi 

tantés del lugar. 

Motivar la organiza 

ci6n equipo de tra 

bajo-habitantes del 

lugar. 

De acuerda con el cuadro anterior, el primer nivel se ca 

racteriza por la interrelaci6n que se establece a trav~s del 

teatro de tlteres entre las personas asistentes a la represen 

taci6n titiritil y el equipa de trabajo, cuyo prop6sito es la 

identificaci6n de su hacer en la comunidad por parte de los 

primeros~ esto es, mediante los muftecos se trata de entAblar 

un proceso comunicacional que colabore en el conocitniento del 

papel y de las funciones que serán desempeñadas profesional 

mente, siendo preciso para ello el montaje de una obra que 

permita la visualizaci6n clara y concisa de qui~nes son los 

integra11tes del equipo, de d6nde provienen, cu~les son los 

planes, programas, proyectos, etcétera, que habrán de ejecg 

tarse; por qu,, c6mo, cu~ndo y para ou6 han de realizarse, 

adem~s de que ha de sometersé· a discusi6n lo planteado para 

que las acciones no resulten ajenas o extrañas al sentir, pe!! 

sar y a la acción de las miembros de la comunidad, pues lo 6,E 
tima seria que las hicieran suyas mediante su coparticipaci6n, 

que en este caso se iniciarla por medio del difilogo. 

El segundo se caracteriza porque los t!teres sirven de 

veh!culo para la expresi6n de situaciones experienciales camu 
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nitarias; tratfindose de buscar con ello: primero, la adhesi6n 

del equipo de trabajo con los habitantes Vi después, la inte _ 

_ graci6n de ambas partes en la planeaci6n de actividades que 

pueden responder a la satisfacci5n de necesidades y demandas 

de tipo colectivo, hecho que implica la aprehensión y la corn_ 

prensi6n de un marco de referencia que sea com6n a todos, el 

cual puede instrumentarse paulatinamente si las representaci~ 

ne~ t~atrales a6nan las ideas, las im~genes, las repr~senta 

clones, y los valores de las personas que forman parte del 

contexto social con la percepción que tiene el grupo de trab!:! 

jo, ~s decir, en este nivel la t'cnica art1stica se distingue 

porque la elaboraci6n y difusi6n de los mensajes impl!citos 

en el guión tienen por fundamento las actitudes sociales de 

la población as1 como los eventos, sucesos o acontecimientos 

que se suscitaran en su entorno. 

Cuando se ha logrado !a identificación y la integración 

con las personas que vivan en la comunidad, se está en candi 

ciones de pasar a la tercera fase, que se caracteriza porque 

el teatro de muñecós animados es empleado entonces para la ob 

jetivizaci6n de la realidad; los espectadores se cuestionan 

acerca de la percepción que tienén de ella con el fin de que, 

desde el momento en que se establezca la interacción, se pue_ 

da plantear alternativas de acci6n para el reforzamiento, la 

reforma, el cambio y quizá, la transformación de las situaci.2_ 

nes experienciales en el ~mbito comunitario. El equipo de tr~ 

bajo se encarga de esclarecer por qué es conveniente la orga_ 

nización para la consecusión de las objetivos de !ndole so_ 

cial y delimita ademfis la colaboraci6n profesional que ha d~ 

darse en cuanto a la cogesti6n de acciones comunitarias, a 

sea, a trav~s de los tlteres se intenta hacer que el público 

entre en conflicto a fin de que reflexione sobre la necesidad 

de obtenr=r una cohesión que? posibilite su participaoi6n coor 

dinada en loa aspectos socio-econ6micos y pnl!ticos dsl con 

texto que los detsrminao 
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Como pudo apreciarse, mediante la adecuaci6n del teatro 

de t1teres a nivel de elemento de cornunicaci6n, expresi6n u 
& 

objetiviz::ición, no ne intenta rle ninqun,¡ manera imponer un 

tipo de hacer esrec1fico, si~o identificarse, integrarse y ar 

ganizarsef primero uno mismo con la población para que se tra 

baje despu~s conjuntamente en la ejecuci6n de tareas de bene 

ficio colectivo. El trabajador social puede efectuar cada una 

de las etapas aisladam~nte o en forma integral, seg6n los re 

querimientos de su quehacer en la comunidad~ 

Ahora bien, para la puesta en pr~ctica de la t'cnica tea 

tral como elemento de concienoiaci6n, el profesional y el es 

tudiante de Trabajo Social deber~n conjugar los aspectos de 

comunicación y objetivización, con el fin de que los tf teres 

que se emplean p~ra reflejar la reAlidad comunitaria puedan 

ser un elemento codificador de situaciones experienciales, la 

cual indicaría la integración de los nivi?les anteriormente ex 

puestos as! como la realizaci6n de lRs fases dilucidadas para 

la inserci6n del equipo de trabajo en la comunidad, toda vez 

que la irnµlernentaoión de un proceso conjunto de toma de con 

ciencia r~quierB tanto rle la interrelaci6n, integraci6n e in 

teracci6n humanas, como del hecho de que las representaciones 

titiritiles reflej8n el contexto social donde viven las habi 

tantes. El cambio, con respecto a lo planteado en el cuadro 

precedente, estriba en que, además dH llevar a cabo un proce_ 

so de investigación previo a la codificación de palatras y t~ 

mas generadores para la concienciación, se propicia la parti_ 

cipación activa de la póblación en las tareas de conocimiento 

y sistematización mediante la formación de equipos r:odificad_g 

res y descodificadores, ~ratando de que la coparticipaci6n no 

se d~ solamente a nivel de espectadores, sina de cogestores 

de la aoncienciación. 

Respecto de su sistematizaci6n, podría decirse que puede 

variar conforme u las pol!ticas de la instituci6n donde se la 

bore o se estudie, de ?cuerdo con el marco de referencia t~6 
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ríco-metoda!6gíco que se seleccione, según la praxis que se 

deba o quiera realizar, y en raz6n del contexto social donde 

se vaya a intervenir; lo cual incide en la formulación de los 

objetivos, las funciones, las fases, los momentos, las activí 

dades, etc~tera, que habr~n de efectuarse, lo que traer~ como 

consecuencia que las caracterlsticas que adquiera el teatro 

de títeres como elemento de concienciación sean diferentes en 

cada una de las intervenciones profesionales o escolares. 

En la intención de esclarecer lo expresado, hemos cansi_ 

derado pertinente presentar a continuación el esquema de in 

tervenci6n que, en torno a la teoría y metodología de Paulo 

Freire, ha sido instrumentado para hacer viable la sistemati 

zaci6n de la t~cnica teatral como elemento de concienciación 

en el ~mbito comunitario. 
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C U A D K O 13 

ESQUEMA DE I;. TE:RVENC IOí'l : PRIMERA APROXIMACIOf\! Ef~ LA REALIDAD 

FASES DEL PROCESO DE 
CONCIErJCIACION 

Ií\!VE3TIGATIVA 

MOMENTOS 

ESTUDIG EXPLORHTORIO
, - -..,;:¡-PTIV~O üt.~L,,, l. 

OBJETIVOS GENERALES 

Ubicar en el tiempo y en el espacio 
a la comunidad. 

Propiciar la interrelación equipo 
de trabajo-poblaci6n. 

- Vivenciar la dinámica social de 
la comunidao. 

uelimitar los aspectos socio-econ6 
micos, políticos y culturales ae 
la comunidao. 

- Percibi~ el universo lexico16gioo 
de la población. 

1 - Jetectar las temas que ~Gdrian ser 
generadores. 

Motivar a lGs nabitantes para SJ in 
seroión en el proceso de investiga-. , 
e ion. 

- Sensibilizar a la población para su 
copar~iciµ3ción en el prcceso de 

• 9< • , conc1enc1.:Jc;.on. 



I 
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TAREAS 

Ubicaci6n del &rea 

Identifi.cación e in~e:rrelación con la oo . -
blación 

~elimitoci6n del contexto de la comuni 
dad 

ACTIVIDADES 

- ~ecorriao general por ld zona. 

- Sectorizaci6n del §rea. 

- Elaboración de croquis. 

- qecolecci6n de inf ormaci6n documental 
sobre la comunidad. 

- '1efl8xión grupal sobre lo percibido. 

- ~i~logo con los habitantes. 

- ~ntrevistas informales. 

- Jisitas a instituciones • 

- ¿ntrevistas con los grupos ae la 
comuniaado 

- ~articipaci6n en los even~os, sucesos o 
acontecimientos ae la comunidad. 

- Llryanizaoión de la información por asp:e_s 
tos sociales, econ6micos, ~oliticas y 
culturales. 

- ~repnraci6n ael estudio monogr~ficu. 
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~orenensi6n del universo lexicol6gico y 
d~ los temas oue oodr1an ser generado 
res de la concienciación :Je 13 comuni 
oad. 

i-iCTIVIDADEci 

Percepci6n de las ideas, im~genes, repre 
sentaciones, valores v actituctes de la 
población. 

Observaci6n de las conductas sociales 
oue los habitantes, rechazan, toleran o 
acepta no 

- Listaoa de las palabras cue comGnmente 
emplea la pobla~i6n. · 

- ilaboraci6n oe f icnas de trabajo donde 
aparezca la palabra y el significado que 
le da la pobl3ci6n. 

- Listado de los temas generadores que han 
sido percibidos en la comunidad. 

- Elaooraci6n de fichas de trabajo donde 
aparezca el rubro del terna, el desglose 
de sus aspectos atingentes y oon'Cinge.!! 
tes, así como la nescripción de cada uno 
de ellos. 

- ~oncreción del objetivo comunicacional 
~ue normaría el empleo de la técnica tea 
tral en la comunidad. 
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Pondaración sobre la inserción en la co 
rnunidad del teatro o.e :íteres como me 
dio de comunicaci6n ~el gr~pc ce ~raba 
jo. 

Operativizaci6n del ~eatro ae titares 
• 4 • ; .. ' •. .. como medio ne comunicac1on en La ac~1v1 

dad de sensioilizaci(m rte la comunidad: 

ACTIVIDAJES 

- Clarificaci6n de la tem§tica aue ser§ ore 
sentada a la comunidad para su sEnsibili
zación y motivación, respecto deJ. traoajo 
de investigaci6n preliminar a la concien . . , -c.iac1on. 

Delimi "Lación de los recursos :~:.Jmanas, fi 
nancieros y materiales que reque.tirá :~1-
mont~je de la obra. 

Determinación del tiempo y lugar donde 
se habrfi de llevar a cabo la representa 
ci6n titiritil. -

!::ielección de la temática que ser;] imple 
mentada para la sensibilizaci6n ~e la -
potlaci6n, respec~o de su integraci6n 
an la fase investigativa. 

- Abstracci6n de algunas palabras oel uni 
verso lexicológico para la elaboración-
del guión. ·· 

- in~egraci6n del gui6n ~e acue~d~ con el 
tema y las palabras seleccionadas. 

- Selección de los personajes c;ue rianrán de 
ir.t2rv2nir. 
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TAREAS 

Aplicación del teatro de títeres en la 
comunidad como medio de comunicación 
del equipo de trabajo 

AGTIVIDAOES 

- ·Elaboración de las títeres y de los ense. 
res teatrales que requerirá la obra. -

- Preparaci6n del montaje teatral. 

- Ensayos grupales sabre la presentación 
titiritil. 

- Presentación por sectores de las f uncia 
nes ti tiritiles. -

- Propiciación de la comunicaci6n mediante 
el diálaga entre el equipo de trabaja 
que funje como animador y la población 
asistente al esoeotáculo. 

- Planteamiento dei equipo respecto del 
qufi y por qu~ de su presencia en la co 
munidad1 así como· el esclarecimiento del 
para qua de las representaciones teatra 
les. -

- Aplicaci6n de una dinfimica grupal para la 
sensibilizaci6n de la poblaci6n respecto 
a su coparticipación en el procesa de in 
vestigación. 
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ESQUEMA DE INTERVENCION : SEGUNDA APRDXIMACION EN LA REALIDAD 

FASES DEL PROCESO DE 
CONGIENGIACION 

PRE-CüDIFICADCRA 

MOMENTOS 

ESTUDIO DE LA3 PALA 

BRAS i TEN~S SENERA 

O ORES 

OBJETIVOS GENERALES 

- Abstraer las 3ituaciones existencia 
ies de la población. 

Analizar las contradicciones implÍ 
citas en las situaciones viv2ncia 
les. 

- Abstraer de las contradicciones, 
los temas cue podrían ser generao~ 
res oe la concienciaci6n. 

- ~oncretar las palabras y temas ge 
neradores oue podrían ser coáifica 
dos. 

- Preparar el material de codifica . , 
e ion. 

- Propiciar la coparticipaci6n de la 
poblaci6n en la fase precodificbCQ 
ra. 



TAREAS 

Inserción de ulQunos miembros de la 

comunidad er. la pracodificación 

:oncreción de l3s situaciones viven 

=iales o exi2.enciales 

-·-----

ACTIVIDAu¿6 

- Exposición de vivencias por parte ae al 
gunos habit2nt2s dE la comunidad. 

- Aonesión de los habitantes a la tarea 
de atst~3cción de temas generadores. 

- Integraci6n de ~rupos ae discusi6n para 
la sintetizaci6n d~ los temas que pe 
dríar~ ser 9ener;:,;ioores oe la conciencia . , 
CJ.Gno 

- Formación ae círculos de estudio para 
12 precodificación de los temas. 

- Cooarticioaciún de algunos miembros de 
la poolaci6n en la elaboraci6n del mate 
rial de precodificaci6ne 

Abstracción de las situaciones vivencia 
les. 

i:tonderaclón dt: las 00:~-;;¡oadiccionas impli 



C U A ü R O 14 ......... - - - -

TAREAS 

Concretizaci6n de las palabras y temas 

generadores 

Preparación del material de precodific~ 
. , 

c1on 

ACTIVIDADES 

citas en las situaciones vivenciales. 

- Conc2ptualizaci6n de las contradicciones. 

- Abstracci6n de los aspectos denotados en 
las palabras que emplea la poblaci6n. 

- Abstracción de los asoectos connotados 
en las palabras que e~plea la poblaoi6n. 

- 8intetizaci6n de los aspectos denotados y 
connotados en las palabras. 

- Jerarquizaci6n de las contradicciones. 

- 3ele.cci.ón de los temas y palabras gener~ 
doras. 

- Elaboración de fichas de trabajo, en don 
de aparezca el tema seleccionada y las 
palearas que serian empleadas en el tra 
tamiento. 



ESQUEMA DE 

FASES DEL PROCESO DE 
CONCIENCIACION 

DESCODIFICADORA 

C U A O ~ O 15 

INTERV'.::~\1CION TERCERA 

MOMENTOS 

ANALISIS DEL MATERIAL 

PRE-CODIFICADO 

APROXIHACIDN r·f 
c. .• " LA REALIDAD 

OEJETIVüS GENERALES 

- Preparar al grupo base que tendr& a 
cargo la descodificación del mate 
rial y la promoción del proceso de 
concienciación comunitaria. 

Analizar el contenido temático de 
las fichas de trabajo que se han 
empleado como instrumento precodif i 
cador. -

- Descodificar los temas generadores, 
de acuerdo con los c6digos sociales 
de los habitantes de la comunidad. 

- Delimitar las unidades temAticas pa 
ra la concienci~ción. -

- Evaluar el proceso descodificador 
en relación con el grupo, la comuni 
dad y el trabajo en sf. 



;:; U A D i O 15 

TARt:AS 

Preparaci6n del grupo base de la C8ncien . . , c1acion 

Análisis del contenido temática precod! 
f icado 

ACTIVIDADES 

- Instrumentaci6n del marco de referencia 
que guiará el proceso descodificador. 

- Oelimitaci6n de los papeles y funciones 
que ser~n asumidos o .desempefiados por 
los miembros del grupa. 

Capacitaci6n del grupo para la investiga 
ci6n tem~tica de la concienciaci6n. -

- Elaboración del programa de trabajo y tell. 
poralizaci6n del mismo. 

- Asignaci6n de actividadea. 

Formaci6n de equipos de an~lisis de cante 
nido. 

An~lisis en equipo de los temas asignados. 

- Ciscusión en grupo sobre el análisis ~f ec 
tuado por cada uno de los equipos. 



TAREAS 

uescodif icación de los temas generad!! 
res de la concienciaci6n 

G U A iJ R ü 15 

- Reducción de los temas a unidades tem~ti 
cas simples. 

- Selecci6n de los temas que se consideran 
primigenios para la concienciaci6n. 

- Determinación de los temas que habrán de 
ser investigados para su inserci6n como 
generadores de la concienciaci6n. 

- Investigaci6n de los o6digos sociales que 
posee la comunidad en relaci6n a los te 
mas seleccionados para la concienciaci6n. 

- Contrastaci6n de los resultados obtenidas 
a trav~s de la investigaci6n con la infor 
maoi6n precodif icuda. 

Explicaci6n de los temas generadoras, Bn 
razón de los códigos sociales de la comu 
nidad. 



C U A D R O 15 
~---- .... _..._._, ____ __... 

TAREAJ ACTIVIDADES 

~elimitaci6n de las unidades tem~ticas 
para la concienciaci6n 

- Interpretación oral, escrita y corporal 
de las conductas que probablemente asu 
mirán los habitantes de la comunidad -
ante la presentaci6n de los temas con 
cienciadores. 

- Elaboraci6n de fichas de trabajo en don 
de aparezca el tema investigado, las e~ 
digas sociales que pueden manifestar los 
habitantes ante su representaci6n y la 
descripción de las actitudes que podrlan 
ser asumidas al respecto. 

- Lectura de las fichas de trabajo elabora 
das durante la tarea de descodificación. 

An~lisis tem~tico en raz6n de la dinSmi 
ca social de la comunidad. 

- Discusi6n sobre la importancia de cada 
uno de los temas en f unci6n del proceso 
de concienciaci6n. 



TAREAS 

Evaluaci6n del proceso descodificador 

C U A D R O 15 

ACTIVIDADES 

- Selecci6n de los temas b~sicos para la 
concienciaci6n comunitaria. 

- Desglose de los temas b~sicos. 

- Inferencia de los subtemas que ser~n abar 
dados como partes complementarias del prE_ 
ceso de concienciación. 

- Determinación de las unidades elementales 
para la concienciaci6n. 

- Concreción de las subunidades tem~ticas 
para la concienciación. 

- An§lisis grupal respecto del avance en el 
proceso de concienciación de la realidad 
comunitaria. 

- Contrastacián entre objetivos, metas y re 
sultados obtenidos. 



TAREAS 

í: U A D R O 15 

1-iCTI'Jiu~uES 

- Verificaci6n de las unidades tem§ticas 
de la concienciaci6n. 

- Evaluaci6n sobre el desempefto de pape 
les y funciones de cada uno de los miem 
bros y del grupo en general. 

- Aplicaci6n de reactivos para conocer la 
din~mica establecida en el grupo. 



C U t4 D R O 16 

ESQUEMA DE INTERVE1\lGICi'J CUARTA APROXD~ACION EN LA REALID~D 

FASES DEL PROCESO DE 
CONCIEmGIAGION 

CODIFICADORA 

MOMENTOS 

::ODIFI'.:A CION '.)¿ LOS 

TEMAd ~EN:R~UORES DE 

L~ CO~CIEílClACION 

COMUNITARIA 

OBJ:TIVDS GEfJERALES 

- Organizar al grupo base para la codi 
ficación. 

- Capacitar al grupo base para la codi 
f icación de los temas generadores de 
la concienciación. 

Realizar la codificación de los te 
mas, mediante le puesta en prácti'Ca 
del teatro de títeres como medio de 
expresión-comunicación social. 

- Evaluar la codificación de los temas 
generadores de la concienciación co 
munitaria. 



C U A D R O 15 

TAREAS 

Drganizaci6n del grupo base respecto de 
la codificación 

ACTIVIDADES 

- Determinaci6n de objetivos y metas. 

- Elaboraci6n del calendario de activida 
des. 

- Esclarecimiento de papeles y funciones. 

- Ponderación sobre la inserción del tea 
tro de títeres como medio codificador
de la realidad comunitaria. 

- Selecci6n de la t~cnica de enseAanza
aprendizaje que har§ viable la codifi . , 
cacion. 

- Determinación de los días~ horario y l_g 
gar de reuni6n para la capacitación y 
para la tarea de codificaci6n. 

- Delimitaci6n de los recursos humanos, 
financieros y materiales que requerir~ 
la codificación. 



TAREAS 

:apacitaci6n del grupo oase para la 
~area de codif icaci6n 

C U A D R O 1"6 

Expnsici6M acerca de la f unci6n 3ocial 
qua ha desempeñado el tostro ~e títeres 
en México. 

- An§lisis de las condiciones hist6rico
sociales que incidieron en la~ ~anifes 
taciones titiritiles en nuestro pa1s. 

- Expasioi6n de los tipos da rnuAecos ani 
mados que se pueden emplear dn el tra 
ba.jo comunitario. 

Explicaci6n de las vent&jas y :i~ita 
. . d ·1 . . ,. . . ,. 1-+ ~ ciones e rea izac1on-an1mgc¡on Je ~i 

tére de guante, títare de v~rillas, tI 
ters mixto, ~itere de hilos y marote.-

- Reflexi6n grupal¡ r2dpecto al am~leo 
de cada una de l~s t~cnic3s t~atrales 
tomando en consiaeraci6n tanto Las aoje 
tivos del trabajo como los ~ecur3os dii 
poniblesº 



TAREAS 

Capacitación del grupo base para la 
tarea de oodif icación 

C lJ A G H O 16 

.4CTIVIDMDES 

- Selecci6n de las t~cnicas o la t~cnica que 
31 grupo considera conveniente para la ca 
di ficación. 

~ EnseAanza te6rico-pr~ctica de la t~cnica 
teatral seleccionada. 

Instrucci6n sobre la animaci6n de los mu 
Recos titiritiles. 

- Ejercicios de animaci6n. 

Ilustración de los diversas Biµos de tea 
tras o retablos de títeres. 

- Selección del tipo de retablo que se de 
sea construir para la escenifi.cación de 
los temas generadores de la conciencia . , cion. 

- Drientaci6n respecto a la construcción 
del teatro de títeres. 



TAREA..3 

Capacitaci6n del grupo base para la 
tarea de codif icaci6n 

C U A D R G 1E 

iiCTIVIDADE.:3 

Asesoría en cuanto a la iluminaci6n, musi 
calización y esceno~~·rafía de las obras ti 
tiritiles. 

Instrucci6n para la elaboraci6n del gui6n 
titiritil. 

- Ejercicios de elaboraci6n del gui6n titi 
ritil. 

Elaboraci6n del gui6n teatral. 

- Clarificaci6n del trabajo en equipo, de 
los papeles y las funciones que se asumen 
o desempeñan en las representaciones tea 
trales con muftecos animados. 

Formaci6n de los equipos codificadores. 

Selecci6n del tema que se habrA de codi 
f ioar mediante la utilización de los tI 
teres como instrumento codificador. 



TAREAS 

Codificaci6n de los temas ganeradores 

de la concienciaci6n comunitaria 

C U A D R O 16 - ..- - - - -

ACTIVIDADES 

- An,lisis por equipo del tema que se ca 
• • D • , 

01, icara. 

_, Instrumentaci6n de la tem~tica que se 
representar~ a la comunidad para ini 
ciar el proceso de concienci~ci6n. -

- Planteamiento del guión titiritil. 

- Determinaci6n de personajes de acuerdo 
a la temática. 

- Caracterizaci6n de los títeres de acuerdo 
con el rJersonaje que habrán de represe!]_ 
tar. 

- Distribuci6n de actividades. 

Elaboraci6n de los personajes. 

- Realizaci6n de las enseres teatrales que 
reDuerir~ la obra. 



C U A D R O 16 

TAREAS 

Evaluaci6n de la cooificaci6n de los te 
mas generadores de la concienciaci6n 
comunitaria 

- Preparaci6n del montaje teatral. 

- Ensayos grupales de la presentaci6n del 
tema generador de la concisnciaci6n. 

- ¿elecci6n del Jrupo piloto ante el que se 
representarán las unidades temáticas codj_ 
ficadas medisnte los rnufiecos animados. 

- Representaci6n je las unidades tem~ticas 
ante el ;~upo piloto. 

~plicaci6n de reac~ivos par3 evaluar la 
codif icaoi6n de los temas. 

- Análisis del grupo base sobre lo observa 
do durante la representaci6n titiritil.-

- Contrastaci6n entre los objetivos, metas 
y resultados obtenidos tanto en el mome.!J. 
to codificador como en el tra~scurso de 
la d~scodif icación ¿fectuao~ por el gr~ 
po ¡:¡iloto. 



e 

C U A D R O 17 
~-- ..... ---. 

ESQUEMA :)E INTEAV¿í'JCifoil "' .. 

FASES DEL PROCESO DE 
CONCIENGIACIDN 

DESCDDIFIGA00RA 

MDMEf'JTOS 

DE3CODIFIC~~ION DE 

LOS TEMAS 3~3ICDS 

Insertar al teatro de mufiecas anima 
dos como medio de objetivización de 
la realidao cumunitaria. 

- Propiciar la interielaci6n del ~ru 
po base con los heoitantes ce la 
comunidad. 

Iniciar el proceso ce ccnciencia 
ción comunitaria. 

- ¿valuar la descodif ic3ci6n de los 
temas gensr3aores de la conciencia . ,. 
cian. 



Inserci6n del teatro d2 tít2res carne 
medio de objetivizacié:n de la reali 
dad comunitaria 

C U A J R G 17 

Organizaci6n del grupo base para la re 
presentación de los temas gern:raoores -
de la concienciaci6n mediante el tea 
tro de títeres. 

- Presentaoi6n por sectore~ de l3s fun 
ciones teatrales Bn Conde se ;·-:;:rá la 
ilustraci6n de los ~emas b'sicas de la . ' ., . , conc1enc1acion. 

Propiciaci6n de la comuniceci6n dial6 
gica entre el '.Jrupo base que funj.e co 
mo animador y la poblJsiln ~ue asiste 
al espect~culo ti~lritil. 

~ Dialogaci6n constante del gru~o base 
con las personas que presencian el es 
pectáoulo a través de los muñecos ani 
mados. 

Planteamiento de las situaciones existen 
ciales que vivancian los h~tit}ntes de 
la comunidad mediante el eraµlea de los 
muñecos animados como codifica.Jores de 
la re.alidad. 



Tt~REAS 

Iniciación del proceso de conciencia .. _,_ - . . .. 
cion comuni~aria 

e 

C L A J R O 17 

ACTIVIDAJES 

Cuestionamiento existencial de la pobla 
ción a través de la presentación del te 
ma generador oe la concienciaci6n. 

- Descodif icaci6n de los temas generadores 
por parte de los espectadores. 

- Motivaci6n de los habitantes para su co 
participaci6n en acciones comunitarias: 

- Verificación de la codificación en fun 
ci6n de la deacodif icación efectuada 
por los espectadores de la función tea 
tral. 

- f\dhesión al grupo base ae los habitantes 
de la comunidad mediante la aprehensi6n 
de las situaciones vivenciale3 que se 
presentan por medio del t2atro de t!teres. 

Vinculaci6n del grupo base de la concien 
. . , 1 t . c1acion con 03 espec odores por meuia 



T:iREAS 

Interrelaci6n del grupa base con los 
habitantes de la som~nidad 

Evaluación de la descodif icación 

C U A D R O 17 

ACTIVIDADES 

de la din&mica grupal que se efectuar~ pa 
ra conocer el resultado obtenido con la -
objetivización de los temas gengradores 
de la concienciaci6n. -

- Aplicación de una din~mica grupal. 

- Sensibilizaci5n de la poblaci6n para su 
coactuaci6n en el proceso de conciencia . ~ cion. 

- Aplicaci6n del teatro de títeres como ele 
mento de objetivización d.e la realidad ca 
munitaria. 

- An~lisis de la descodificación de los te 
mas generadores de la concienciación que 
ha sido realizada por la población. 

-

Reuni6n grupal para ponderar el resultado 
obtenido a trav~s de las recresentaciones 
teatrales en razón a los obj2tivos concien 
ciadores. 



Como pudo apreciarse, a lo largo del presente inciso se 

ha tratado de implementar teóricamente la puesta en práctica 

pel teatro de muñecos animados para que funja como una técni_ 

ca propiciatoria de la interrelación, integración y objetivi_ 

zación de aspectos, situaciones y sucesos de la realidad, co~ 

prendi~ndose, desde luego, que la forma en que sea empleada 

variar~ de acuerdo al quehacer profesional que desarrolle ca 

da trabajador social y conforme a la política que gu1e la 

acci6n institucional donde se labora. 

Observándose asimismo que el teatro de títeres puede ser 

utilizado tanto a nivel de casos como de grupos, siempre y 

cuando el profesional realice la adecuación pertinente de 

acuerdo con el contexto en donde se oo-actGa. 

Desde un punt.o de vista particular, consideramos que la 

sustentaci6n te6rica-metodol6gica y pr~ctica del trabajo se 

plasma en forma integral en el momento de esbozar el esquema 

de intervención comunitaria donde se exponen las lineamientos 

gen~ricos para iniciar el proceso de concienciaci6n mediante 

la formati6n de grupos base que podrían proseguir con el deve 

lamiento de la realidad~ sin la presencia permanente del coor 

dinador externo, hecho significativo si se toma en cuenta que 

en ocasiones la labor del profesional en Trabajo Llocial se ve 

interrumpida debido a que es asignada a otro programa o se le 

cambia de ámbito rle trabajo. De ahí que al promover la con_ 

cim1ciaci6n (como en este caso), en tnrno nl grupo integrado 

por personas de la comunidad se lmga vi1Jble una alternativa 

para que el proceso contin6e, dado que poseen no s6lo los ele 

mentas teóricos, sino la pauta que inrJica cómo llevar a cabo 

la acci6n-reflexi6n-acci6n codificadora, descodificadora y ca 

dificadora de los temas generadoresº 

En resumen, el enquema de intervención precedente nin'l-;8_ 

tiza, por una parte, el proceso de investigación efectuado P.§. 

ra dotar a la técnica teatr'al de una bCJse teórica-metodolÓqi _ 

ca que factibilice su inserción sistem4tica en el Trabnjo So 
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cial; y por la otra, el principio de un camina que ahora se 

fJCJdrÍa caracterizar por la búsqueda eje una ~onfrontación práE 

~ica, con el fin de que lo contumplado h~sta el momento sea 

~~11rmrado .. 

Luego de menciortar lo anterjur, continuamos con el desa 

rrollo de las aproximaciones ilus~rGdns con antelaci6n, con 

su respectivo esclarecimiento a través de la descripción-ex_ 

plicaci6n de cada unn de las fases dilucidadas para la con 

clencif!ción de ln población. 
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C A P I T U L O 5 - - .,__ - - - -- ~ 

DE3ARROLLü DEL PROYECTO DE INTERVENCION 

dISTEMATIZACION DEL TEATRO DE TITERES COMO 

ELEMENTO DE COfJCIErJC!HGiON EN LA COMUNIDAD 

5.1 Primera Aproxim11ción (Fase Investigativa). 

• . 

5ti:2 ~iegunda Aproximación (Fase rrecodificadora). 

5.3 Tercera Aproximación (Fase Descodificadora 

Grupal). 

5.4 Cuarta Aproximación (Fase Codificadora). 

5.5 Quinta Aproximacifm (Fase Descodificadora 

Comunitaria). 



C A P I T U L O 5 
-------- ...... 

DEtiARROLLO DEL PHOYECTO DE INTLRVENCIUN 
GISTEMATIZAGIUN DEL TEATRO JE TITERES COMO 

ELEMENTO DE CONGIENGIA~IO~ ~N LA COMU~IDAD 

• . 

La concienciaci6n no s6lo es 

conocimiento o reconocimien 

to, sino opci6n, decisi6n, 

compromirm ••• 

Paulo Freire 

Al plantearse la inserci6n del teatro de muílocos anima 

dos como medio codificador de las situaciones existenciales 

que vivencian los habitantes de la comunidad, se ha creido 

conveniente explicitar en las siguientes p~ginas el qu~, para 

qufi, c6mo y cuándo de los momentos, los objetivos, las tareas 

y las actividades que integran el proyecto de intervenci6n, 

intentándose mediante el tratamiento del tema plasmar la fof_ 

ma como te6ricamente podria llevarse a cabo el proceso de to 

ma de conciencia, sin pretender que lo expresado posea un ca 

r'cter de permanencia o definitividad, puesto que, como cua! 

quier esquema te6rico1 es susceptible de modif icaci6n, cambio 

o re-estructuración. 

En cuanto a los temas en sí, relntaremos la investiga 

ci6n preliminar, la precodificaci6n, la descodificaci6n, la 

codificaci6n y la descodificaci6n, ejemplificfindose algunos 

de los aspectos incluidos en ellas por medio de ejercicios y 

diagramas, como en el caso del estudio de los flujos de comu 

nicaci6n que pueden darse entre los habitantes de la comuni 

dad, pues, ante todo, se pretende quH lo abordado sea facti 
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bla de realizarse en la praxis profesional. 

5.1 Primera Aproximaci6n (Fase Investigativa). 

El equipo investigador en la primera aproximación, tendrá 
como tarE?a previa la selección del centro de trabajo, para es 

to deber~ en primera instancia delimitar las par~metros que 
. , guiaran su 1 . I' e 8GC10tlj que 

, 
genericamente podrían ser: la ubica 

. , 
dB la comuniúad, el grado de dispersión de concentra CJ.Qn o -. "' de la población, el 

, 
de habitantes las caracte Gl.On numero y 

rísticas del asentamiento humano; claro está, que su concre 

ci6n estar5 en raz6n del objetivo que se pretenda alcanzar m~ 

diante el proyecta de concienciaci6n. 
Por ejemplo, si J. : • ·~2rvención está encaminada hacia la 

desmitificación de mensajes consumistas, el equipo podr~ ele 

gir tanto una comunidad urbana, como una semirural o rural, 

dado que la propaganda v publicidad llegan a cualquier n6cleo 

de µoblación; no ,Jucede lo wismo cuando se pretende que el de 

velamiento de la realidad apunte a un cuestionamii:?nto que 

condyuve a la formación o integrBción r,rupal para tareas com.!:;! 
rli ·torias, {Jt! 1:?:'.l r..?fl CG te C:tJSO tPnrJrÍan qUE! 8Gpecif icarse (SÍ Se 

desea intervenir o nivel u1·bano o ru.r-al) así como .su f inall: 

dnd, además de tomar en cuenta que para que se observen resul 

ta dos í:l corto F ld::'OS' delHrá cnnsiderat';;u el número de hal1i tan 

tes> ya que l~so incidirá para hacer viuble o no el trabajo º.E. 
munitario; a veces, por falta de recursos humanos, 6nicamente 
se labora con parte de los pobladores, es dec1r, que resulta 

difícil intervenir en un lugar poblado por m's de cinco mil 

personas cuando el grupo de trabajo est6 conformado por doce 

o trece inteqrnntes.. Asimismo, es un factor significativo el 

grado d~ dispersión o de co11cent:ración, así como la topogr~ 

fía~ ya que esto podría hacer variar lan condiciones de monta 

je y representaci5n de las obras titiritilesº 
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ble de realizarse en la praxis profeaional. 

5.1 Primera Aproximación (Fase Investigativa). 

El equipo investigador en la primera aproximaci6n, tendrfi 

como tarea previa la selección del centro de trabajo, para e.§_ 

to deberá en primera instancia delimitar los parámetros que 

guiar§n su elecci6n; que gan~ricamenta podrían ser: la ubica 

ciÓn d8 la comuniLlad, el grado de dispersión o de concentra 

ción de la población, el número de habitantes y las caracte 

r1aticas del asentamiento hwnano; claro est~, que su concre 

ci6n estar~ en raz6n del objetivo que se pretenda alcanzar me 

dianté el proyecto de concienciación. 

Por ejemplo., si J. · : ~ · ·.2rvención está encaminada hacia la 

ciesmi tificación .de mensajes consumistas, el equipo podrá el!:; 

gir tanta una comunid8d urbana, como una semirural o rural, 

dado que la propaganda y publicidad llegan a cualquier n6cleo 

dE! pnblal!ión; 110 ;3ucmte lo mismo cuarnJu se pretende que el de 

velarniento de lé! realidad apunte a un cuestionamiento que 

coadyuve a la formación o integrl:lción qrupal para tareas ººm.!:! 
ni torigs, pw::J r111 cate cnso tPndrían que especificarse (s.Í se 

desea intervenir 3 nivel urbano o rural) así como su finali 

dt1d, ademss de tornar en cut:nta que para que se observen resul 

ta dos ~:i cor to f'lu:o 1 deb!?r6 cons ill2raT'.iU el número de hobi tan 

tes, 'f8 que 830 incidir~ para hacer \JÍUble O no el trabajo CD 

munitario; a veces, por falta de recursos humanos, 6nicamente 

se labora con parte de los pobladores, es decir, que resulta 
dificil intervenir en un lugar poblado por m~s de ~inca mil 

personas cuando el grupo de trabajo está conformada por doce 

o trece inteqrantes. Asimismo, e.s un factor significativo el 

grado de dispP-rsión o de concentración, as! corno la topogr~ 

ría, ya que raato podría hacer varinr las condiciones de monta 

je y representaci6n de las obras titiritilesº 
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Despu~s de la determinaci6n de par~metros, ser1a recomen 

dable visitar varias comunidades para que el equipo elija la 

que re6na o est~ rn§s apegada a las características buscadas 

para la promoci6n dn una toma de conciencia conjunta (equipa

r. ut1luciún). 

Cuando ya se tiene el centro de trabajo, la fase investl:_ 

gativa se inicia, propiamente, con la ubicación t~mporo-esp!! 

cial de la comunidad; es claro que se trata no sólo de reali 

zar la localizaci6n del 6reat ni la visualizaci6n exclusiva 

de sus condiciones actuales, sino de captar informaci6n sobre 

el ayer~ el hoy y el probable mafiana comunitario, y adern~s de 

percibir los nexos que pueda tener con las zonas circundan 

tes, as1 como su situaci6n dentro de un contexto macro-so 

cial. 

~l por qué es lmportante observar su relación con las 

partes aledañas y su vinculación con un núcleo mayor de pobl.§. 

cifin; responde a que ningún lugar se encuentra aislado y fu~ 

ra de cualquier influencia, puesto que, por lo menos, tendrá 

una interrelacifu1 y una interacci6n para la satisfacci6n de 

bienes y servicios. A manera de njemplo, podr!a citarse la si 

tuaci6n que se presenta en la ciudad de Oaxaca, cuando los do 

mingos se concentran algunos da los pobludores de las 11 siete 

regionesn para vender sus productos o m~rcancías de manufactu 

ra artesanal; o la asistencia de colonos de la zona "B" de la 

colonia Quetzalcóatl a ins ti tuciorrns de salud que se encüe.!:! 

tran fuera de ah1, pero dentro de su delegación política (Izt~ 

palapa)o 

El primer paso para la reoolecci6n de la informaci6n es 

el recorrido general que efect6a el grupo de investigadores, 

mediante el cual advierte tanto lo concreto y aparente de las 

cosas como de las si tuacíones, eventos y sucesos .donde par ti 

cipen las personas cotidiana o eventualmente, observando dete 

nidamente las actitudes que manifiestan, pues eso aportar' da 
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~ , 
tos que posteriormente seran empleados para objetivizar la rea 

lidad a trav~s del teatro de muílecos animados. 

Durante el recorrido es pertinente que se anoten los nom 

tires de las instituciones, los cornercion, los centros de p:::i_ 

tlucci6n, etc~tera, que se fueran encontrando al paso a fin de 

irse percatando de cu~les son los servicios y qué tipo de pro_ 

ducci6n, distribuoi6n, comercializaci6n y consumo se realiza 

en el lugar. Esto, además, proporcionaría algunos indicadores 

para conocer cu~les son los sitios a donde concurre la gente 

con cierta frecuencia o espor~dicamente, y que posibilitaría 

efectuar las representaciones teatrales en el lugar y el tiem 

po adecuados. 

Concluido lo anterior, se hace una reuni6n grupal para in 

tercarnbiar impresiones sobre lo percibido y tratar de unificar 

criterios tanto en relación con el contexto como con los aspeE_ 

tos en los que se debe profundizar con miras a la conciencia 
. ,,. 1 cion; e grupo puede concretar lo aprehendido mediante la ela_ 

además de tener la perspecti 

la posibilidad de hacer un 

boración de un . + croquis para que, 

va global del área,-se cuente con 

registro de los 2lementos supra e infraestructurales que se en 

cuentran en la misma. 

Despu~s de haber efectuado dicho croquis, se procede a su 

sectorizaci6n, asign~ndosele a cada subgrupo la parte que le 

corresponde estudiar con detenimiento para recolectar informa 

ción sobre lon: 

+ 

- Antecedentes hist6ricos de la comunidad (son necesa 

rios si se desean conocer las circunstancias, situ~ 

ciones o hechos que propici~ron su formaci6n)º 

La elaboraci6n del croquis puede hacerse empleando solamente 
líneas y conceptos que denoten calles, avenidas, caminos, et 
c'tera, o lineas, slmbolos y colores para dar la imagen o ca 
racterísticas de lo que se quiera representar. 
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- Sectores productivos (para determinar cuál es el sec 

tor predominante en el lugar, cu§l es la división 

del trabaja que se establece y las relaciones de PI'B 

ducción que se podr1en estar ent2blanda). 

- Medios de praducci6n (resulta conveniente su estudio 

para ponderar el grado de desarrollo, subdesarrollo, 

dependencia o independencia tecnológica). 

- Tenencia de los medíos de producción, distribución v 
comercialización (SaJ conocimiento aporta indicadore:} 

para analizar su centralización o desc2ntralizaoión, 

monopolización o socialización, adem~s de que se pu~ 

de ponderar así la repercusi6n ~ue eso tiene en la 

población). 

Comercialización y consumo (nrrece la oportunidad de 

percatarse de las condiciones que se establecen en 

tre comerciantes v consumidores). 

Tenencia y legalización de la propiedad (además de 

que se puede conocf:'.r el tino de propiedad predomin13I! 

te, es posibl~ conocer tamhi~n la condici6n jur1dica 

que guarda). 

- Medios de transporte (su observaci6n aporta informa 

ci6n sobre la forma en que se desplazan las personas, 

los animales y las cosas). 

Instituciones júr!dica-pol1ticas (interesa saber la 

forma de gobierno, la aplicaci6n de sanciones, el e~ 

pleo de la fuerza p6blica, los grupos de presi6n, de 

opini6n, etc~tera, para apreciar qui,nes y a trav~s 

de qu~ se ejercs y controla el poder comunitario, ya 

sea en forma institucionalizada o por prestigio). 

Instituciones sociales (es pertinente comprender el 
papel que juegan la familia, los grupos de opinión 

poli ticos, socio-culturales, :r.eligiosos, etc~tera, 

para valorar la imagen, la fuerza o el poder que tie 
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nen socialmente)º 

- Insti-tucir.n1es de salud (no se deben soslayar, Pº! 

qu8 pueden asumir un rol dt~ termindnte en el .biBnes 

tar comunitario). 

- Insti~uciones educa:;ivau (conviene sabt.::!r, adem5s 

de los niveles educativos y de cuál es la pobl!! 

ción que estudia, los modelas de enseñanza-aprend2:_ 

zaje que se siguen, dada que son una forma de difu 

si6n ideol6gica). 

Cultura (importa la aprehensi6n de los rasgos cul 

turales endógenas y exógenos de la población, para 

inferir las caracterfsticas que habr~n de incorpo 

rarse en la codificación de los temas generadores). 

Cabe hacer mención que lo expresado constituye Cmicame_!! 

te el enunciado de los temas que. genéricamente deben ser com 

prendidos con el fin d.e develar la realidad socio-ecanómica y 

política d~ la comunidad, de ah! que el gruno deba desglosar -
los, anotando los indicadores que se consideren necesarios en 

funci6n del conocimiento o de las aituaciones particulares, 

como es el caso de que, por circunstancias de trabajo institu -
cional, se tuvieran que es-cudi.ar exhaustivamente los recursos 

(naturales, materiales, y humanos), porque deseara implanta!_ 

se una zona de desarrollo agroindustrial. Es decir, de ningu 

na manera se pretende qua le planteado uea una gu!a de estu 

dio preliminar, dado que cada equipo de investigadores deber§ 

realizar la propia:J an razón de los requerimientos subjet_! 

vos-objetivos del ~mbito de intervención. 

En cuanto a las t~cnicas de recolección, pueden emplea,;: 

se: la observaci6n, la entrevista individual v la grupal, la 
visita a instituciones formales e informales, el anfilisis de 

documentos, o sea, la percepci6n se realizar§ de manera direo 

ta, sin que medie entre el sujeto investigador-sujeto a cono 
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cer y sujeto investigador-objeto investigado un cuestionamien 

to escrito, coma se daría con la utilizaci6n de la c~dula y 
.-1 l t. . + '-'e cues . ionar 10. 

Respecto de los instrum~ntos, nuede decirse nue el dia~ 

rio de campo, la gula de estudio, la guía de entrevista, la 

cámara fotográfica y la de película, así como la grabadora, 

ser~n auxiliares valiosos no s6lo para la captaci6n de datos, 

sino para su registro y recuperaci6n, ya que bastar~ con leer 

analíticamente lo escrito u observar con detenimiento las fo 

tografías y pel1culas para recordar y reconstruir el todo a 

partir de las partes abstraidas de la realidad. 

Mientras se efectúa el estudio exploratorio, una tarea 

prioritaria es propiciar la interrelación entre el equipo y 

los pobladores, ya que sin su participación en la investiga_ 

ción es prácticamente imposible la promoción de la concienci~ 
. , .. 

c1ona pues no se trata de sobreponer una forma de conciencia 

a otra, ni de substituir la que tienen por una diferente, si_ 

no la superación de la ·actual a través del develamiento con 

junto de la realidad, o sea, tanto el equipo investigador co 

mo las habitantes de la comunidad habr~n de insertarse en un 

proceso de conocimiento que los conduzca al descubrimiento de 

la esencia de los hechos o fen6menos sociales, pues de no ser 

así se corre el riesgo de que los primeros ejerzcan un domi 

nio ideológico sobre las segundos al implantar su sistema de 

valores, creencias, representaciones, etcfitera, lo que da co 

mo consecuencia la adopción de una concepción existencial que 

resulta uajena o extrañan a sus vivencias, puesto que su forma 

+ 
En lo personal se considera que la utilización del cuestiona 
rio, cédula o formato de estudio debe quedar al margen en la 
primera fase del conocimiento, ya que a veces la población 
está "agotada" por el "interrogatorio'' constante sobre cómo 
vive, qué hace, cuánto gana, qué come, etcétera. 
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ci6n no tuvo coma base a su entorno sino el de los "otros''.+ 

Esta situación de dominación no se desea de ninguna man.!:_ 

ra que se origine entre el equipo y los habitantes, ya que, 

31 menos te6ricamente, se busca lo contrario: hacer que a t~a 

vés del diálogo se dé una identificaci6n que, además de con 

llevar al intercambio de ideas, sentimientos y actitudes, pr~ 

picie la interrelaci6n-interacci5n mediante el cuestionamien 

to bilateral del ser en el ámbito, lo cual coadyuvar~ a que 

la adquisición del conocimiento sea recíproco, es decir, que 

tanto el investigador como las personas que están colaborando 

en la investigación sean sujetos cognoscentes de la realidad. 

Se hace hincapi~ aqu1 que nunca se considera al habitante co 

mo al objeto de .lo que se desea o quiere conocer 7 sino a aqu! 

llo que lo rodea, lo que ~l hace, esto es, las manifestacio -
nes externas de su existencia. 

Volviendo a la interrelación, puede decirse que se va l.!;! 

granda paulatinamente por medio del contacto que se establece 

con los miembros de la comunidad, sin que medie para eso una 

selecci6n en cuanto· al estrato social, el sexo, la edad, etc~ 

~era, puesto que el objetivo es conocer el marco de referen 

cia de la colectividad v no las ideas, las costumbres, los há 

bitas, los sentimientos, etc~terar de un grupo en particular; 

de ahí que el di~logo, las entrevistas, la visita a institu 

ciones formales e informales y la participación en eventos CE 

munitarios se efect6en sin que se excluya o suslaye algGn sec 

tor de la poblaci6n. 

En el curso de esto, el equiµo procurar¡ la µercepcl6n 

de las conductas socialmente aceptadas, toleradas o rechaza 

+ 
El equipo dejará de ser los "otros", en la medida en que va 
ya comprendiendo la realidad comunitaria con base en el mar 
co de referencia de sus habi·!;antes y conforme participe coñ 
ellos en eventos comunitarios. 
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dlls por la comunic:.Hj, dado que eH pr~cisu su nprel;~.:nsión pEu:a 

poder abstraar las ideas que e~3tan incicliendo en el haGr~r co -
muni tario, hecho ft.md~nnent3l par::.1 l ·: inferencia de las temas 

qui:? puerJen !3r)r gen;:::·;:;riore'3 :Je ln c~.nc~-~r,cioci6n • 

. 1simismo, es de suma impor !;arcia r;u; du:rant12 el encuen 

tro dial6gico se Totive a algunos habit~ntes para su ins2r 

ci6n en el proceso de toma de conci2nci ;;_;, ya que sin su copar 

ticipación el develamiento dn l:;i r.:rnli·-=t:.d perdería su senti 

' ·: t r.ues, como ya s3 ha mencionr;do, el C!b:eti va a lograr es 

;-:ue :.~da conjunto, a la vez .~ue se Prf:~e 1 1de elaborar los canta 

nidmj temáticos en torno a sus vivenoiBs 1 lo que no es posi_ 

ble lograr si ellos no están ins2rtm-; en la fase investigati_ 

vn; en si, de la int~rrelgci6n 1 vinc11laci6n o adhesi6n que se 

dé entre el IJI'upo i -1vesti .JE ti vo y lss psrsonas de la comuni _ 

d3d 0 du~end~r~ el ~ue sea o no propiciada la concienciaci6nº 

Efectuada la recolección d3 1' infnrmñción sociocultu 

rs:l :i' económica v r.cl í ticP del cont 1:.xtu1 se procede a la sis te 

:r;n-!;izgciéiri 1 pura F!Sto, se abstrflen lo3 F-spcctos estudiados, 

n~:1i:_,tr2nt.iose en t.:.r jetas ..-; fichas r1e trabajo+ Ia~s caracterís 

ticas de lo pcrci~ida 1 e~it~ndose ~n lo posible lP inclusi6n 

d2 cu3l~uier juicio de valor o int~r~retaci6n subjetiva del 

investigador, pues ello poL!r.Í.a causar la distorsión de las si 

tuaciones o de los hechos recabados. :n cuanto al tratamiento, 

se recomienda que en la parte superior de cada tarjeta se ano 

te un concepto qu~ denotF?-cnnnote lo universal de lo particu_ 

l 1 " I 1 • ' •" d 1 d" f ar, a que represen¡;arin a :r.nr.e:_~racum e .... o · iverso con· or 

1 .,. . . 1 . , me a q gun rgsgo o nexo sue~ancla ; a8~pues se escribe el t~r 

nina que especific~ el su~tema, es decir, la parte del todo, 

para Doncluir con lo singular que viene a s~r la descripci6n 

+ 
Se recomienda que se empleen las fiches de 12 X 20 crns., ya 
que facilitan el manejo de la infarmaci6n al posibilitar a 
la vez una recupe~Rci6n parcial n inte1ral. 
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de lo aprehendidoº 

Aunque lo plasmado puede tomarse como un indicador gen~ 

ral para la organizaci6n del materinl, podemos observar que 

para sistematizar lo referente al universo lexico16gico y los 

Lemas generadores la temática sufre una variación, ya que pr_! 

mero se realiza el enlistado de todas las palabras, los canee.e. 

tos a los vocablos empleados com6nmente por la poblaci6n en la 

alusi6n de papeles, instituciones, sucesos, situaciones o he 

chas sociales, y luego se elaboran las fichas donde aparem~n 

el concepto y su significación, pues algunas pueden emplearse 

como referencia conceptual tanto en la formación de conteni 

dos concienciadores como en la integración del guión titiri 

til que se habr~ de escenificar en la comunidad. 

la interrelación de los conceptos, se aprecia cuando se 

analizan las fichas que contienen los aspectos atingentes y 

contingentes de los temas que han sido cnptados como probables 

propiciadores del proceso concienciador, puesto que a trav~s 

del desglose puede inferirse la vinculaci6n existente entre 

ellos y en relaci6ri con la connotaci6n que poseen conforme al 

ámbito, o sea, el tratamiento se realiza partiendo de lo pa.r. 

ticular hacia lo singular, aunque en un momento dado el tArmi 

no que sirve para la concreci6n de las palabras o los temas 

es universal y el contenido expresa la pluralidad de las par 

tes en función del contexto comunitario. 

Al concluir esa actividad, el equipo se reune con el fin 

de depurar la información; para esto analiza el todo de la rea 

lidad comunitaria, abstrayendo lo aparente .de lo esencial, la 

forma del contenido, lo casual de lo causal, lo subjetivo de 

lo objetivo, pues lo relevante es obtener una caracterización 

que refleje fidedignamente el entorno que vivgncian loo habi 

tantes, expresada mediante la monografía que representa la 

sfntesis de lo estudiadoº 

A partir de esto, se reflexiona sabre la aplicaci6n del 
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teatro de muñecou animados como un medio de c:omunicaoión prE 

piciador del encuentro dial6gico entre los animadores y los 

espectadores, determin~ndose las directrices que habr~n de 

9uiar su inserción oon base en las ideas, los sentimientos y 

186 actitudes que los habitantes manifiestan en torno de s1 y 

de la comunidad; C:3simismo, se concretará el objetivo comunic!:!, 

cional que se trata de llevar a efecto durante la representa 

ci6n titiritil; tom~ndose en consideraci6n que la finalidad 

en la primera aproximación es la adhesión de algunas personas 

al equipo, p3ra que se integre el grupo base que tendría bajo 

su responnabilidnd la elaboración del material codificador-de 

codificador úe la realidud. 

Esta pond8raci6n habr~ de efectuarse tomando en conside 

raci6n: 1~ loo ·~snectos susceptibles de ser abordados sin que 

se lesione alg6n valor o pauta cultural de la colectividad; 

2) el vocd:mlEn' lo que se emple11 para que el cont12nido sea CD_!!! 

p1enuidu f~cilmente y en forma unívoca; 3) los recursos huma 

nos, materiales y f in2ncieros ~ue se necesiten para que el 

montaje da la 01Jr1 sea atractlv.J uudiovisualmente; 4) el tiem 

po y el lu·J8r .brl'; .! GtJ uft..:ctuart3n las ruµresentaciom::=.i, sin 

que ello ocasione una interrupción de las actividqdes que ca 

tidianamente real2.7.<Jn los poblado.res. 

La cm1cr:Jcl~11 esLá comprendida en la puesta en práctica 

de la rnm1i fe::;taclt'::11 artística, y3 qur1 lo tare~;; es su adecua 

e~ Ón criri10 olcr:ienb·: comunicuciorEJl a través de: 1) la selec 

ción de la tem& tic~1 que ~i~rñ eiiceni f ioi:ida para la sensibiliza 

ción cie los liH!1i t;:m tes ccn el propósito de que se int:..?gren al 

proceso concienci~dar; 2) la instrumentaci6n de los temas que 

~.:rn toc,Jrñn p~'lra 11ue coadyuven ""l la interrelaci6n; 3) la abs 

tr3cci6n de los conceptos oue de acuerdo al universo lexicol6 

qico nn cansirl~ren id6neos parn el tratamiento del terna; 

4) l':l pr;;parnción rJel guión con base en el tema y las pol~ 

br:Ju ele:~irfrl::...; .') ld de t>.!rrlimJciún r.!t~ los person~Jjes qu8 requ:= 



rir~ la obra; 6) la elaboraci6n de los títeres y de los ense 

res teatrales; 7) la preparaci6n del montaje teatral• y 

8) los ensayos grupales de la representaci6n titiritil. 

El grupo evit3r~ de pr8ferencia, en el tratamiento de 

los temas la alusión dirf~cta a alguna persona o situación co 

munitaria, ya que eso podría tomarse como una 11 agresi6n o re 

chazo" hacia ellos, aparte de que en ese momento no se pre_ 

tende un cuestionamiento explicito del ser en el ~mbito, si 

no la vinculaci6n entre el equipo y las personas, de ahí que 

se considere pertinente instrumentar el teatro en torno al 

quehacer social de los investigadores, escenificándose los 

motivos que propiciaron su intervenci6n, el papel social que 

se desempeAa en y fuera del lunar, así como el proceso de co 

nacimiento que se ha efectuado en el contexto; conforme a es 

tó, los personajes centrales ser~n los miembros del equipo de 

trabajo, realizándose la caracterización de manera que permi_ 

ta la identif icaci6n por parte de los espectadores. 

Al finalizar esta fase se har~ la representaci6n de la 

obra en los sectores que p r·eviamente han sido selecciunados 

de acuerdo con la afluencia de las personas en el lugar+, la 

din§mica que se establecer~ consiste en que los animadores se 

interrelacionen con los espectadores mediante el di~logo y a 

trav's de la din~mlca que se realice al t~rmino del espect5cu 

lo~ para conocer las impresiones logradas en los asistentes; 

es importante que al inicio de la escenificación se clarifique 

cuAl es la funci6n social que los animadores han dado al tea 

tro de muñecos, especificándose que lo entonces presentado es 

un reflejo de la realidad y no la realidad misma, y haciendo 

+ 
Los lugares que comGnmente se ~mplean para la escenif icaci6n 
son los parques, escuelas, local de la junta de colanosj la 
parte aledaña a los mercados• las iglesias y los centros so 
cio-culturales. 
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hincapi' en que el títere es s6lo el medio o el instrumento 

de que se auxilio el ser humano para la expresi6n-transmisi6n 

de las ideas, los sentimientos, las actitudes, los hechos o 
los fenómenos de Índole personal, qrupal a social, con lo 

cual se evita as! la fetichizaci6n del mufieco, al establecer 

que es un objeto que carece d~ vida propia y que su animaci6n 

depende totalmente del animador. 

En resumen, puede decirse que la base del proyecto con_ 

cienciador se encuentra en la prim8ra aproximación, ya que de 

pende del estudio exploratorio-descriptivo que se implemente 

el marco de referencia preliminar para la concienciación, me_ 

diante la aprehensión-comprensión del entorno de los habitan_ 

tes; asimismo, la inclusi6n del teatro de t1teres como medio 

Je comunicación será sustancial, puesto que propiciará la far 

maci6n del grupo base, por lo que la toma de conciencia con 

junta adquirir~ su verdadera connotaci6n al tomar como punto 

de partida el conocimiento-reconocimiento del ser en el ~mbi 

to, pudi~ndase observar el inicio del proceso en la fase que 

a continuación se expone, pues a través de la prEcodifica_ 

ci6n de las palabras y temas generadores se origina el devela 

miento de la realidad comunitaria. 

5.2 Segunda Aproximación (Fase Precodificadora). 

Aunque teóricamente el punto de partida de la faee prec~ 

dificadora es el material que se ha elaborado en la primera 

aproximaci6n sobre las palabras y temas susceptibles de ser 

generadores~ metodol6gicamente el proceso de desentraAamiento 

de la esencia de los fen6menos y hechos sociales se inicia 

con la abstracción que realizan los investigadores-pobladores 

de las situaciones existenciales; de ahí que t~cnicamente la 

gfinesis de la concienciaci6n se encuentre en la integraci6n 

del grupo base, por :banto la tarea prioritaria es su forma 
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ci6n; el equipo investigador tiene entonc8S que seleccionar 

algunas personas de la comunidad, para esto deber~ considerar 

principalmente: 1) el papel social que desempefian en el lugar; 

·2) la aceptación, tolerancia o recf1azo que manifieste la pobla ... 
i::iÓn en torno al papel y funcione3 que cada una ue las persu_ 

nas efectúan; 3) el nivel de participación en eventos de inte 

r~s colectivo; 4) la concepci6n que posean de la realidad; 

5) el motivo explicito e implícito que origine su inserci6n 

~n el proceso; 6) las expectativas o lo que desean lograr con 

su coparticipaci6n; y 7) lo que esperan de los investigadores 

o coordinadores temporales del equipo de trabajo. 

Esta ponderaci6n obedece a que, en ocasiones, la selec 

ci6n se determina Gnicamente can base en las características 

de liderazgo que poseen las personas o de acuerdo con el pa_ 

pel de lideres que se ha desempefiado, sin reflexionar a ve 

ces en que suele presentarse la situaci6n de que su reconoci 

miento se sustenta m~s en el prestigio y el poder que tienen 

sobre los dem~s que en el inter~s genuino de colaborar en el 

bienestar de la colectividadº Se recomienda que la evaluaci6n 

se efectúe a todas aquellas personas que se interesen en co 

participar en la concienciaci6n. 

Esta evaluaci6n podria efectuarse mediante una entrevista 

individual~ cuestion'3ndose al ser en el ámbito a través de pr;:_ 

guntas como: lqu~ lugar ocupa en la comunidad?, ¿cu~les situa 

ciones considera que non acuciantea para la poblaci6n?~ lcufin 

do surge algún problema a quién o a quiénes recurren las persg 

11as?, lcuál ha sido su participación en los problemas o con_ 

flictos comunitarios?, lqu~ hacen los pobladores para la reso_ 

luci6n de los conflictos?, lqu~ propici6 que se dirigiera al 

grupo de investigaci6n para incorporarse al trabajo comunita_ 

ria?, lqu~ piensa lograr con su coparticipación? y lqué expe_s 

tativas posee respecto a los investigadores? esto se compleme.!l 

ta por medio del testimonio oral o escrito que realicen los ha 

bitantes respecto de quifines son, qu~ han hecho o hacen en 
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y por su contexto¡ as1 como lo que podr1an hacer con base en 

sus condiciones materiales de existencia; deliber~ndose a pos

teriori sohre qui~nes son las personas que podr1an inte1~rarse 
. 
de acuerdo con la informnci6n que cada una de ellas tla propor 

cion'ddo al equipo de investigación; después de esto, se diluc,!. 

da acerca de la formaci6n del grupo base de la conoienciaci6n. 

Esta dilucidaci6n se inicia tomando en cu2nta la cantidad 

de habitantes seleccionados, pues eso incide en la conforma 

ci6n de los grupos g¿neradores, ya que se integran en raz6n 

del nGmero de coparticipantes. En cuanto a esto, sugerimos que 

los subequipos no ~xcedan de doce miembros a fin de coadyuvar 

a que el proceso de enseAanza-aprendizaje se lleve a cabo tan 

to a nivel grupal como individual, esto es, de acuerdo con las 

cnracterísticas personales de cada uno de los integrantes. Así 

mismo, ha de considerarse la edad y el sexo,- debido a que 2::;to 

podría influir en que se facilitara o S8 obstaculizara la cohe 

si6n grupal, dado que a veces, por algGn estereotipo cultural, 

no seacepta plenamente la participaci6n de niños, adolescen_ 

tes o mujeres en actividades comunitarias. Be recomienda en lo 

posible que los grupos tengan una conformaci6n heterog~nea, 

sin discriminar a nadie, que incluyan a las per~:mnas que pudi.§. 

ran ser representativas de toda la población. 

Los s1ntomas de inconformidad en la asighaci6n del grupo 

base se evitan sí el equipo de investí gaú_ores convoca a una 

reunión de todos los habitantes seleccionados, mencionBndose 

les en primei tfirmino que el motivo de ~sta es la integraci6n 
, 

de los subgrupos de trabajo, confarrnar1do cada equipo un num~ro 

de siete a doce personas; se clarifican las formas como usual 

mente se constituyen_ y las ventajas-desventajas de .cada una de 

ellas; por ejemplo, se le.s di-ce qué cuando las personas deciden 

vincularse en torrio a la$ relaciones preestablecidas entre sí, 

no siempre se obtienen los resúltados esperados, ya que alguna 

puede apoyarse en las demás \j no real i.zar el trabajo per!:ional_ 
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mente designado; o que suele haner fricciones si la adhesi6n 

ne; es del todo satisfactoria por diferencias de criterio o pr.!:_ 

juicios hacia los demás compañeros. Asimismo, se hace hincapié 

en que, pese a la diversidad de opiniones, inquietudes o expeE 

tativas personales, el grupo podr§ configurarse a partir del 

objetivo y las tareas comunitarias; una vez efectuado esto, 

los asistentes prosiguen con la integraci6n grupal, designando 

a la persona que temporalmente fungirá como coordinador; lue_ 

go; los investigadores notifican a los grupos quiénes serán 

sus asesores+, quienes habI'án de dirigirse al grupo para acor_ 

dar el l~gar y tiempo (horario) en que se realizar§ el trabajo 

de precodificación. 

El asesor procurar~ durante la primera sesi6n, identifi 

carse con e identificar a los miembros del grupo, para esto se 

podrfa aplicar alguna din§mica de presentaci6n, tratando de 

que por medio de ella se exprese libremente el sentir., el pen_ 

sar y la acci6n de cada uno de los integrantes. A manera de 

ejemplo: la que se emplea con el fin de saber qui~nes son los 

participantes, qué hacen cotidianamente, cuáles son sus prefe_ 

rencias en cuanto a la ocupaci6n del tiempo libre, qu~ es lo 

que les desagrada efectuar y el motivo que propició su vincula 

ci6n al equipo. Respecto de la manera como t~cnicamente se de 

sarrolla, podemos decir que se inicia con la exposici6n del 

coordinador general acerca de la forma en que ésta se llevará 

a erecto, aclarándose a las personas que podrán decir de sí 

mismas todo lo que deseen, puesto que el prop6sito es conocer 

se entre si; continu~ndose con la alusi6n que cada una realiza 

en torno a su existencia y la elocución del investigador. 

+ 
La raz6n d~ que el grupo base no selsccione al asesor que en 
este caso seria una de los investigadores, se debe a que en 
ocasiones la elección se realiza según las características 
personales y no de acuerdo al desempe~o profesional de la 
persona que fungirá como coordinador. 
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Este aspecto podría complementarse si el coordinador cues 

tiona al grupo con el siguiente ejercicio escrito: 1) ~u~ lu 

gar ocupo en la vida o en la comunidad; 2) cuál ha sido mi pa~ 

ticipaci6n en la comunidad; 3) qufi asp8ctos considero r1uc de 

ben mantenerse, modificarse o cambiarse de la comunidad; 

4) cu~l y c5mo podr1a ser mi participaci6n en los eventos o su 

cesas comunitarios; 5) qu~ espero lograr en y con el grupo b~ 

se; 6) cu~l va a ser mi aportaci6n al grupo y a la comunidad; 

7) nué espero de los compañeros del equipo y cómo voy a col3b~ 

rar con ellos; 8) qu~ espero del ~sesor; y 9) cu~l es la idea 

que poseo respecto a lo que debe ser una asesoría. Luego de 

que cada uno de los integrantes conteste individualmente a las 

preguntas, el asesor sugerir~ que se lean en voz alta, solici 

tando su participación voluntaria~ Si hay reticencia en la leE 

tura, pedir~ las hojas en donde se han anotado las respuestas, 

para abstraer los elementos coincidentes o divergentes y poder 

así normar el criterio, principalmente, en relaci6n con la in 

terrelación-interacción que habrá de establecerse en la aseso 

ría, para esto se ·dará 12ctura a las conclusiones generales 

del concenso grupal. 

Para concluir, el investigador expondr~ al circulo de es 

tudio, la tem~tica que habr~ de seguirse en el tratamient9 de 

los temas v palabras generadoras, enfatizándose en que su co 

participación es esencial, dado que ellos serán los princip~ 

les gestores de la concicnciaci6n al proporcionar el testimo 

nio de sus experiencias comunitarias. 

El proceso, se inicia metodológicamente cuando en las se 

siones subsecuentes el grupo se re6ne para expresar sus situa 

cianea existenciales, ya que a partir de esd se realiza la abs 

tracci6n de los contenidos generadores del develamiento de la 

realidad, as1 corno el análisis de las contradicciones expl1'.ci 

tas e impllcitas en ella; y la conceptualizaci6n de las partes 

en contradicci6n. Ahora bien, t~cnicamente, los integrantes 
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del círculo de estudio cornnnzarían con el registro de los tes 

timonios a trav~s de la grabadora, pues seria un auxiliar que 

permitiría recordar fidedignamente lo que manifestaran los ha 
' -

"bitantes, escuch5ndose cada una de las grabaciones al finali 

zar la nurraci6n, para uprehender las e~periencias que podr1an 

ser precodific0daG; luego se pondera su probable relevancia en 

la concienciaci6n comunitaria, anot~ndose las consideraciones 

que al respecto enuncien cada uno de los participantes; se da 

µaso luego al estudio de las contradicciones, para esto se abs 

traerán del material anterior, analizándose grupalmente, los 

aspectos atingentes-contingente.s que actualmente reflejan en 

el ámbito, concretándose mediante la enunciación conceptual de 

las mismas. 

Se aprehenden las palabras susceptibles de incorporarse a 

la precodificaci6n, mediante la exposici6n que efectGan los in 

tegrantes sobre los conceptos y vocablos que consideran adecua 

dos para el tratamiento de los ternas generadores; a posteriari 

se infieré la denotaci6n-connotaoi6n que poseen en su contex 

to, concluyendo con la sintetización de lo expuesto a trav~s 

de la elaboración de fichas donde aparezca el término y su po 

sible signif icaci6n para los pobladores. 

La segunda aproximación en la realidad concluye, cuando 

el grupo base efect6a la jerarquizaci6n de las contradicciones 

y se prepara el material precodif icador en torno a los temas y 

las palabras qul.: ue h~n tHlucidado como primigenias para el 

proceso de toma de conciencia; en relación a la precodifica 

ción en sí misma, conviene decir que podría llevarse a cabo 

por medio de la realización de fichas de trabajo donde opare! 

ca el rubro del tema, loG conceptos que colaboran en el trat~ 

miento, la descripción de la situación causal y la int12rpret2. 

ci6n que el círculo de estudio elabore acerca de su marco de 

referencia existencial. 

En s1ntesis, podría decirse que en el transcurso de la 

presente f~se se propicia la integraci6n de los habitantes al 
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equipo de trabajo al iniciar el develamiento de la realidad a 

trav~s de la precodificación conjunta de algunas de las situ~ 

ciones o hechos existenciales de la población, coadyuv§ndose 

as! tanto al conocimiento-reconocimiento del ser en el ~mbito 

como al desentraftamiento de la esencia del entorno por medio 

de la contrastaci6n de la inf ormaci6n recabada en la primera 

intervenci6n. El estudio de los temas y palabras generadoras 

se caracteriza entonces por el establecimiento de una interre 

laci6n-interacci6n que posibilita la concienciaci6n sin que 

medie una sobreposición o contraposición ideológica, observá.!l 

dose la forma en que el proceso continuaría en la siguiente 

aproximeci6n, ya que a trav's de la descodificaci6n grupal se 

intentar~n delimitar las unidades temáticas de la conciencia 
. , 

c1on. 

5.3 Tercera Aproximaci6n (Fase Descodificadora Grupal). 

La presente Fase se considera complementaria de la ante_ 

rior, ya que se retorna al campo de trabajo a realizar la in_ 

vestigaci6n de las conductas socialmente aceptadas, toleradas 

o rechazadas+ por la poblaci6n para confrontar con ellas, las 

abstracciones que se han efectuado de las vivencias de los in 

tegrantes del círculo de estudio, que ahora recibirán la capa 

citaci6n correspondiente para que su coparticipaci6n no vaya 

a quedarse exclusivamente en el nivel de exposición testimo_ 

nial o circunscrita a la enunciaci6n de los vocablos que co 

múnmente emplean para denotar-connotar papeles sociales, ins_ 

titucionesy situaciones, etc~tera, sino que, en lo posible, 

+ 
En la primera aproximaci6n 6nicamente se realiz6 su aprehen 
si6n sin profundizar en el por qu~ de su manifestaci6n -
oral, escrita o corporal. 
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obtengan un conocimiento sustancial del por qufi de los eventos 

o hechos sociales, descub.r:iéndose o redescubriéndose corno IHJce 

~ores o gestores del ámbito y no como meros espectador.es c1P. lo 

qui:? acontece en la realid1d. 

Metodol6gicamente, la tercera aproximaci6n se inicia con 

la preparaci6n del grupo base o c1roulo de estudio+ para la 

descodif icaci6n del material precodificado; el primer paso es 

l:.i instrument::ición del marco de referencia que guía el nrooe_ 

so, por lo que se convoca a una sesi6n plenaria en donde est~n 

presentes todos los integrantes de los subequipos para tratar 

de unificar criterios y poder as! plantearse la política gene_ 

ral que norme! el hacer social. Acerca de la forma en que eoto 

podria llGvarse a cabo, se recomienda que los investigadores

asesores clarifiquen, en lo posible, el qu~, por qu~, para 

qu~1 c6mo y cu~ndo de la acci6n-reflexi6n-acci6n, dado que lo 

importan-he es que los pobladores tengan elementos para emitir 

su opini6n y decidir cu§l serla la forma m~s viable para efec 

tuar la investigaci6n temática. 

Posteriormante 9 se realiza la de1imitaci6n de los papeles 

v funciones que llan de ser asumidas o desempeñadas por los 

miembros del grupo, pudiendo quedar tal y como estaban en la 

aproximaci6n precedente o efectuarse los cambios o modif icacio 

nes que se consideren pertinentes, pues a veces se suelen dar 

se casos como el de que alguno ds los integrantes manifieste 

el deseo de incorporarse a otro circulo de estudio por razones 

personales o que exista inconformidad respecto a la manera en 

que hasta el momento, los coordinadores-ases.ores han ejercido 

su papel en el equipo. 

+ 
En este trabajo grupo base o clrculo·de estudio se emplean 
indistint~mente para ndmbrar al equipo integrado por habi 
tantes e investigadore~ que tendr5n bajo su responsabili -
dad la promoci6n de la concienciaci6n comunitaria. -
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Una vez efectu~~do eB";o, t3e da 11aso a la capaci taci6n del 

grupo base, para esto el ·1sesor tiene qur:: elaborar conjunta_ 

mente con los inte;..:rB:ites el µ.:. o:Jrarna 1Je tral.::i .. :o y la csnd;:;la 

rh~ i::n~a::fí~ 1 riza-apr2w!iz,::·je ::ue coauyuve a 1 1 ad~~uisición del 

marco teórico para lFJ ue::;codi f icación; asimisrnn, se h<:ce la 

asignaci6n de tareas ]rupales educativGu, dado ~ue la tam~ti 

c=-1 PrlucHci rmal consjst;e en: "aue rmdi•!! i::duca c. nnúie.; que tarn 

;'oc1• naL!i~ se erJuc · sc:lo; r~ue los honlJres se educan entre sí 

m _;¡Ji .1 tizat10S por el murnJu il • 
1 

fn relaci6n con el contenido del programa, al círculo de 

ber~ considerar para su realizaci6n: la justificaci6n; los ob 

jetivos generales y específicos; las metas; la temporaliza_ 

ci6n y uL1caci6n; 103 recursos humanos, financieros y materi~ 

les; la organizaci6n y la coordinaci6n; la metodoldgÍa, t~cni 

cas e instrumentos; las 8Ctividades y la evaluaci6n que se 

efectuar~ para contrastar los objetivos y met8s propuestas 

con los resultados obtenidos, canform8ndo esto.el par,metro 

general ryuR posibilita que se llevR a cabo una intervenci6n 

eficiente, va qu2 ::'·~1í no se deja a la improvizaoión o espont~ 

neidad la acci6n grupal. 

Respecto a la candelarizaci6n de actividades, conviene 

que auemá.3 de efectuarse en forma escrita se haga su represe_!:! 

taoión gráfica, ya que eso colaboI'a tanto en la apreciación 

global de lo que s2 oebe ejecutar ¡:;ara el loyro de los olljeti 

vos, cornd en la visualización del avance programático obterli_ 

do en relación con las mstas ;. esto se ilustra mediante la pre 

sentación del siguiente cronograma, donde aparece una muestra 

de los aspectos gen6ricos que comprende la capacitaci6n para 

la descodificaci6n v el tiempo en que puede llevarse a efectoº 

1 
Freire, Paulo. La educación como pr~ctica de la libertad. 
Edit. diglo XXI, S.A., Mexico 1 197fi, P~· 17-18. 
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Goma pudo apreciarse, a lo largo del presente inciso se 

ha tratado de implementar te6ricamente la puesta en pr~ctica 

c.iel teatro de muñecos animados para que funja .como una t~cni_ 

rr:; propiciatoria de la interrelación, integración y objetivi_ 

zaci6n de aspectos, situaciones y sucesos de la realidad, co~ 

nrendifindose, desde luego, que la forma en que sea empleada 

voriarfi de acuerdo al quehac~r profesional que desarrolle ca 

da trabajador social y conforme a la política que gu!e la 

acci6n institucional donde se labora. 

Observfindose asimismo que el teatro de t1teres puede ser 

utilizado tanto a nivel de casos como de grupos, siempre y 

cuando el profesional realice la adecuaci6n pertinente de 

acuerdo con el contexto en donde se co-act6a. 

Desde un punto de vista particular, consideramos que la 

sustentaci6n te6rioa-metodol6gica v pr~ctica del trabaja se 

plasma en forma integral en el momento de esbozar el esquema 

de int~rvenci6n comunitaria donde se exponen los lineamientos 

genfiricoR para iniciar el proceso rle concienciaci6n mediante 

la formaci6n de grupas bBse que podrían proseguir con el deve 

lamienta de la re11lidad, sin la presencia permanente del coor -
di nadar externo, hecho significativa si se toma cm cuenta riue 

en ocaniones la lulrnr· del profesional en Trabajo Social se ve 

interrumpida debido a que es asignsdo a otro programa o se le 

cambia de ámbito de trabajo. De allí que al promover la con_ 
• • ·' ( .L ) t 1 i t J c1nnci.oc1r'n crnt10 t:!n es4e caso , m1 'nrnu o grupo n egrfF:O 

por personas de la cnmunid=-;d se lmrJa vi<Jble una al terna ti va 

para que el proceso contin6e, dado que poseen no s6lo loa ele 

mentas teóricos, nino la r.muta que i.nc!ica cómo llevar a cabo 

la acci6n-reflexi6n-acci6n codificadorn, descodificadora y co 

dificadora de los ternas qeneradoresQ 

En resumen, el enquem3 de intervención precedente nin*~

tiza, por una parte, el proceso de invastigaci6n efectuado pa . -
ro dotar a la técnica teatral de una .bé.lse teór ica-metodolñrJi _ 

ca que factibilice su inserci6n sistem~tica en el Trabnjo So 



cial; y por la otra, el principio de un camino que ahora se 

podría caracterizar por la búsqueda de una confrontación µ1~áE. 

~ica, con el fin de que lo conternrlado hHsta el momento sea 

-:;uperadou 

Luego de mencionar lo anteriur, contínuamos con el desa 

1'rollo de las aproximaciones ilus tr;:.~das con antelación, con 

su respectivo esclarecimiento a través de la descripción-ex_ 

plicación de cada una de las fases Llilucidadas para la con 

cienciaci6n de ln poblaci6n. 
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C A P I T U L O 5 - -· - - - - - - ..... 

DE.3ARRDLLü DEL PROYECTO DE INTEHVENCIOl\I 

dISTEMATIZACION DEL TEATRO DE TITERES COMO 

ELEMENTO DE COfJCIENClt~CION f:.N LA COMUNIDAD 

5. "1 Frimera Aproxim8otón (Fane Investigativa). 

. . 

5o2 :)eounda Aproximación (Fase Precodificadora ),. 

5~3 Tercera Aproximaci6n (Fase Descodificadora 

Grupal). 

5.4 Cuarta Aproximación (Fase Codificadora). 

5.5 Quinta Aprcximaci6n (Fase Descodificadora 

Comunitaria). 



C A P I T U L O 5 
--~----,-

DE!JARROLLO DEL PROYECTO DE lNTLR\JE.NCiül\J 

GISTEMATIZAGION DEL TEATRO ~E TITERES COMO 

ELEMENTO DE COf\JClENClAt..:IOrJ Ef·J LA COMUi'HDAD 

. -

La concienciaci6n no s6lo es 

conocimiento o reconooimien 

to, sino opci6n, decisi6n, 

oompromiBo ••• 

Paulo Freire 

Al plantearse la inserci6n del teatro de muílucos anima 

dos como medio codificador de las situaciones existenciales 

que vivencian los habitantes de la comunidad, se ha creido 

conveniente explicitar en las siguientes pgginas el qué, para 

qu~, c6mo y cu~ndo de los momentos, los objetivos, las tareas 

y las actividades que integran el proyecto de intervenci6n, 

intentándose mediante el tratamiento del tema plasmar la fo_t 

ma como te6ricamente podr!a llevarse a cabo el proceso de ta 

ma de conciencia, sin pretender que lo expresado posea un ca 

rácter de permanencia o definitividad, puesto que, corno cual 

quier esquema te6rico, es susceptible de modificación, cambio 

o re-estructuraci6n~ 

En cuanto a los temas en sí, relataremos la investig~ 

ci6n preliminar, la precodificaci6n, la descodificaci6n1 la 

codificaci6n y la descadificaci6n, ejemplific§ndose algunos 

de los aspectos incluidos en ellas por medio de ejercicios y 

diagramas. oomo en el caso del estudio de los flujos de oomu 

nicaoión que pue.den darse entre los habitantes de la comuni 

dad, pues, ante todo, se pretende quu lo abordado sea facti 
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ble de realizarse en la praxis profesional. 

5.1 Primera Aproximaci6n (Fase Investigativa). 

El equipo investigador en la primera aproxirnaci6n, tendr~ 

como tarea previa la selección del centro de trabajo, para 82_ 

to debt:!r~ en primera instancia delimitar los parámetros que 

guiar§n su elecci6n; que gan~ricamente podr!an ser: la ubica 

ci6n de lu comuniLlad, el grado de dispersi6n o de concentra 

ción de la población, el número de habitantes y las caract~ 

rísticas del asentamiento humano; claro está, que su concre 

ci6n estar~ en raz6n del objetivo que se pretenda alcanzar me 

diante el proyecto de concienciaci6n. 

Por ejemplo, si J. =: ',3rvención está encaminada hacia la 

desmitif icaci6n de mensajes consumistan, el equipo podrfi el! 

gir tanto una comunidad urbana, como una semirural o rural, 

dado que la propaganda v publicidad llegan a cualquier núcleo 

de µoblat:ión; no :.:iucr1de lo mismo cuando se pretende que el de 

velamiento de 18 realidad apunte a un cuestionamiento que 

coDdyuve a la formaci6n o integr8ci6n ~rupal paro tareas cornu 

ni tarigs, p!Jl?~., t.?n rmte CrJSo tL•mjrÍan rruu e:Jpncificarn.e (sí se 

desea in tErv8n i1: o nivel Ui bano o rur ul) así cuma su f inali 

dad, además de tum ... Jr en cuL:ntt.~ que paru que se obGerven resul 

trJdos ;1 cor to r ld7!J, deli·~r!i consid2 ear. iU el núme.::·o de hniii tan 

teG, ya que tL;o incidirá para hacer vüllJle o no el tr3bojo CE_ 

munitario; a voceu, por falta de recursos humnnoD, línicarnunte 

3e labora con parte de los pobladoren, es decir, que resulta 

dificil intervenir en un lugar poblada por rnfis de cinco mil 

personas cuar1do al urupo de trabajo est6 conformado por doce 

o trE?ce inteqrnntes. Asimismo, es un fuctor significativo el 

JJrsdo de dispnrsión o de concentración, así como la topogr~ 

r Í:J, ytJ que w~-;tn porJría h~~cor varii1r la~; condiciones de monta 

je y representaci6n da las obras titiritileso 
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Despu~s de la determinación de parámetros, sería recome_!:! 

dable vi~itar varias comunidades para tjue el equipo elija la 

que re6na o estfi m~s apegada a las características buscadas 

para la promoci6n de una toma de conciencia conjunta (equipo

poblaoiÓ.n). 

Cuando ya se. tiene el centro de trabajo, la fase invest.!, 

gativa se inicia, propiamente, con la ubicación témporo-espa 

cial de la comunidad; es claro que se trata no s6lo de real! 

zar la localizaoi6n del ~rea, ni la visualizaci6n exclusiva 

de sus condiciones actuales, sino de captar informaci6n sobte 

el aver, el hoy y el probable mañana c.amuni tario, y adem~s de 

percibir los nexos que pueda tener con las zonas circundan 

tes, as! como su situaci6n dentro de un contexto macro-so 

cial. 

E:.1 por qué es importante ~bservar su relación con las 

partes aledañas y su vinculación con un núcleo mayor de pobl~ 
'~ ~ , 1 c1nn, responde a que n1ngun ugar se encuentra aislado y fue 

ra de cualquier influencia~ puesto que, por lo menos, tendr& 

una interrelaci6n y una interacci6n pard la satisfacci5n de 

bienes y servicios. A manera de njemplo, podria citarse la si 

tuaci6n que se presenta en la ciudad de Daxaca, cuando los do 

mingos se concentran algunos de los pobli.ldores .de las "siete 

regiones 11 para vender sus productos o mercancÍ:;ls de manufactu 

ra artesanal; a la asistencia de colonos de la zona 11 8 11 de la 

colonia Quetzalcóatl a instituciones d~~ salud que se encue.!! 

tran fuera de ahí, pera dentro de su dulegación política (Izta 

palap.a)o 

El primer paso para la recolecci6n de la informaci6n es 

el recorrido general que efent6a el grupa de investigadores, 

mediante el cual advierte tanta lo concreto y aparente de las 

cosas como de las situaciones, eventos y sucesos donde parti 

cipen las personas cotidiana o eventualmente, observando dete 

nidamente las actitudes que manifiestan, pues eso aportar§ da 
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tos que posteriormente ser~n empleados para objetivizar la rea 

lidad a trav~s del teatro de muAecos animados. 

Durante el recorrido es pertinente que se anoten los nom 

¿Jres de las instituciones, los comercios, los centros de pr n~ 

ducci6n, etc~tera, que se fueran encontrando al paso a fin de 

irse percatando de cuáles son los servicios y qué tipo de pro_ 

ducci6n, distribuci6n, comercializaci6n y consumo se realiza 

en el lugar. Esto, además, proporcionaría algunos indicadores 

para conocer cuales son los sitios a donde concurre la gente 

con cierta frecuencia o esporádicamente~ y que posibilitarla 

efectuar las representaciones teatrales en el lugar y el tiem 

po adecuados. 

Concluido lo anterior, se hace una reunión grupal para in 

tercambiar impresiones sobre lo percibido y tratar de unificar 

criterios tanto en relación con el contexto como con los aspee 

tos en los que se debe profundizar con miras a la conciencia 

ción; el grupo puede concretar lo aprehendido mediante la ela_ 

boraciÓh de un croquis+ para. que, además de tener la perspect_!. 

va global del ~rea, se cuente con la posibilidad de hacer un 

registro de los elem~ntos supra e infraestructurales que se en 

cuentran en la misma. 

Detipués de haller efHc t~uado diotlD croquis, se procede a su 

sectorizaci6n, asign~ndosele a cada subqrupo la parte que le 

corresponde estudiar con detenimiento para recolectar informa 

oión sotn·e los: 

+ 

- Antecedentes históricos de la comunidad (sün neoesa 

rios si se desean ccmocer las circunstancias, situ~ 

ciones o hechos que prapici ·1·ron su formación). 

La elaboraci6n del croquis puede hacerse empleando solamente 
lineas y conceptos que denoten calles, avenidas, caminos, et 
cétera, o líneas, símbolos y colores para dar la imagen o ca 
racter1sticas de lo que so quiera representar. 
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- Sectores productivos (para determinar cuál es el seo 

tor predominante en el lugar, cu~l es la divisi6n 

del trabajo que se establece v las relaciones de pro -
ducci6n que se podrían estar entablando). 

Medios de producción (resulta conveniente su estudio 

para ponderar el grado de desarrollo, subdesarrollo, 

dependencia o independencia tecnol6gica). 

- Tenencia de los medios de producci6n, distribuci6n y 

comercializaci6n (su conocimiento aporta indicadores 

para analizar su centralización o descentralizaoi6n, 

monopolización o socialización, además de que se pu.§_ 

de ponderar as! la repercusi6n que eso tiene en la 

población). 

- Comercialización y consumo (ofrece la oportunidad de 

percatarse de las condiciones que se establecen en -
tre comerciantes \j consumidores). 

- Tenencia v legalizaci6n de la propiedad (adem§s de 

que se puede conocer el tipo de propiedad predominan 

te, es po.sible conocer tamhién la condición jurídica 

que guarda). 

- Medios de transporte (su observaci6n aporta informa 

ci6n sobre la forma en que se desplazan las personaB, 

los animales y las cosas). 

- Instituciones júr!dico-pol!ticas (interesa saber la 

forma de gobierno, la aplicación de sanciones, el ª!!! 
pleo de la fuerza p6blica, los grupou de prasi6n, de 

opinión, etcétera, para apreciar qui~nes y a trav~s 

de qu~ se ejerce y controla al poder comunitaria, ya 
sea ~n forma institucionalizada o por prestigio). 

- Instituciones sociales (es pertinente compT~nder el 

papel que juegan la familia, los grupas de opinión 

pol!ticos 1 socia-culturales, religiosos, etc~tera, 

paxa valorar la imagen, la fuerza o el podar que tie 
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nen socialmente)º 

- Instituciones de sBlud (no se deben soslayar, PO! 

que pueúen asumir un rol dE.!terminünte en el bienes 

tar comunitario). 

Instituciones educativas (conviene saber, además 

de los niveles educativos y de cuál es la pobla 

ción que estudia, los modelos de enseñanza-aprendi 

zaje que se siguen, dado que son una forma de difu 

sión ideológica). 

Cultura (importa la aprehensión de los rasgos cul 

turales end6genos y ex6genos de la poblaci6n, para 

inferir las características que habrán de incorpo 

rarse en la oodificaci6n de los temas generadores). 

Cabe hacer mr.=nción que lo expresado constituye unicame_!! 

te el enunciado de los temas que. genéricamente deben ser ca!'.! 

prendidos can el fin de develar la realidad socio-econ6mica y 

politioa de la comunidad, de ahí que el gruno deba desglosar 

los, anotando los indicadores que se consideren necesarios en 

función del conocimiento o de las situaciones particulares, 

como es el caso de que, por circunstancias de trabajo instit.!:;! 

cíonal, se tuviertln que estudiar exhaustivamente los recursos 

(naturales, materiales, y humanos), porque deseara implanta! 

se una zona de desarrollo agroind4s.trialo Es decir, de ningu 

na manera se pretende que lo planteado sea una gu!a de estu 

dio preliminar} dado que cada equipo de investigadores deber~ 

realizar la propia, en razón de los requerimientos subjet_! 

vos-objetivas del 'mbito de intervenci6n. 
En cuanto a las t~cnicas de recolección; pueden emplea!. 

se: la observaci6n, la entrevista individual y la grupal, la 

visita a instituciones formales e in.formales, el an~lisis de 

documentos, o sea 1 la percepci6n se realizar~ de manera direc 

ta, sin que medie entre el sujeto investigador~sujetcr a cono 
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cer y sujeto investigador-objeto investigado un cuestionamien 

to escrito, coma se daría con la utilización de la cédula y 

d l t . . + e cues ionar10. 

Respecto de los instrumentos, puede decirse nue el dia~

rio de campo, la guia de estudio, la guia de entrevista, la 

cámara fotográfica y la de película, así como la grabadora, 

ser~n auxiliares valiosos no s6lo para la captaci6n de datos, 

sino para su registro y recuperaci6n, ya que bastarfi oon leer 

analíticamente lo escrito u observar con detenimiento las fo 

tograf1as y pellculas para recordar y reconstruir el todo a 

partir de las partes abstraidas de la realidad. 

Mientras se efectúa el estudio exploratorio, una tarea 

prioritaria es propiciar la interrelaci6n entre el equipa y 

los pobladores, ya que sin su participación en la investiga_ 

ci6n es pr~cticamente imposible la promoci6n de la conoienci! 

ción 0 pues no se trata de sobreponer una forma de conciencia 

á otra, ni de substitui.r la que tienen por una diferente, si_ 

no la superaci6n de la.actual a trav~s del develamiento con 

junto de la renlida~, o sea, tanto el equipo investigador ca 

mo los habitantes de la comunidad habrfin de insertarse en un 

proceso de c:onacimiento que las conduzca al descubrimiento de 

la esencia de los hechos o fen6menos sociales, pues de no ser 

así se corre el riesgo de que los primeros ejerzcan un domi 

nio ideal6gico sobre los segundos al implantar su sistema de 

valores, creencias, representaciones, etcétera, lo que da ca 

mo consecuencia la adopción de una concepción existencial que 

resulta ºajena o extraña" a sus vivencias, puesto que su forma 

+ 
En lo personal se considera que la utilizaci6n del cuestiona 
ria, cédula o formato de estudia debe quedar al margen en la 
primera fase del conocimiento, ya que a veces la población 
está "agotada" por el 11 interroga'torio 11 constante sobre cómo 
vive, qu~ hace, cu,nto gana, qu~ come, etc¡tera. 
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ción no tuvo como base a su entorno sino el de los 11 otros".+ 

Esta situación de dominación no se desea de ninguna mane 

ra que se origine entre el equipo y los habitantes, ya que, 

31 menos te6ricamente, se busca lo contrario: hacer que a t~a 

v~s del di~logo se d~ una identif icaci6n que, adem~s de con 

llevar al intercambio de ideas, sentimientos y actitudes, prg_ 

picie la interrelaci6n-interacci6n mediante el cuestionamien 

to bilateral del ser en el ~mbito, lo cual coadyuvar~ a que 

la adquisici6n del conocimiento sea reciproca, es decir, que 

tanto el investigador como las personas que est~n colaborando 

en la investigación sean sujetos cognoscentes de la realidad. 

Se hacs hincapi' aqu! que nunca se considera al habitante co 

mo al objeto de lo que se desea o quiere conocer, sino a aqu_g 

llo que lo rodea, lo que él hace, esto es, las manifestacio 

nes externas de su existencia. 

Volviendo a la interrelaoi6n, puede decirse que se va lo 

granda paulatinamente por medio del contacto que se establece 

con los miembros de la comunidad, sin que medie para eso una 

selecci6n en cuanto· al estrato social, el sexo, la ed3d, etc~ 

Lera, puesto que el objetivo es conocer el marco de r~feren 

cia de la colectividad y no las idErns, las costumbres, los há 

bitas, los sentimientos, etc~terar de un grupo en particular; 

de ah! que el di~logo, las entrevistas, la visita a institu 

ciones formales e informales y la pa1·ticipación en eventos GE_ 

rnuni tarios se efectúen sin que se excluya o suslc:'lve al;JÚn sec 

Lnr de la población. 

f:.n el curso de esto, P.l equiµo procurará la ¡Jercepo.lón 

de las conductas socialmente aceptadas, toleradas o rechaza 

+ 
El equipo dejará de ser los 11 otros 0 , en la medida en que va 
ya comprendiendo la realidad comunitaria con base en el mar 
co de referencia de sus habitantes y conforme participe coñ 
ellos en ~ventas comunitarios. 
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d8S por la comunidad, darlo que es preciso su uprei~snsión pura 

poder abstraer las ideas que estan incidiendo en el hac8r co 

munitario, hecho fundament3l para l·' inferencia de los temas 

qu8 pueden o~r gen~rarlores je la CG~cl2~ci~ci6n. 

,'\simisrno, es de suma importarcia r.;u; du!'ante el encuen 

tro dial6oico se motive a algunos habit~ntes para su inser 

ci6n en el proceso de toma ue conci2nci'2, ya r:¡ue sin su copar 

ticipación el develamiento de l:a r20lir..ie:..d perdería su senti 

'"·~·, r-ues, como ya se Íl8 mencionado, el ob~etivo a lograr es 

:-:ue ::¡;za conjunto, a la vez que se r:>I'F:te1,de slabor;;;r los cante 

nido~1 temáticos en torno a sus vivencias, lo que no es posi_ 

ble lograr si ellos no est~n ins2rtos en la Fase investigati_ 

va; en ní F df? la i ntorre1::Jción, vinculación o adhesión que se 

d~ entre el grupo investijttivo y 1::.u person::ts de la cornuni_ 

1ue sea o no propiciada la concienciaci6nº 

recolecci6n d2 1- infnrmaci6n sociocultu 

,, é 
03 "'f/ 

Efectuada la 

1 ,,, - " rs 9 economica v n~l1tic2 del cont~xtu, se procede a la siete 

abstrnen los ~spsctos estudiados, 

r: fichas t:lf.: trabajo+ las caracterís 

t · i 1 · · ··...i • • ' d l · ....,., 1 i· nclt1s1· o'n icas e e . o pe rci.-1l~o, ev1 T. 'n ose ~~P. _o rar=:i.J .... e r: 

tk~ cc~-ü-1uier jtiic]o de vt:iler o in~~'."'lr}-:'BtJ~ciór:, subjetiva del 

~nvestigarJor, pues ello ra;:!rÍa C3LISB~ lR distorsién de las Si 

tuaciones o da los hechos rilcabados. :n cuanto al tratamiento, 

SE recomirmda que en la p::rrte : .. rnrmríor ele c::tda tarjeta se 0nE_ 

te Ufl concepto m'~ drmot:::-cnnnotE~ lo uni 'Jersal de lo particu_ 

lar, lo que repr·3SPritarÍ;-,; 1;1 inte:..ctración de 

31 qún rr:.;sgo o nexo s,i:: :.ancial ¡ r;·z¿Jptl~s 

diverso canfor -
me a se escribe el túr 

mino que especific, el su~ternn 1 es decir, la parte del todo, 

para ~oncluir con lo sin~ular que viene B sur la descripci6n 

+ 
Be recomienda que se empleen laB fioh0s de 12 X 20 crns., ya 
que facilitan el manejo de la informaci6n al posibilitar a 
la vr:z una recupernción parcial n inte·1ral. 
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de lo aprehendidoº 

Aunque lo plasmada pu2de tomarse como un indicador gene 

ral para la organizaci6n del material, podemos observar que 

para sistematizar lo referente al universo lexicológico y los 

temas generadores la tem~tica sufre una variaci6n~ ya que µri 

mero se realiza el enlistado de todas las palabras, los canee.E 

tos o las vocablos empleados com~nmente por la poblaci6n en la 

alusi6n de papeles, instituciones, sucesos, situaciones o he 

chas sociales, y luego se elaboran lus Fichas donde aparecnn 

el concepto y su significaci6n, pues algunos pueden emplearse 

como referenc.ia conceptual tanto en la Formación de conteni 

dos concienciadores como en la integración del guión titiri 

til que se habr& de escenificar en la comunidad~ 

La interrelación de los conceptos, se aprecia cuando se 

analizan las fichas que contienen los aspectos atingentes y 

contingentes de los temas que han sido captados como probables 

propiciadores del proceso concienciador, puesto que a trav~s 

del desglose puede inferirse la vinculación existente entre 

ellos y en relaoi6ri con la connotaci6n que poseen conforme al 

ámbito, o sea, ,el tratamiento se realiza partiendo de lo PªR 

ticular hacia lo singular, aunque en un momento dado el t~rmi 

no que sirve para la concreci6n de las palabras o los ·temas 

es universal y el contenido expresa la pluralidad de las Pª!. 

tes en funci6n del contexto comunitario. 

Al concluir esa actividad, el equipo se reune con el fin 

de depurar la información; para esto analiza el todo de la rea. 

lidad comunitaria, abstrayendo lo aparente .de lo esencial, la 

forma del contenido, lo casual de lo causal, lo subjetivo de 

lo objetivo, pues lo relevante es obtener una caracterizaci6n 

que refleje fidediunamente el entorno que viv~ncian los habi 

tantas, expresada mediante la monografía que representa la 

s!ntesis dé lo estudiado~ 

A partir de esto, se ref'lexionEJ notlre la aplicación d~l 
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teatro de muñecou animados como un medio de comunicación pr~ 

piciador del encuontro dial6gico entre los animadores y lcis 

espectadores, dctormin§ndose las directrices que habr~n de 

guiar su inserci6n con base en las ideas, los sentimientos y 

l8s actitudes quu los habitantes manifiestan en torno de s1 y 

de la comunidad; asimismo, se concretar~ el objetivo comunic,!!! 

ci.onal que se trata de lle.var a efecto durante la representa 

ci6n titiri~il; tom6ndose en consideración que la finalidad 

en la primera aproximación es la adhesión de algunas personas 

al equipo, p3ra que se integre el grupo base que tendría bajo 

su responsabilid2d la elaboraci6n del material codificador-de 

codificador de la realidad. 

Esta ponderaci6n habrfi de efectuarse tomando en conside 

rnci ón: 1: los ·:isnectos susceptibles de ser abordados sin que 

se lesione algún valor o pauta cultural de la colectividad; 

2) el vocubulario que se emplee para que el contenido sea co~ 

p1enjido f§cilmente y en Forma unívoca; 3) los recursos tluma 

nos, m3teriales y fin2ncieros que se necesiten para que el 

montaje de ln o!Jr:i sea atrcictiv.J uudiovisualmente; 4) el tiem 

po y el lw]í3r L'~1-: 2 rw efi~ct.uarán laLl ruµreserd;ar.:donr:a, sin 

~ue ello ooa~>il.Jn!.2 una inte1Tupci6n de las actividades que co 

tidiRnamente reel1z~n las püb~adores. 

L ·' ·' d · d la puesta en pra'ct1' ca a L<;Tlcr:::!c 1.un r?SLa compren 1·· a en 

ue la nrnti fn;:;t;,Jcl(n ar liÍs ticn, V"1 qur.? ln tare.:J es su adecua 

e; 6n crnnu eler:n:n t,; comun i c;1cion:Jl a tr~lVéS de: 1) la se lec 

ción de la temá tic~1 que 3cr8 e:1cenificada para la sensibiliza 

ción du los 11ahitn11tes cnn ol pro.póni to de que se int:2gren al 

proceso concienci8dor; 2) la instrumentaci6n de los temas que 

'3l! tnc0r(1n p: 1ra .,, m coadym11~n '.'.l la interrelación; 3) la abs 

tr3cción de los conceptc.m nue de acuerdo al universo lexicoló 

r:¡ico r.m consi r11~ren idánnos parn el tratamiHnto del tema; 

l.~) 1':1 rJrr:parrición rJel guióri cof1 bmJe en ul tema y las pilla 

11rn:.; ele;_;lrJ::-1:...; ·') LJ de't~?rnimJClÚn L~t? lun purGOn'Jjes qw·1 rer.1u~ 
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rirá la obra; 5) la elaboración de los títeres y de los ense 

res teatrales; 7) la preparaci6n del montaje teatral, y 

8) los ensayos grupales de la representaci6n titiritil. 

El grupo evltgr~ de preferencia, en el tratamiento de 

los temas la alusi6n dirHcta a alguna persona o situaci6n co 

munitaria, ya c¡ue eso podría tomarse como una 11 agresión o re 

chazo" hacia ellos, aparte de que en ese momento no se. pre:..... 

tende un cuestionamiento explicito del ser en el ~mbito, si 

no la vinculaci6n entre el equipo y las personas, de ah! que 

se considere pertinente instrumentar el teatro en torno al 

quehacer social de los investigadores, escenific~ndase los 

motivos que propiciaron su intervenci6n, el papel social que 

se desempeña en y fuera del lunar, así como el proceso de co 

nacimiento que se ha efectuado en el contexto; conforme a es 

tó, los personajes centrales serán los miembros del equipo de 

trabajo 1 realizándose la caracterización de manera que permi_ 

ta la identif icaci6n por parte de los espectadores. 

Al finalizar esta fase se har~ la representaci6n de la 

obra en los sectores que µ~eviamente han sido seleccionados 

de acuerdo con la afluencia de las personas en el lugar+, la 

din~mica que se establecer~ consiste en que los animadores se 

interrelacionen con los espectadores mediante el di§logo y a 

través de la dinámica que se realice al término del espectác!:! 

ld, para conocer las impresiones logradas en los asistentes; 

es importante que al inicio de la escenificación se clarifiqW::! 

cuAl es la funci6n social que los animadores han dado al tea 

tra de muftecos, espeoifio~ndose que lo entonces presentado es 

un reflejo de la realidad y no la realidad misma, y haciendo 

+ 
Los lugares que comGnmente se empleaP para la escenif icaoi6n 
son los parques, escuelas, local de la junta de colonos, la 
parte aledaMa a los mercados, las iglesias y los centros so 
cio-culturales. 
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hincapi~ en que el t1tere es sólo el medio o el instrumento 

de que se auxili8 el ser humano para la expresi6n-transmisi6n 

de las ideas, los sentimientos, las actitudes, los hechos o 

los fenómenos de Índole personal, qrupal o social~ con lo 

cual se evita así la fetichización del muñeca, al establecer 

que es un objeto que carece dS vida propia y que su animaci6n 

depende totalmente del animador. 

En resumen, puede decirse que la base del proyecto con_ 

cienciador se encuentra en la primera aproximación, y.a que de 

pende del estudio exploratorio-descriptivo que se implemente 

el marco de referencia preliminar para la concienciación, me_ 

diante la aprehensión-comprensión del entorno de las habitan_ 

tes; asimismo, la inclusi6n del teatro de tfteres cómo media 

de comunicación será sustancial, puesto que propiciará la fa.E, 

mación del grupo base, por la que la toma de conciencia con_ 

junta adquirir~ su verdadera connotaci6n al tomar como punto 

de partida el conocimiento-reconocimiento del ser en el ~mbi 

to, pudifindose observar el inicio del proceso en la fase que 

a continuaci6n se éxpone, pues a través de la precodifica_ 

ciÓtl de las palabras y temas generadores se origina el devela 

miento de la realidad comunitaria. 

5.2 Segunda Aproximaci6n (Fase Precodificadora). 

Aunque teóricamente el punto de partida de la faBe preo!! 

dificadora es el material que se ha elaborsdo en la primera 

aproximaci6n sobre las palabras y ternas susceptibles de ser 

generadores, metodológicamente el proceso de desentrañamiento 

de la esencia de los fenómenos y hechos sociales se inicia 

con la abstracci6n que realizan los investigadores-pobladores 

de las situaciones existenciales; de ahí que t~cnicamente la 

g'nesis de la concienciaci6n se encu~ntre en la integraci6n 

del grupo base, por tanta la tarea prioritaria es su forma 
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ci6n; el equipo investigador tiene entonces que seleccionar 

algunas personas de la comunidad, para esto deber~ considerar 

principalmente: 1) el papel social que desempeAan en el lugar; 

·2) la aceptación, tolerancia a rechazo que manifieste la pobl~ 

ci5n en torno al papel y funciones que cada una ae las persu 
~ -

nas efectGan; 3) el nivel de participaci6n en eventos de inte 

r~s colectivo; 4) la concepci6n que posean de la realidad; 

5) el motivo explicito e impl1oito que origine su inserci6n 

en ~l proceso; 6) las expectativas o lo que dese~n lograr con 

eu coparticipaci6n; y 7) lo que esperan de los investigadores 

o coordinadores temporales del equipo de trabajo. 

Esta ponderación obedece a que, en ocasiones, la selec 

ci6n se determina Gnicamente con base en las características 

de liderazgo que poseen las personas o de acuerdo con el pa_ 

pel de. lideres que se ha desempeñada, sin reflexionar a ve 

oes en que suele presentarse la situación de que su. reconoci_ 

miento se sustenta m~s en el prestigio y el poder que tienen 

sobre los dem~s que en el inter~s genuino de colaborar en el 

bienestar de la colectividad~ Se recomienda que la evaluaci6n 

se efectúe a todas aquellas personas que se interesen en co 

participar en la concienciaci6n. 

Esta evaluaci6n podrla efectuarse mediante una entrevista 

individuali cuestionándose al ser en el ámbito a través de pr.!:_ 

guntas como: lqu~ lugar ocupa en la comunidad?, lcu§les situa 

cianes considera que son acuciantes para la población?, lcuán 

do surge algún problema a quién o a quiénes recurren las pers.9. 

nas? 1 lcu~l ha sido su participación en los problemas o con_ 

flictos comunitarios?, lqu~ hacen los pobladores para la reso_ 

luci6n de los conflictos?, lqué propici6 que se dirigiera al 

grupo de investigación para incorporarse al trabajo comunita_ 

rio?, lqué piensa lograr con su coparticipación? y lqué expe_E 

tativas posee ·respecta a los investigadores? esto se complerns.!! 

ta por medio del testimonio oral a escrito que realicen los ha 

bitantes respecto de quiénes son, qu~ han hecho o hacen en 
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y por su contexto, así como lo que podrían hacer can base en 

sus condiciones materiales de existencia; deliber~ndose a pos

teriori sobre qui~nes son las personas que rmdrían inte1Jrerne 

de acuerdo con la informaci6n que cada una de ellas ha propo~ 

cionado al equipo de investigación; después de esto, se diluci 

da acerca de la formaci6n del grupo base de la concienciaci6n. 

Esta dilucidacibn se inicia tornando en cu2nta la cantidad 

de habitantes seleccionados, pues eso incide en la conforma 

ci6n de los grupos generadores, ya que se integran en raz6n 
del nGmero de coparticipantes. En cuanto a esto, sugerimos que 

los sub~quipos no ~xcedan de doce miembros a fin de coadyuvar 

a que el procesci de enseAanza-aprendizaje se lleve a cabo tan 

to a nivel grupal comu individual, esto es, de acuerda con las 

cnracterísticas personales de cada uno de los integrantes. Msi 

mismo, ha de considerarse la edad y el sexo, dBbido a que esto 

podría influir en que se facilitara o sH obstaculizara la cohe 
., 1 d d l, t t• 11- 1 sion grupa , a o que a veces, por a gun es ereo ipo cu ~ura , 

no se acepta plenamente la participación de niñas, adolescen_ 

tes o mujeres en acti»idades comunitarias. Se recomienda en lo 

posible que los grupos tengan una conformaci6n heterog4nea, 

sin discriminar a nadie, que incluyan a las p9r~onas que pudi~ 

ran ser representativas de toda la poblaci6n. 

Los s!ntom~s de inconformidad on la asighaci6n del grupo 

base se evitan sl el equipo de investigadores con~oca a una 
• , oli , 

reunion de todos los habitantes seleccionados, mencionandose 

les en primer término que el motivo de ésta en la integración 
, 

de los sulJgrupos de trabajo., conf armando cada equipo un nLmmro 

de siete a doce personas; se clarifican las formas como usual 

mente se constituyen y laB ventajas-desventajas de cada una de 

ellas; por ejemplo• se les dice qu~ cuando las personas deciden 

vincularse en torno a las relaciones preestablecidas entre sí, 

no siempre se obtienen los restiltados esperados, ya que alguna 

puede apoyarse en las demás y no re.a 1 izar el trabe jo per!JOnal_ 
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mente designado; o que suele haber fricciones si la adhesi6n 

no es del todo satisfactoria por diferencias de criterio o pr!:_ 

juicios hacia los demás compaAeros. Asimismo, se hace hincapi~ 

en que, pese a la diversidad de opiniones, inquietudes o expeE 

tativas peraonales, el grupa podr~ configurarse a partir del 

objetivo y las tareas comunitarias; una vez efectuado esta, 

los asistentes prosiguen con la integraci6n grupal, designando 

a la persona que temporalmente fungirá como coordinador; lue_ 

go; los investigadores noti~ican a los grupos qui~nes serfin 

sus asesores+, quienes habr~n de dirigirse al grupo para acor 

dar el lugar y tiempo (horario) en que se realizará el trabajo 

de precodificación. 

El asesor procurará durante la primera sesión, identifi 

carse oon e identificar a los miembros del grupo, para esto se 

podría aplicar alguna din6mica de presentaci6n, tratando de 

que por medio de ella se exprese libremente el sentir, el pen_ 

sar y la acci6n de cada uno de las integrantes. A manera de 

ejemplo: la que se emplea con el fin de saber qui,nes son los 

participantes, qué hacen cotidianamente, cuáles son sus prefe_ 

rencias en cuanto a la ocupaci6n del tiempo libra~ qu~ es lo 

que les desagrada efectuar y el motivo que propició su vincul~ 

ción al equipo. Hespecta de la manera como técnicamente se de 

sarrolla, podemos decir que se inicia con la exposici6n del 

coordinador general acerca de la forma en que fista se llevará 

a efecto, aclar~ndose a las personas que podr&n decir de s1 
mismas todo lo que deseen, puesto que el prop6sito es conocer 

se entre si; continu~ndose con la alusi6n que cada una realiza 

en torno a su existencia y la elocuci6n del investigador. 

+ 
La raz6n de que el grupo base no seleccione al asesor que en 
este caso seria uno de las investigadores, se debe a que en 
ocasiones la elecci6n se realiza s~g6n las características 
personales y no de acuerdo al desempefio profesional de la 
psrsona que f ungirú como coordinador. 
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Este aspecto podría compl8mentarse si el coordinador cues 

tiona al grupo con el siquiente ~jercicio escrito: 1) qué lu 

gar ocupo en la vida o en la comunidad; 2) cuál ha sido mi par 

~icipaci6n en la comunidad; 3) qu~ aspectos considero qua de 

ben mantenerse, modificarse o cambiarse de la comunidad; 

4) cu~l y c6mo podr1a ser mi participaci6n en los eventos o su 

cesas comunitarios; 5) qu~ espero lograr en y con el grupo b~ 

se; 6) cufil va a ser mi aportaci6n al grupo y a la comunidad; 

7) nufi espero de los compaAeros del equipo y c6mo voy a col3bo 

rar con ellos; 8) qu~ espero del asesor; y 9) cu~l es la idea 

que poseo respecto a lo que debe ser una asesoría. Luego de 

que cada uno de los integrantes conteste individualmente a las 

preguntas, el asesor sugerirá que se lean en voz alta, solici 

tanda su participación voluntaria. Si hay reticencia en la le.E, 

tura, pedir~ las hojas en donde se han anotado las respuestas, 

para abstraer los elementos coincidentes o divergentes y poder 

as! normar el criterio, principalmente, en relación con la in 

terrelaci6n-interacci6n que habr~ de establecerse en la aseso 

ria, para esto se dar~ lectura a las conclusiones generales 

del concenso grupal. 

Para concluir, el rinvestigador expondrá al círculo de es 

tudio, la tem~tica que habr~ de seguirse en el tratamiento de 

los temas y palabras generadoras, enfatizándose en que su º!! 

participación es esencial, dado que ellos serán los princip!;! 

les gestores de la concienciaci6n al proporcionar el testimo 

nio de sus experiencias comunitarias. 

El proceso, se inicia metadol6gicamente cuando en las se 

siones subsecuentes el grupo se reúne para expresar sus situa 

cienes existenciales~ ya que a partir de ~sb se realiza la abs 
tracci6n de los contenidas generadores del develamiento de la 

realidad, así como el análisis de las contradicciones explÍci 

tas e implicitas en ella; y la conceptualizaci6n de las partes 

en contradicci6n. Ahora bien, t~cnicamente, los integrantes 

17J 



del circulo de estudio cumenzar1an con el registro de los tes 

timonios a trav~s de la grabadora, pues ser1a un auxiliar que 

permitiría recordar fidedignament.e lo que manifestaran los ha 

·bitantes, escuch5ndose cada una de las grabaciones al finali 

zar la níJrración, para uprehender las ehperiencias que podrían 

ser precodificadas; luego se pondera su probable relevancia en 

la concienciación comunitaria, anot~ndose las consideraciones 

que al respecto enuncien cada uno de los participantes; se da 

paso luego al estudio de las contradicciones, para esto se abs 

traer§n del material anterior, analizfindose grupalmente, los 

aspectos atingentes-contingentes que actualmente reflejan en 

el ~mbito, concret~ndose mediante la enunciaci6n conceptual de 

las mismas. 

Se aprehenden las palabras susceptibles de incorporarse a 

la precodificaci6n, mediante la exposici6n que efectGan los in 

tegrantes sobre los conceptos y vocablos que consideran adecua 

dos para el tratamiento de los temas generadores; a posteriori 

se infiere la denotaci6n-oonnotaci6n que poseen en su contex 

to, concluyendo cnn la sintetizaci6n de lo expuesto a trav~s 

de la elaboración de fichas donde aparezca el término y su po 

sible signif icaci6n para los pobladores. 

La segunda aproximaci6n en la realidad concluye, cuando 

el grupo base efect6a la jerarquizaci6n de las contradicciones 

y se prepara el material precodificador en torno a los temas y 

las palabras qut: oe han tlilucidado como primigenias para el 

proceso de toma de conciencia; en relaci6n a la precodifica -
ci6n en s! misma, conviene decir que podría llevarse a cabo 

por medio de. la realización de f i.chas de trabajo donde apare~ 

ca el rubro del tema, los conceptos que colaboran en el trat~ 

miento, la descripción de la situación causal y la interpreta 

ci6n que el circulo de estudio elabore acerca de su marco de 

referencia existencial. 

En s1ntesis, podrfa decirse que en el transcurso de la 
presente fase' se propicia la irttegraci.Ón de .los habitantes al 
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equipo de trabajo al iniciar el develamiento de la realidad a 

trav~s de la precodificación conjunta de algunas de las situ~ 

ciones o hechos existencioles de la población, coadyuv§ndose 

as! tanto al conocimiento-reconocimiento del ser en el ~mbito 

como al desentrañamiento de la esencia del entorno por medio 

de la contrastaci6n de la información recabada en la primera 

intervenci6n. El estudio de los temas y palabras generadoras 

se caracteriza entonces por el establecimiento de una interre -
laci6n-interacción que posibilita la concienciaci6n sin que 

medie una sobreposición o contraposición ideológica, observá.!! 

dose la forma en que el proceso continuaría en la siguiente 

aproximaci6n~ ya que a trav~s de la descodificaci6n grupal se 

intentarán delimitar las unidades temáticas de la conciencia 
. , 

e ion. 

5.3 Tercera Aproximaci6n (Fase Descodificadora Grupal). 

La presente rase se considera complementaria de la ante_ 

rior, ya que se retorna Bl campo de trabajo a realizar la in_ 

vestigaci6n de las conductas socialmente aceptadas, toleradas 

o rechazadas+ por la noblaci6n para confrontar con ellas, las 

abstracciones que se han efectuado de las vivencias de los in 

tegrantes del círculo de estudio, que ahora recibirán la capa 

citaci6n correspondiente para que su coparticipaci6n no vaya 

a quedarse exclusivamP.nte t:n el nivel de exposición testimo_ 

nial o circunscrita a la enunciaci6n de los vocablos que ca 

múnmente emplean para denotar-connotar papeles sociales, ins_ 

tituciones, situaciones, etc~tera, sino que, en lo posible, 

+ 
En la primera aproximaci6n 6nicamente se realiz6 su aprehen 
si6n sin profundizar an el por qu~ de su manifestaci6n -
oral, escrita o corporal. 
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obtengEn un conocimiento sustancial del por qué de los eventos 

o hechos sociales, descubriéndose o redescubríéndose como hiJce 

~ores o gestores del ~mbito y no cuma meros espectadores de lo 

que acontece en la realid~d. 

Metodol6gicamente, la tercera aproximaci6n se inicia con 

la preparaci6n del grupo base o circulo de estudio+ para la 

descodificaci6n del material precodificado; el primer paso es 

la instrumentsici6n del marco de referencia que guía el proce_ 

sor por lo que se convoca .a una sesión plenaria en donde estén 

presentes todos los integrantes de los subequipos para tratar 

de unificar criterios y poder as! plantearse la política gene_ 

ral que norme el hacer social. Acerca de la forma en que esto 

podría llevarse a caba, se recomienda que los investiqadores

asesores clarifiquen, en lo posible, el qué1 por qué, para 

qu~, c6mo y cu~ndo de la acci6n-reflexi6n-acci6n, dado que lo 

importante es que los pobladores tengan elementos para emitir 

su opini6n y decidir cu§l seria la forma m~s viable para efec 

tuar la investigaci6n tem~tica. 

Posteriormente, se realiza la de}imitaci6n de los papeles 

y funciones que han de ser asumidas a desempeAadas por los 

miembros del grupo, pudiendo quedar tal y como estaban en la 

aproximaci6n precedente o efectuarse los cambios o modif icacio 

nes que se consideren pertinente:s, pues a veces se suelen dar 

se casos como el de que alguno de los integrantes manifieste 

el deseo de incorporarse a otro circulo de estudio por razones 

personales o que exista inconformidad respecto a la manera en 

qug hasta el momento, los coordinadores-asesores han ejercido 

su papel en el equipo. 

+ 
En este trabajo grupo base o c!rculo·de estudio se emplean 
indistintamente para nombrar al equipo integrado por habi_ 
'tantea e investigadores que teridrán bajo su responsabili 
dad la promaci6n de la concienciaci6n comunitaria. -
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Una vez efectu8do es~c, se da pa3o A la capacituci6n del 

grupo base, para estu el "F=eGor tiene ~~ue iÜD~Ju:·2r conjunta_ 

mente con 1 ou in te~:r:1:1tes t2.l J- ~o· 1ram3 dr: trpL· 1 ~ "'' v la cümLla ..J • • 
~ 

. ,, . 1 t' .. ~•1-;;.;,,..·ion ''18 ""'·• .~., lV"] r~·1r·~:H' .. l.~ ... ,..1.., L rl,.., r1JJ..p ,,,.,1..r .. _."], 

1J1.: i::n~a~íl··~1za-apr2n·!iz.:.•j!:? :~ue crJnuyuve. a 11 ;:..1cJ·:1:isició11 r:ie1 

marco teórico ! 1ara lfl rJe~;cudif icación; :-:isir1ü3:rn, .se h~ ce la 

asignaci6n cie tarean ]rupalea educatlv0:;, dado que la tem~ti 

e~ Pducacicmal consiste en: 11 oue m:di•; Educa ~i n~1:Jie; que tam 

r:oc1} nadie se erJuc sclo; r4ue los ho11!1rl'!~i ·J(: 21'.ucdn antrn sí 

111~di .1 tizauos por el rnun:..iLl ª. 1 

En relación con el contenido del programa, el círculo de 

berfi considerar µara su realizaci6n: 12 juutificaci6n; los ob 

je.ti ves generales y esrecí ficos; las mr~~.·=m; ln temporaliza_ 

ci6n y uLJCBGi6n; la¿ recursos humanos, financieros y materi~ 

les; la organizaci6n y la coordinaci6n; 13 metodología, t~oni 

cris e ins".;rumentos; las nctividades y 1:'1 evaluación que se 

efectuará para contreistor los ofJjetivos y met,:s propuestas 

con los resultados obtenidas, conformr~ndo esto. el parámetro 

general qu8 posibilita que ne llev2 a cabo una interv2nci6n 

eficiente 7 va que , HÍ no se dejo a la im;~rovización a espont~ 

neidad la acci6n grupal. 

Respecto a la candelarizaci6n de actividades, conviene 

que ademá.;; de efi~ctuarse en forma e~.:;cr ita se baga su represen 

teci6n gr~fica, ya que eso colabora tanto en la apreciaci6n 

qlobal de lo que !:.2 oebe ejecut~1r p:iru el logro dt! los ol1jeti 

vos, corno en la visualización del avance programático obteni_ 

do en relac·ión con las me·tas; esto se ilustra mediante la pr.§_ 

sentacián del siJuiente cronograma, c..Junde aparece una muestra 

d~ los aspectos gen6ricos que comprende la capacitaci6n para 

la dr~soodificación y el tieqpo en que puede llevarse a efectoº 

1 
Freire, Paulo. La educación corno pr8ct;icr1 de la libertad. 
E:.dit. diglo xxr·, ,, .. ?\., r.lléxico; 197F1, nr~- 17-18. 
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Como pudo apreciarse, el cronograma se elabora anotando 
.... 

en la parte superior de la hoja el rubra del aspecto que se 

habr~ de candelarizar, colocándose en la diagonal superior i~ 

quierda los conceptos que denoten lo que ha de desglosarse; 

se escriben a continuación los meses, semanas o .dlas que com_ 

prende la ejecuci6n de las attividades enunciadas en la colum 

na que aparece en la parte izquisrda~ sefial~ndose al t6rmino 

de la ilustraci6n el lugar donde habr~n de ubicarse las obser 

vaciones alusivas al desarrollo del programa. 

Conforme a lo expussto antes, el marce te6rico est~ cons 

tituido con base en la snseftanza-aprendizaje de la comunica 
. -

ci6n, debiendo el asesor enfatizar el estudio del nivel so 

cial, ya que de su aprehensi6n-comprensi6n depender' el que 

los miembros del grupa posean la referencia para la abstrae_ 

ci6n de los c6digos sociales de la poblaci6n y posibilitar 

así la descodificaci6n de los temas generadores de la concie~ 

ciaci6n; se recomienda que la asesoría sea proporcionada de 

tal manera que permita la participación activa de todas y ca_ 

da uno de los integrantes del circulo de estudio, hecho que 

podr1a lograrse mediante la inserción de algunas din§micas o 

ejercicios comunicacionales, que ademfis de hacer factible la· 

percepci6n del proceso comunicacional propicien la adhesi6n

cohesi6n grupal. Asimismo, se procurar~ que las exposiciones 

sean de fácil comprensión tratándose de mesurarse en el em_ 

pleo de terminología tficnica, pues no se puede soslayar que 

entre los participantes podrían encontrarse personas que so_ 

lamente hubiesen concluido su educaci6n elemental a media. 

Con el fin de ejemplificar lo expuestd se transcribe a 

continuaci6n el ejercicio "lSabemos escuchar?", 2 que en oca 

2 
Autor an6nimo. Aprender Jugando (~ompilaci6n de 60 din§mi 
cas vivenciales). p. 73-75. 
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siones se suele emplear para que el grupo valore s1 percibe o 

no lo que el receptor le transmite. 

¿ SABEMOS ESCUCK~R ? 

USOE: 

- Evaluar la capacidad de escuchar. 

RECURSOS MATERIALE!:i: 
- Un sa16n suficientemente iluminado, amplio 

y con mesas para que el grupo pueda traba 

jar eficientemente. 

- Un cuestionario y un lápiz para cada parti 

cipante. 

DURACION: 

- 15 mjnutos., 

TAMANO DEL GRUPO: 

- Ilimitado, paro en n6meros paresa 

DIGPOSICION D~L GRUPO: 

- En parejas y cerca de las mesas para poder 

escribir o 

INSTRUCCIONES E~PECIFICAS: 

- Ninguna. 

DE.JAHHOLLO: 
- Se explica el objetivo del ejercicio. 

- Se divide al ~rupo en parejas, se le da un 

cuestionario a cada p;~rticipante y ne le p_! 

de que lo renpondad 
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- Una vez contestado el cuestionario cada 

pareja debe comentar entre s1 las res 

puest.as. 

Al fj_nalizar, el grupo comenta el ejerci 

cio. 

CUL:i rrm~AR.IO: 

l 3A8EMDS EUCLJCHAR ? 

CLAVE 

Conteste este cuestionario de 
acuerdo con la clave. La µri 
mer:J columna es para respon
der a la situación personal. 
la segunda columna es para 
contestar lo que estima de su 
part~ja. 

5 - totalmente cierto 

4 = cierto 

1. Me gusta escuchar cuando 
alguien est~ hablando. 

2. Acostumbro animsr a los de 
más para que hablen. 

3. Trato de escuchar aunque 
no me caiga bien la perso 
na que est~ hablando. -

4. Escucho con la misma aten 
ci6n si el que habla es 
hombre o mujer, joven o 
viejo. 

5. Escucho con la misma o p~ 
reoida atención si el que 
habla es mi amigo, mi con_g 
cido o si es desconocido. 

3 ·- puede se.r 

2 = falso 

1 = tutalmente falsoo 

Yo 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 
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6. Dejo de n~cer lo que esta 
ba haciendo cuando te ha
blo. 

7º Miro n la persona con la 
que eRtov hablandoº 

e. Me concentro en lo que es 
toy oyendo, ignorando lai 
distintas reacciones que 
ocurren a mi 8lrededor. 

9~ Sonrío o demuestro que es 
toy de acuerdo con lo que 
dicen. Animo a la persona 
que est~ hablando. 

106 ~ienso en lo que la otra 
persona me est~ diciendo. 

11. lrato de comprender lo que 
me dicen. 

12. Trato de escudrifiar por 
qué lo dicen. 

13. ~eja terminar de hablar a 
quien toma ln palabra, sin 
interrumpir. 

14. Cuando alguien que est' ha 
blando duda en decir algo; 
lo animo para que siga ade 
lrmte. 

15. Trato de hacer un resumen 
de lo que me dijeron y pre 
gunto si fue eso realmente
lo que quisieron comunicar. 

16. Me abstenga de juzgar pre 
rnaturamtmte las ideas has 
ta que hayan terminado de 
exponerlas. 

17. Sé escuchar a mi interlocu 
tor sin t1Djarme determinar 
demasiado por su forma de 
hablart su voz, su vooabu 
lario, sus gestos o su ap.§! 
riencia f Ísica. 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

e ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
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18. Escucho aunque pueda anti - ( ) ( ) 
cipar lo que va a decir. 

19. Hago preguntss para ayudar ( ) ( ) 
al otro a explicarse mejor. 

200 Pida, en caso necesario, ( \ ( ) j 

el otro explique 
, 

que en que . , 
sentido esta usando tal o 
cual palabra. 

Total .... 

Consideramos que este ejercicio deber~ aplicarse segGn 

sea la conformación y recursos del grupo, ya que podría prE_ 

sentarse la situaci6n de que no se contara con el material 

requerido para su consecusi6n, o que las preguntas resultasen 

confusas para los integrantes; es claro que el asesor debería 

antes de efectuar la dinámica, procurar su adecuación en r~ 

z6n de las características y n8cesidades del circulo de estu 

dio. 

Ge puede completar dicho ejercicio con la inclusi6n de 

una dinÉ!mica de comunicación que se lleve a cabo para coadyl;! 

var en la percepci6n del proceso comunicacional, toda vez 

que se escenificarían algunos flujos interpersonales para 

que ·los integrdni..es observBsen las actitudes que suelen ser 

asumidas por emisores-receptores 1 receptores-emisores en el 

curso de una conversaci6n. En cuanto a la manera c6mo se efec 

tuaría: el asesor solicita la participación de seis personas 

para integrar las parejas que representan al emisor-receptor, 

indic~nd9seles posteriormente a cada una de ~stas que deberán 

reflejar diversas conductas procurando que los espectadores 

capten las caracter!sticas del acto comunicativo, dado que al 

finalizar ellos deber§n analizar lo presenciado. 
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l t ., l '1· . . · 1 ·~ • 1 . L a e .. p t:Jc1or., ';' e ;_t1~. _ ·1~.iJ. ; ··;¡2 r ·c1,.,,1.,:m ~Jl os ir1 L·Htran 

tus del 11 aucio~Jrnr::n·13 r·x, ;·: ;~ 1 n .~ituHr::irn1:.!..", t~i.fr~ren'Ges de -com: 
. . , 1 . t n1c:ac1or cnmo: aw.~ .".?n unr: •11: lu'~ r uju:.: al er:u.sor adop--e una 

"actitud du indif~·r· mcia hrn--i_,i lP 1ur~ .~nt:f, fl.~rcibienrlC'; ;m 

V nn orro ma' 1- ''I' J '"'íl!. ··:] ;n;-~~rl· Plj·!.·1r 11'-'r~i-"'·'>:~ rJar·a -~1. P'.""~ta ~ ~ 'J )l. t.lf- ¡ Jtc 1l,1f #" .... l;., . .lj.j" • t_. .... ..,,. '•' • ... ~,. J,.. ~!.l',1-.1 t •- _ .... Jt, 

blecimiento del ' if.lw.·r; • .-i'·é i1.1l.>mo t pUl.:!dnn iluHtrarse los me 

dios que a vec¿s Sí? 2mple2·: 2n la tr .inBr1dsión del mensaje, al 

•jc1•1t lifícurlu rr <:.:l:•11t.c; L:1 ?mi::;~Ón tiirr:.·ctn o indirecta del 

Cn cuento t:: ld s:;igrución cie act i ';i ric:r1e~. P.l :jrupo habrá 

de efectuar lH dis~rihLlci~n en raz6n tJel programa que previa_ 

1¡1,::n i;.1 se 1 iaya r!l;:;i~ ... ,rt:q lí .; •1rto par.: la rluJcotii ficación cuma pa 

ra 18 copAci taciór, dc:'.1i' r--~ndos~ P lus in~el]tantes proporcio _ 

rialme¡¡te, tje;JÓn S8a el o!·:lt::tivo y ~Jrado de cornplejidorJ de la 
1 -~,....,.,,] ' r·r e .:¡:l•n• 1.' 
tio' ......... .J. ¡;; •': a r- '·~ J .;,. 1: • ._ - l ,, ' r~n 1: 

de C.Dffi.l=I ;.idu, ;11rfi:i r.2coí.1~2riJ!:1ble r.ut! p::n· tic.íp:Iran sub grupos 

de trt:!S rr~rrjoll=n, ·n ¡U~! :¡~jÍ 312 t:;nürfJ la posibilidad da que 

cuanrio: ' 1 ·~c t.rJ·~ 1·1 "º !-: ·ln ic?v1.:~:it i "·H~ur, lu que se prQ!:luce 

es un2 id~~ntidnj i!'.td:.re 61 y la realidau no permitiendo la CD!!, 

frontoción d2 ide0s ni 08 irifc1·1;~0ción •. ;i son dos se genera 

o um:.1 identifieaciún r1 1 ~ ft con L, o se r1·oduce una sirnetriza 

ción 1 sin mayores nosibilirl:.=ides de proyuccíónu. L~ 
;~ p·J.rtir LiH di cha ,a:;ignación ue gen,2ra una mayor partici 

poci6n tH1 sl pruc':.:Go concii:mciadnr, pues lo3 inteyrantes del 

círculo de estudia intervendrían üesda la investigaci6n de 

3 

4 

G6m8zjara, Francisco Aurelio. T'cnicas de desarrollo comuni
tario. E dicionr!~i i~ut!Va ~tmiolrJDia (Col acción: la T12or ia :.io 
cial), M~xico, 1977, PPo 251-252. 

Lima, iloris ¡.\lex is. Con cribuciún_ a l_o epistemología dal Tra
bajo Hocisl. Edi t. 1t11111~ni tas, Argentina, 1975 7 P• 150. 
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campo hasta la sistematización de la información recabada, con 

lo que se promovería, tanto la cohesi6n social en torno a la 

!dentificaci6n, coaprehensi6n, comprensión de su ser en el ~m 

Dita como la ruptura paulatina de los nexos de dependencia que 

pudiesen haberse establecioo entre asesor y pobladores, ya que 

lo relevante en esta situación sería que ellos fuesen adqui_ 

riendo los elementos o reelaborando los contenidos por sí mis_ 

~os a fin de proseguir con la toma de conciencia conjunta, sin 

requerir la presencia º'asesoría del coordinador ex6geno. 

Habiéndose conformado los subequipos y designado el mate_ 

rial que habr~n de estudiar, se efect6a el an~lisis del cante 

nido precadificada con base en: 1) la correlación entre lo re_ 

gistrado y la realidad; 2) el grado de complejidad que implic~ 

ria el tratamiento del tema; 3) la incidencia que habría en el 

develamiento de la realidad, mediante la codificaci6n; 4) la 

repercusión que tendría la codlf icación del tema en la pobla_ 

ci6n; luego, las grupos base se reunirían para someter a discu 

sión el resultado de las disertaciones, ac·to seguido se conti_ 

nuarla con la selecci6n de aquellos contenidos que se conside 

rasen primigenios para la toma de conciencia conjunta y con su 

reducción a unidades temáticas simples, concluyéndose la ta 

rea, con la determinación de los temas que habrán de ser inves 

tigados para su inserción como generadores de la conciencia 

ci5n comunitaria. 

La descodificaci6n se inicia a partir del trabajo antes 

realizado, ya que los c!rculos de estudio se abocar1an a la in 

vestigaci6n de campo para abstraer los c6digos sociales+, que 

+ 
De acuerdo a lo expresado por el Dr. Felipe Pardinas en su 
libro Manual de comunicaci6n social. Edit. EDICDL, M~xico, 
19?8, P• 85, la palabra código es un conjunto de leyes o 
reglas para transcribir señales de diferentes clases en.si_g 
nos que pueda captar sl cerebro humano y en símbolos a los 
que pueda asociarse una ganencia o una p~rdida racional o 
racionalizada. Cada cultura contribuye con c6digos para tra 
duclr las señales en palabras, conductas o modos de proceder. 
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la poblaci6n pudiese manifestar en rul8ci6n con los temas se 

leccionados; para esto los sub-e~uipos deber1an, en primGra 

instancia, percibir las conductan que los habitantes asumen 

respecto de las situaciones, los hL-!chos o los ev2ntos comuni 

Larios, mediante la observaci6n exhaustiva de las diversas 

r~acciones o actitudes que expresan o transmiten en f unci6n 

de lu experimentado en el ~mbitcr; uno vez efectuado eso, se 

oroseguir!a con la contrastaci6n de la informnci6n, confron 

landa los datos precodif icados con lo aprehendido en el 

transcurso de la acción investigativa, plante~ndose su resul 

tado a trav~s de la explicaci6n del tema generador en raz6n 

de lo socialmente admitido, rechazado o tolerado por los P!! 

bladores<D 

A cuntinuaciém, los círculos iJet1en reunirse para lo pr~ 

sentaci6n de los resultados, transmiti~ndose durante la se 

si5n tanto las conductas percitid~s como las ~ue podrían 

adoptarse por las personHs de la comunidad, una vez que su 

hubiese llevado a cabo la esceni f icr~ciún de las unidades te 

mt3ticas por rnerJio del teatro rJc m11fiecou anímaLios; siendo pe! 

tinente para esto que loa coparticipantus interpretasen las 

actitudes c~ptadas en forma escrita, oral y corporal, pues 

con eso se colahoraría a que tuviese11 una ref erencis para su 

codificnción, ya que ella se realizaría, hasta cierto punto, 

caracterizando a los títeres de acuerdo a los personajes :::ib.§. 

traídos del contexto. 

Luego se da paso a la sistematizaci6n de la informaci6n 

recabada; el grupa podría, inicialmente, elaborar los diaqr2 

mas de comunicación que estim2ra pertinentes para la abstra_s 

ción de los c6digos sociales, que luego ser~n registradoo en 

las tarjetas de trubajo, donde ad~~más se incluiría la desori.E. 

ci6n de las conductas y la denotaci6n del tema investigodo. 

Sa pugde visualizar lo expresado en al ejemplo que aparece a 

continuación, dontle se ha tratado de ilustrar la forma en que 
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se diagramarían los flujos establecidos por los habitantes, y 

la correlaci6n entre las conductas observadas y los c6diqos 

de camunicaci6n social. 

D I A G H A M A 1 F L U J O 8 A S E+ 

(Emisor )-----------..r (Mensaje) --~-----(Receptor) 

:_,r.icerdote Pl5tica sobre plani 
f icaci6n familiar -

Feligreses 
de ambos se 
xos. 

Heacciones de los feligre . -
ses. 

(Conducta - riespuesta) 

En este caso, el flujo sería establecido durantE una plá 

tica sobre planificaci6n familiar, donde el sacerdote del lu 

gar transmi tiria algunas com:lideraciunes al respecto del con_ 

trol natal; plasmándose enseguida las alternativas de conduc_ 

ta que podrían elaborar emisor-receptoresy receptores-emisor, 

para su maní festación durante la vinculación comunica.cional: 

Alternativas fmisor 

1. Abordar el tema sin atacar directamente el empleo de anti 

concaptivos. 

2. Tratar el tema, enfatizando que no se acepta el uso de me 

+ 
El flujo denominado base fue elaborado tomando como ref e 
rencia el diagrama que en razón de la comunicación social 
realizara el Dro Felipe Pardinas. BE-• cit., P•· 36. 
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dios químicos para impedir o regular la procreaci6n. 

3. Enfatizar que ser'n duramente sancionadas las parejas que 

eviten la procreación con la 11 pena del infierno"º 

li." /.\bordar el tema tratando de que las parejas diluciden cu§ 

les son las ventajas y desventajas del control netal. 

Alternativas Receptores 

1. Escuchar, apoyando con algGn gesto o actitud corporal lo 

que menciona el sacerdote. 

2. Escuchar, sin admitir o negar las proposiciones del sacer 

dote. 

3. Escuchar sin emitir opiniones o cuestionar al interlocutor 

sobre lo que menciona. 

4. Escuchar, emitiendo opiniones y cuestionando sobre la vera 

cidad de la informaci6n. 

5. Retirarse en el momento en que no se est~ de acuerdo con 

las ideas emitidas por el sacerdote sobre el control natal. 

De acuerdo con lo expuesto, tanto el emisor como los rg 

ceptores seleccionarían la conducta que para ellos fuese más 

conveniente, hecho que puede observC1rSe en los diagramas que 

se ilustran a continuaci6n, donde se muestran algunas de las 

consideracionen que efectuarian los ~siatentes a partir de la 

recepci6n del mensaje as1 como la Actitud que, probablemente, 

asumir!an al respecto. 

Sacerdote: 

Decide abordar el tema haciendo hinoapi~ en que 

el control natal será objeto de sanci6n religiQ 

sa y rnoralo 
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Mensaje: 

Las pGrejas no deben planificar su familia a trav~s 

del empleo de sustancias químicas porque es un aten 
tado a la vida humana, que será motivo del 11 castigo 

divino". 

Feligreses.: 

-1. ;ji no hacemos lo que dice el 11 cura", Dios nos 

puede o~stigar mand~ndonos al "infierno". 

?. Es cierto, "hay que tener los hijos que úios 

nos mande". 

3. Puede ser, pero a mi esposo no le alcanzaría 

el dinero para "mantE!ner a m~s hijos". 

4~ Creo que el "cura" podría afectar mi 11 nego 

cio'', pues con la venta de anticonceptivos y 

la pr~ctica de abortos he podido obtener co 

modidad. 

5. Puede ser que el sacerdote tenga raz6n, pero 

con cada embarazo mi vida peligra m§s. 

En base, a lo expuesto, se podrían establecer los siguie~ 

tes flujos: 

D l A G R A M A 2 : F l U J Ll 1 

Sacerdote ___ ~----~~ M ----------?.> Primer feligr~s 

f nrireci to, gracias por enseñarnos~---... 
el 11 buen camina 11 • 
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D I A G R A M A 3 F L U J U 2 

Sacerdote ________ _,.. M Segundo feligrés 

r Tiene toda la raz6n, vamos a reci 
bir a "todos los hijos que Dios ,__ __ _ 
nos quiera mandar". 

O I A G R A M A 4 : F L U J O 3 

Sacerdote ---------,-'O!!'· M -·------------41)' Tercer feligrés 

Gracias (no le digo nada al sacer 
dote y mejor consulto con mi espo 
so, a ver ~l qu~ opina). -

D I A G R A M A 5 : F L U J O 4 

M ---~~--~) Cuarto feligrés 

Se despids del sacerdote, mencio 
n~ndole que, oooperar6 con las -
obras de ampliaci6n del templo. 

D 1 A G R A M A 6 : F L U J O 5 
~-- ..... ---......-

Sacerdote ------~~~ M __________ __,,> Quinto feligrés 

Padre, cu,ndo el doctor le ha in 
dic8do a uno que no debe tener -
mAs hijost porque peligrar1a su 
nacimiento, ¿qu~ debemos hacer? 
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De ellos se infieren los c6digos de signiflcado, rela 

ción, selección, complementarios y críticos, 5 que posean el 

~misar-receptores, receptores-emisor, los cuales aparecerían 

en las fichas correlacionados a las conductas de los que fue 

roh abstraidos. 

Despu~s de efectuada la sistematizaci6n, se haría la de 

limitación de las unidades temáticas, para esto el equipo ba 

se deberá leer en primer t~rmino las fichas de trabajo reali_ 

zadas; analiz~ndose su contenido en relaci6n con la dinfimicg 

comunicacional de la comunidad, y en función a las conductas 

que podrían adoptarse con la inclusión de las temas develada_ 

res de la realidad; luego, los integrantes del círculo de es_ 

tuctia discutirían su importancia para el proceso conciencia_ 

dar, sEleccionando los que se consideren primigenios de acuer 

do con la repercusión que tendrfan en las situaciones o hechos 

experimentados por la poblaci6n, desglos~ndose a partir de la 

ieducci6n del tema los aspectos o subtemas que habrAn de com 

plementar el tratamiento, los que se concretizarían mediante 

su denotaci6n-connútaci6n. 

Por Último, se llevaría a cabo la evaluación general de 

la descadificación grupal tomando como parámetros: 1) el avaD_ 

ce logr.ado por el grupo base, en cuanto a su concienciación; 

2) el resultado obtenido en relación con los objetivos y las 

metas propuestas en el programa; 3) la correlación observada 

entre las unidades tem~ticas y la realidad; 4) la cohesión 

grupal que se ha dado en torna a la organización-participa_ 

ción de los integrantes; '1 5) la forma en que se han desempe_ 

"ado las papeles y las funciones dentro y fuera del grupo, 

coadyuv~ndose así a la ponderaci6n a trav~s de la aplicación 

de rsactivos d de pruebss qu~ psrmitieran valorar tanta el 

trabajo como la aoparticipaci6n grupal. 

5 
Pardinas, Felipe. BE• cit., pp. 96-11?. 
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El tiJJo de reactivos .que se recomienda emplear se ilus_ 

tru m~zclLjnté la transcripción d·~ l ":l liirn~rnica conocida coi•10 

11 la estrt:.:la d.:.! cinGo ricos", 6 
que permite lD VPlnrE.ción del . 

traüajo d nivel personal y yrup~l, con la cual se ~ropicia el 

q1.ie los integrrinteo emi tnn su o¡·inión respecto a la descodi Fi 

caci6n, n¡Jem~s de proporcionar indicado~es para que se rectifi 

cara 21 ;,rucesc, en el caso de qur.~ na se hubiese llevado a e 

Fecto, seg6n lo estimado por el círculo de estudio. 

u LA .:.t:iT iELUJ. .1E:. L HJ1.:ü F-ICCG 11 

MA ftHIAL: 

- Cartulina y pluwones. 

MC:C;~:. IG14: (Todos en silencio) 

6 

Cada person~ dibuja uno es~r2lla de ciPco picos 

del tamaílo de la cartulina v ~stos ce enumeran. 

En el pico uno se utiliZB el 2spacio para escri 

bir dos o trns fechas de lus oue hayan parecido 

m~s importantes en el cic~u. 

- En el pica dos se describen dos o tres acontecí 

mientas (hechos, sucesos~ momentos) que hayan 

signif'icado un estimul1: 2,:pecial para la persc1_ 

na; en que se haya sentido principalmente npre_ 

ciada v estimulndae 

- En el pico tres se me11cionn a las personas que . 
m~s le huyan llamado 18 atenci6n en este ciclo 

y por r:¡ué. 

Guzm5n i.:iarcía, Luis V Puente de i1UZrP~n, r~1a. /~licia. Desarro
llo persanal~inte~raci6n comunitnria (quia de ejercicios y 
din5mic~s). Ediciones Contraste, México, 1979, pµ. 84-05. 
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En el pico cuatro, si hubiera ocasión de volver a 

vivir este hecho, lqufi le gustaría hacer que hoy 

no pudo hacer?, o sea, lqué modificaría de su con 

ducta para aprovecharla m~s y que los otros la 

aprovechen? 

En el pico cinco lqu~ esperas de ti mismof con es 

pecial ilusi6n, hoy que comienza un nuevo ciclo? 

- Una vez terminado el trabajo pers.onal se realiza 

una puesta en común si el grupo no es de más de 

10 personas; en caso de que el grupo sea mayor se 

trabaja en subgrupos~ 

Desde luego que ~sta tendr.Ía que adecuarse para su empleo 

en el grupo base, pues la situación existente no es la misma, 

pudi~ndose modificar, entonces el ejercicio, de la siguiente 

forma: 1} en el primer pico se escribirían los aspectos que en 

lio particular hubiesen resultado significativas durante la des 

codificación; 2) en el segundo, lo que m~s hubiese impactado 

en el transcurso tle la investigaci6n de campo, y el por qu~ de 

ello; 3) en el tercera, lo que les agrada y desagrada de las 

personas del grupo, con referencia al papel y las funciones 

que se desarrollan, no a las caracter!sticas individuales; 

4) en el cuarto, los errores, aciertos y obstáculos encont1'!! 

dos en la fase descodificadora, as! como sugerencias para su 

superaci6n; v 5) en el quinto! las expectativas que se poseían 

al inicio del trabajo, cuáles se lograron, cuáles no se llev!! 

ron a cabo y el por qu' de ello. 

En suma, durant.e la tercera aproximación se confrontaría 

el material precodifíoada, contrastando la informaci6n prec~ 
dente mediante la investigaci6n d~. campo, hecho que traería 

consigo que el grupo base superara el develamienta de su ser 

en el ~mbito, pues na s6lo se daría un cuestianamienta de la 
realidad, sino el desentrañamiento del por qué de las experie!!. 
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cias, al aprehender los c6digos de comunicaci6n social de la 

población. Ahora bien, la sintetización de la descodifica 

ción se observaría en la fase que se aborda a continuación, 

ya que a trav~s de la codificación de los temas ~eneradores 

se concretizarfa el contenido concienciadarº 

5.4 Cuarta Aproximación (Fase Codificadora). 

Propiamente la cuarta aproximación estºaría caracterizada 

por el hecho de que el círculo de estudio realizaría la cadí 

ficación de los temas primigenios mediante el teatro de tite 
res; el que propiciaría tanto la expresión-c:::omunicación persa 

nal como la proyección grupal al ámbito, toda vez que cada 

uno de los integrantes elaborarla un personaje, infundiendole 

probablemente parte de su personalidad, ya sea durante la ca 

racterizacián del muñeco o en el momento de la animación. Asi 

mismo, el grupo base trascender1a al codificar las situacio 

nes existenciales por medio de la escenificaci6n teatral, que 

seria representada ante los habitantes de le comunidad con sl 

prop6sito de promover el develamiento de su realidad. 

Para la consecusi6n de lo proyectado, se inicia con la 

organizaci6n del grupo base para la cadificaci6n, h~cho que 

implica: 1) la determinaci6n de objetivos y metas; 2) la ela -
borbci6n del calendario de actividades; 3) el esclarecimiento 

ds papeles y funciones; 4) la ponderaci6n sobre la inserci6n 

del teatro d~ t1teres como m~dio codificador de la realidad 

comunitaria; 5) la selección de la t~cnica de enseñanza-apre!! 

di.zaje que haría viable la codificación; 6) la delimitación 

de los d!as, horario y lugar de reuni6n para la capacitaci6n 

y para la tarea cddificadora; y 7) la previsión de los recur 

sos humanas, financieros y materiales que re 11uerir~ la cadif! 

cación de las unidades temáticas, que en este caso serian tta 
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tadas como gui6n titiritil. 

Habi~ndose efectuado lo anteriur, se prosigue con la ca 

pacitaci6n de los integrantes del circulo da estudio para la 

tarea codificadora, recomend§ndose se lleve a cabo en forma 

de taller, pues así se propicia que la teoría-práctica no se 

hifuFcaran, adem~s de que se promueve la participación acti 

va de todos v cada uno de los miembros, dado que interve.!:! 

dr1an desde la realizaci6n da los rnuAecos hasta la escenifi 

caoión do la obra, estableci~ndose por ende una responsabili 

dad conjunta entre los parti.cipantes, ya que si uno no ejec~ 

tara la parte correspondiente., eso incidiría en detrimento 

del trabajo grupal, obstaculiz~ndose as1 el proceso concien 

ciador. 

En cu~nta n la capacitaci6n en s!, 'eta comienza can el 

planteamiento de la funci6n social que el teatro de t1teres 

ha desempeñado en México para que los coparticipantes aprehen 

dan el qushacer que han efectu2do los animadores en nuestro 

pa!s~ y el papel que a trav~s da los mufiecos ne ha asumido an 

te la Hociedsd, ;::;spec tos que sH :Jueuen ilustrar por medio de 

la vrovecci6n de diapositivas o filminas; posterjormante 1 se 

analizan las condiciones hist6rico-sociales que influyen las 

manifestaciones titiritiles, procurando inferir los factores 

oau3ales que las condicionaron; dando paso luego a la exposi:_ 

ci6n de les tipos dé muñecos que generalmente se emplean enf a 

tizándose aquéllos que podrían ser utilizados .para la codif ! 
cación, dado el mínimo de costo, esfuerzo '1 tiempo que requi_g 

ren para su elaboraci6n; explicAndase las ventajas-desventa 

jas d~l t!iere de guante o guifiol, títere de varillas, t!tere 
mixto, títere de hilos, marate v títere improvisado, debida a 

~ue el grupo base deber' seleccionar la t6cnica que considere 

id6nea para la descodificaci6n comunitaria~ 

Despu&s de haber reflexionado respecta de la realizaci6n 

-animaci6n de cada una de las t~cnicas teatrales~ tomando en 
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cuenta tanto los objetivos del trabajo como los recursos dis 
·b1 1 . , 1 t' . poni es, se e eg1ran _as ecnicas que 

para codificar las unidades tem~ticas 7 
ma en que se llevar1an a cabo mediante 

se crean pertinentes 

ejemplificando la far 

la realización de al 

gunos títeres, para esto la enseñanza-aprendizaje c:omenzaría 

con la construcci6n de la cabeza, cuerpo y ropa del mufieco 

con ~1 fin de que se experimentara la caracterizaci6n de los 

personajes, coadyuvando así a que en el momento de que los 

integrantes del grupo base efectuaran la codif icaci6n, ~sta 

no resultase incomprensible o de d!f ioil ejecuci6n p¿ra 

ellos, debido a un desconocimiento t~cnico de la preparaci6n 

del material escénico. Asimismo, se promovería que los part,! 

cipantes expresaran-comunicaran su sentir, pensar y actuar a 

trav~s de la elaboración de su muñeco, pues en este caso no 

existir!a una delimitaci6n al respecto; la instrucci6n se 

complementaria con los ejercicios de animaci6n, para que se 

fuese aprendiendo y comprendiendo tanto el qu~, el cómo y el 

cu6ndo da la animación, como del movimiento. escénico, ya que. 

ho deberá soslay.ars·e que la representación de la obra te.o. 

dría que aunar al c:ontenido concienciador la armonía plasti 

ca, a fin de que resulte atractiva audiovisualmente a los es 

pecta dores. 

Luego se da paso a la ilustraci6n de los diversos tipos 

de teatros o retablos para que los coparticipantes selecciE 

nen el que por la sencillez de su construcci6n, bajo costo 

de material y f~cil transpartaci6n, sea conveniente para la 

escenificación de. los temas generadores; el ase.sor debe- pro 

porcionar tambi~n la orientaci6n respectiva, y mostrar pr~c 

ticamente la importancia de la iluminaci6n, musicalizaoi6n y 

escenografía, por medio de la preparación del montaje te~ 

tral que en base a las muñecos realizados efec·tuaría el gr,!;! 

pa base, para esto sería preciso que, previamente, las in-t~ 

grantes elaborasen el gui6n escrito, que en este caso se in 
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tegrarla en raz6n de las inquietudes e intereses grupales y 

conforme a los person8jes que han sido antes caracterizados; 

la capacitaci6n concluye con los ensayos y la representaci6n 

endogrupo de la obra, clarific~nuose durante los primeros la 

relevancia que posee el trabajo en equipo, ya que si alguno 

llegase a equivocarse, por ejemplo en la animaci6n o en la 

transmisi6n oral del mensaje podrla darse una distorsi6n en 

la comunicación, alterando el contenido e intención comunica 

tiva, adem~s de que no debe olvidarse que cualquier cambio, 

alteraci6n o modificaci6n en el movimiento del t1tere incidi 

rá para que denote-connote una actitud diferente, vari8ndose 

en consecuencia el sentido de la expresión titiritil~ 

Luego se da paso a la formación de los equipos codifica 

dores, para esto, se efectúa una se~dón plenaria con la pr.§_ 

sencia de todos los c1rculos de estudio, conform~ndose otros 

subequipos de trabaj~ o quedando tal como estaban integr~dos 

en las aproximaciones precedentes; asimismo, en el transcuE_ 

so de la reunión se abordar1a la selección del tema o los tg 

mas que habr~n de-ser codificados mediante la utilización 

del teatro de títeres, para esto serla conveniente que se 

analizara la informaci6n recabada en la tercera fase, ya que 

ahí se enoontrar1an las unidades tem~ticos que se han consi 

derado b~sioas para la concienciaci6n comunitaria dada la re 

levancia que tendr1an en el develamiento de la situaci6n, he 

chos o acontecimientos que experimenta la poblaci6n, finali 

z§ndose con la instrumentaci6n de la tem~tica que se habr~ 

de presentar, lo cual implica la reflexi6n-discusi6n--dec_!. 

si6n del tratamiento que ha de darse a los temas para ~ue 

sean generadores de la toma de conciencia; adem~s se diluc_! 

da sobre la conveniencia o no de escenificar m§s de un cante 

nido concienciador, puesto que a veces no suele ser pertine!! 

te la inclusi6n de dos o m~s, debido a que, por una parte, 

el casto y esfuerzo aL~entar1a en proparci6n al n6mero y la 



diversidad de los montajes teatrales, pudiendo resultar one 

roso para los subgrupos; por otra, se tendría el riesgo de 

que al presentar varios temas en una sola representación, 

la atenci6n se dispersara propici~ndose, probablemente, que 

los pobladores cergiversaran la intención de la r~presenta_ 

ción teatral. 

En base a estas consideraciones, se llevarla a cabo el 
plante8miento de los temas que habr~n de dar origen al gui6n 

titiritil, determin~ndose a posteriori los personajes que se 

habrán de caractf?l'izar; asimismo, se haría la distribución-a 

signación de las actividades a ejecutar para la codificaci6n, 

que se efectuaría durante la elaboración de los títeres, to_ 

da· vez que se trata de expresar-reflejar lo aprehendido en 

la investigaci6n de campo a trav~s de la representaci6n de 

las conductas o actitudes que asumen los habitantes, cuesti~ 

n~ndase por medio de la trama por qué se suscitan y en torno 

a qué se determinan; complementándose la tarea coh la reali 

zani6n de los enseres que requerirfi el montaje de la esoeni 

ficaci6n teatral, terminfindose el quehacer con los ensayos 

grupales que realiza el grupo base antes de la presentaci6n 

a la comunidad deí contenida concienciador. 

Par liltimd, el c1:roulo de estudio evalúa la codifica_ 

ci6n de los temas generadores de la concienciación, para es_ 

to se selecciona al grupo piloto+ ante el que se represen_ 

tan las unidades tem§ticas que fueron codificadas mediante 

el teatro de muñecos animados, verificándose la correlación 

entre lo plasmado y la realidad, la congruencia e ilaci6n 

del tratamiento esc~nico, procurando observar con detenimien 

to las reacciones de los espectadores en el transcurso de la 

+ 
Se recomienda que el grupo piloto sea conformado con algu 
nos habitantes que experimenten una situación análoga a -
la existente en la comunidad en donde se est~ promoviendo 
la concienciaci6n. 
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obra; al concluir se recabRn las imJresiunes que se suscita 

ron alrededor de lo percibido por medio de la interrelaci6n 

entre animadores-público y a trav~s de la aplicación de al 

g6n reactivo que posibilite conocer su opini6n al respecto. 

Se recomienda, para la oRptaci6n de lo anteriormente expue! 

to, la realizaci6n de alguna din&mica que posibilite saber, 

preferentemente, qu~ piensan de lo observado, c6mo les pare 

ci6 el que se abordase la situaoi6n comunitaria a trav~s de 

los tfteres, si lo expuesto refleja en cierta medida lo que 

acontece en la comunidad, si se dio el caso de que pudiesen 

relacionar o identificar a personas de la comunidad con al 

g6n personaje y qu~ seria lo criticable de la escenificaci6n. 

Como parte de dicha ponderaci6n se incluye el an~lisis 

que el grupo base realice sobre lo apreciado durante y al f i 

nal de la representaci6n, contrast~ndose las objetivas, me 

tas y resultados obtenidos tanto en la codificaci6n, como en 

la descodificación efectuada por el grupo piloto. Se presen 

tan las consideraciones personales y grupales en la sesi6n 

plenaria que se realiza con el propósito de que los integra!:! 

tes de los círculos de estudio expresen o manifiesten lo ex 
. . , 

perimentado en el transcurso de la cuarta aproximacion. 

En síntesis, podr!a decirse que la fase codificadora 

constituiría la concreción de la acción-reflexión-acci6n 

efectuada en las aproximaciones precedentes, toda vez que se 

objetivizarían (mediante el teatro de títeres) los símbolos, 

valares, representacionest actitudes, conductas, situaciones, 

etc~tera, que fueron captadas, contrastadas, sucesivamente, 

por el grupa base en cada uno de los momentos del proceso 

cancienciador que por ahora se ha llevado a efecto endogrupo, 

lo cual dejar~ de ser así a partir de la presentación del rn~ 

terial codificado en la siguiente intervenci6n, cuya denota 

ci6n seria el cuestionamiento comunitario de la realidad a 

trav6s de la escenificaci6n ante la poblaci6n de los temaa 
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generadores. 

5.5 Quinta Aproximaci6n (Fase Descodificadora 

Comunitaria>. 

La presente aproximaci6n est~ constituida grosso modo 

por: 1) la inserci6n del teatro de ·muftecos animados como me 

dio de objetivizaoi6n de la realidad; 2) la interrelaci6n 

del grupo base con los habitantes de la comunidad mediante 

la escenificación de las unidades tem~tioas; 3) la inicia 

ci6n del proceso de concienciaci6n comunitaria a trav~s del 

cuestionamienta que durante y al final de la trama se reali 

zar!a de las situaciones existenciales codificadas; y 4) la 

evaluaci6n de la descodificaci6n así como del proceso que en 

general se ha efectuado para la promoci6n de la toma de con 

ciencia endo y exogrupo. 

De acuerdo con lo anterior, se inicia con la organiza 

ción del grupo base para la presentación de los temas gener~ 

dores, debiendo los coparticipantes entonces determinar, cu! 

les serían el orden, el tiempo y el lugar adecuado para re!! 

lizar las escenificaciones, evit~ndose en lo posible, por 

ejemplo, que se d~ una convergencia en horario, ya que esto 

afectaría el proceso, al dispersarse la atenci6n de los es 

pectadores. Luégo de haberse determinado qui&nes iniciarían 

la descodificaciÓn 7 as1 como cuándo y dónde, se efectúa pr~ 

ferentemente por sectores y en forma escalonada, y así se coa_E! 

yuva a que la mayor parte de la población asista al espectác_!:! 

lo; ahora bien, durante el desarrollo de la trama, se propicia 

la interrelaci6n de los animadores-habitantes mediante la comu -
nicaci6n dial6gica, que se establece constantemente a trav~s 

da los muñecos animados, que en este caso fungen como medio de 

expresi6n-comunicaci6n saciRl, reflejando tanto el entorno 
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del ser en el ámbito como el cuestionumiento que los inteuran - -
tes del círculo de estudio han realizuao al respecto. 

Así se propicia, el desentrañamiento comunitario de la 

realidad, pues se plantea y cuestiona (mediante el tratamien 

to de la unid2d concienciadora) el qu~, el por qu~, el c6mo, 
el cuándo y el para qué de las situaciones codificadas, sen 

sibilizando sobre la posibilidad que tiene el ser humano de 

modificar, cambiar y quiz~ transformar sus condiciones mate 

rieles de existencia, toda vez que efect6e un hacer cr!tico, 

reflexivo y comprometido, no s5lo consigo mismo, sino con los 

habitantes de su mismo contexto, motivándolos a que partici 

pen activamente en acciones tendientes a la consecusión de un 

bienestar colectivo, imbuy~ndolos de que s6lo por medio de la 

cohesión comunitaria se puede incidir en el ámbito. 

Una vez efectuada la escenificaci6n, los integrantes del 

círculo de estudio dialogan con los asistentes con respecto a 

lo presenciado, pregunt~ndoles qu' opinan de lo percibido, 

cu~l fue el aspecto que les impacto m~s, qu~ imµresi6n les 

produjo observar algún aspecto comunitario a trav~s de la es 

cenificaci6n titiritil, qu~ fue lo que les agradó o desagrad6 

m~s de la trama, con quiénes o con qué pudieron sentirse ide!! 

tificados, sí creen que lo presenciado refleja o no fidedign2_ 

mente alguna situación, hecho o acontecimiento que ellos h~ 

yan vivenciado o experimentado con antelaci6n y qu~ piensan 

del trabajo que ha sida realizado por los participantes del 

grupo base. Se recomienda que para la recolecci6n o captaci6n 

de las consideraciones de los espectadores se utilice alg6n 
ejercicio o dinfimica, cuya aplicaoi6n•desarrollo se d~ en el 

menor tiempo posible, ya que el tiempo máximo que debe ca~ 

prender tanto la eacenif icaci6n corno la vinculaci6n posterior 

entre animadores-espectadores es de l'lora y media; con respe.E, 

to a la dinAmica, se considera que, por ejempla, ttel torbelli 

202 



no de itlr~as" 7 puede ser la aduow:ida pA.rn la obtención del con_ 

s.enso de los l1abi'tan·ces, siempre y cuarn.Jo se realice su pu:rnta 

en pr6ctica du acuerdo con el prop6sito nue ~u!e su inserci6n, 

tjue en este caso s2r1a la ev3lLI8ci6n d~ la cudificaci6n de los 

temas generadores. 

Posteriormente, los qrunos baan ~~ reunen nara an~lizar 

lo percibido dur8nta y al finalizar l~ dGscodificaci6n de las 

si tuaoiones e:><istenciales r!ue hrm sido prr:-'l,.3tlnter~a:¡ a la pobL::•_ 

ci6n m8diante el teatro de títeres, ponderando el resultada o~ 

t12nido con la escenificación de ncuerdo con los objeti vmJ con_ 

cienoiadores que previa111ente fue.ron est·J!Jlecidos; asimismo, se 

discute la probabilidad de que el procuso concienciador conti 

nGe sin la presenciLl de loa cccrdin3dores externos, discerni§n 

doee sobre las alternativas que posiblemente se tuvieran para 

prose~~uir con el dev2larnien to d2 ls re?..~lirJad, pero ahorn, gen~ 

rada en torno a la interrelaci6n-lntegraci6n-participaci6n Gni 

camente de los habitantes de la comunidad. 

E 1 t. d' d. d t 1 .. n sin ·es1s, po ria ecirse que ur:1n e as aprox1rnsc10_ 

nes presentadas se ha tratado de fllHsmar el proceso de inter_ 

vención que se 11 r.-!var!A a cebo p':lra µror. ici8r l :i toma de cPn 

ciencia a partir del grupo base intHQrarJo por habitantes de 

la comunidad, con lo 1ue sa co2dyuv8riQ a que el desentraíln 

miento d9 la esm1cl;.-J de los hccho1 o fr:nónii~nos ;sociales no 

resultase "ajena o extraílo a sus viv~ncias", pueuta que la 

base p2ra el develrTr1i2n tn d8 la rr~al ii, :·J •mrían pr<.:oisan~~nt~~ 

sus condlcianes m8tu1i3lss de exiatencia; ahora bien, en lo 

pr,.:rsonal, se cnnsiclr::ra ~ius lo r•lrt11t:Y1t1o r•~prenent~1ría.,. pur 

;;:iní decirlo, solnm ~n te i;l inicio de la cunc;ienciación ccm:uni 

taria, ya que únicrmmnte ue h8brt1 dario ;ü primer pa~;o meriim1 

7 
Giriglia110~ fiust9vci F .J. y Villaverd~!, A11ibal. Din~micn de 
iJrupos y educmür.n. ;~di t. í u1nnni t~···), ·~t iJnntina, 1lj75, 
pp. 185-109. 

.. 
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te el cuestionamiento del ser en el ~mhito a trav~s de la es 

cenificación de algunas unidades L!~máticas, o sea, que la 

acción-reflexión-acción investigativa, orecodificadora, dese~ 

difioadora, codificadora y descodificcidora se reiniciaría, t.§_ 

niendo como coordinadores o asesores a los parLicipantes de 

los grupos base y, como integrantes, a otros miembros de la 

población o 

Para concluir el presente trabajo quisiera hacerse hinca 

pié en que las aproximaciones descritas con antelación son 

susceptibles de integrarse, modificarse, reestructurarse, ree 

laborarse, conforme al quehacer profesional que desempeñe el 

trabajador social y de acuerda con el ámbito de trabajo en 

donde se labore, es decir qu~ de ninguna manera se pretende 

que el proyecto de intervenci6n conforme un "esquema ideal" 

para la concienciación, ya que solamente constituye un proyeE_ 

to que esboza lineamientos gen~ricos para que se pueda hacer 

posible la toma de conciencia mediante la puesta en pr§ctica 

del teatro de muRecos animados como elemento codificador de 

la realidad, y dado que se desea contribuir, en lo posible, 

a que la manifestaci6n teatral sea empleada en Trabajo Social, 

se ha considerado conveniente incluir en el trabajo un anexa 

que versa sabre la elaboración de los títeres, para proporci~ 

nar as1 algunos elementos de carácter técnico que harían via_ 

ble no s6lo la codificación de situaciones existenciales, si_ 

no la expresi6n-comunicaci6n E!n general del ser humano a tra 

v~s de la realización del teatro de títeres popular.+ 

+ 
Aspecto que podrá observarse en la página 211 de la prese.!J. 
te tE!sis. 
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corJ::GLUSIONES 

La pFllabra títere, etimológicamente significa en gri~ 

go ªmono pequeAo", imagen o estatua pequeAita (en latín), 

pudi~ndose denotar con ese nombre todos los muAecos en mo 

vimi:ento cuya animación les sea dada directa o indirecta 

mente por un animador para que transmitan ideas, sentimien 

tos y actitudes, p6blicamente. 

Los títeres se clasifican de acuerdo con su elabora 

ci6n en muAeco de hilos (marioneta), mufieco de guante o 

mano (guifiol) y muAeco de varillas (javan~s); conforme a 

su animaci6n, en títeres cuya manipulaci6n se hace desde 

arriba como en el caso de la marioneta a en muñecos que 

se aaniiman desde abajo como, por ejemplo, el guiñol y el j~ 

El mufteco articulado cuya elaboraci6n efectuaron las 

culturas teotihuacana y tolteca durante la ~poca precol.Q. 

nial podr1a considerarse el antecesor del t!tere en 
. , 
Me xi 

ca. 

~an la llegada del contingente militar que comandaba 
Hern5n Cort~s en 1519, hicieron su arribo a nuestro país 

dos animadores de títeres de hilos, inici6ndose a partir 

de entunces la representaci6n teatral con marionetas. 

En la ~poca post-colonial (1811-1910~, el títere de 

guante o guiñol fue introducido a la nación mexicana duran 

te la ¡primera intervenci6n francesa, aunque su empleo fu~ 

ra reducido, dado que los titiriteros prefer!an para la 

orese~taci6n de espect~culos titiritiles a la marioneta. 
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Las funciones de teatro de títere~ ~n la 6poca actual 

se realizan ccn JT11.1í112cos de hilos, de guante:, de varillas, de 

guante-varillas a mixtos, variando su incorporación en r2z6n 
~ 

de los requerimientos de montaje de la obra teatral. 

La t~cnica teatral titiritil va a desempeílar un papel y 

una funci6n social conforme al contexto que la deterrnina, pu 

diE?ndose hacer su tipificación de acuerdo con el objetivo im 

pl1cito o explicito que guia su scci6n en: medio de transmi 

si6n de ideas religioaas; medio de transmisi6n de ideas poli 

ticas; medio de transmisión de valores; medio de expresión 

teatral; medio de expresión creativa; auxiliar en la psicot~ 

rapia infantil; auxiliar did~ctico; media de entretenimiento; 

medio publicitario; medio de comunicación, y como medio de ob 

jetivizaci6n de la realidad. 

El teatro de t1teres se ha connotado en nuestro contexto 

como un medio de transmisi6n de la ideología dominante, seg6n 

las ideas, imágenes, representaciones y valores que se han ma 

nifestado o reflejado en las funciones titiritiles; no obstan 

te; se considera que puede tornarse un elemerito de expresión 

social, cuando en vez de encubrir la estructura social colaba 

r~ a su develsmiento. 

Para que las títeres sean empleados como un medio de ex 

presi6n-comunicaci6n social, el animador en primera instancia 

tendr~ que estar consciente de lo qu~ transmite, por qu~, para 

quilnes, c6mo y a qu~ nivel afecta a los espectadores con su 

labor. 

Cuando en Trabajo Social se decida emplear la t~cnica 

teatral como un auxiliar en la intervención profesional; deb.§. 

r6 selecaioharse en primer t~rrnino el marca de referencia te6 
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rica-m~todol6gico que habr~ de guiar la acci6n1 puesto que de 

110 ser asi, se correría el riesgo de que se diera una contra_ 

posición o yuxta msición entro el pop1:ü y le función del tra 

bajador social y el hacer del animador. 

Se considera que la orientaci6n reconceptuada del Traba_ 

jo Social podría representar la base para que se realizara la 

puesta en pr~ctica del t~atro de muílecos animados con una ca 

racteriz.ación crítica, de compromiso y cientificidad, tratán_ 

dose de que la dicotomía trabajador social-animador fuese su 
. . -

perada en pos de una acci6n-reflexi6n-acci6n que se verifica 
. -

r1a con la intenci6n de coadyuvar a la desmistif icaci6n del 

contexto social. 
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SUGERENCIAS 

En la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universi 

dad N8cional Aut6noma de M~xico podr1a crearse un taller de 

teatro de títeres, en donde educadores y educandos experime~ 

taran su realizaci6n antes de que se adec6e la aplicaci6n de 

la t~cnica teatral en los centros de pr§cticas con el fin de 

que se hagan los replanteamientos que se. consideren necesa_ 

rios para hacer viable su puesta en pr~ctica de acuerdo con 

el contexto social. 

Se cree pertinente que los educandos-educadores exper~ 

menten el proceso comprendido para el montaje de las repre_ 

sentaciones titiritiles, tratando de que las obras reflejen 

sus inquietudes, expectativas, necesidades, intereses, para 

que as! se pueda aprehender-comprender el significado que 

tendría el teatro de muñecos animados cuando se le emplea 

como medio de expresión-comunicación social, pudiéndose en_ 

sayar inclusive sü Empleo como medio de objetivizaci6n de 

la realidad, al presentar escenificaciones que colaboren en 

el cuestionamiento de situaciones existenciales en la forma 

ción profesional y humana de los participantes en el proce_ 

so de ensefianza-aprendizaje. 

De ninguna manera se recomienda que la puesta en pr~c_ 

tica del teatro de muñecos animados a nivel de elemento de 

expresión-comunicación social, o como medio de objetiviza_ 

oión para la concienciación de la realidad deba hacerse 

sin la sustentación de un marco de referencia te5rico-meta 

dolÓgico, puesto que con ella la aplicación quedaría des_ 

provista de una guía para la praxis• lo qus darla como con 

secuencia, probablemente, que en lugar de ejercer una ac_ 

ci6n comprometida, crítica y tal vez científica, se hicie 
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ru un hace1.• desvinculado ele los objetivo:1 del Trabajo ::Jociol. 

En el caJo de aue s~ intentara uractuar un proceso de 

concienciación en la cor1¡unidnd, se considera quf3 previamente 

el grupo deber6 estar consciente del significado de la tgrea 

que habr~ de ernprc=nrJerse, 8~.i.Í como da que la toma de concie~ 

cia se inicia con la desrnistificaci6n o el d8velamiento de 

la realidad .que uno vivencia en su entorno; adem~s de com 

prender que lr.. acción no implica Lie ninguna manera imponer o 

sobreponer la conciencia propia a la ajena, ni cambiar la 

que posea ln poblaci6n de acuerdo con un criterio personal, 

sino el cuestionami2nto conjunto para que en forma crf tica y 

reflexiva ambas se superen. 

Sea cual sea la forma en que se aplique el teatro de t1 
teres en el Trabajo Social, sugerimos que no se olvide que 

los muñecos animados son únicamente un medio propiciatorio 

de la acoi6n y que depender~ del trabajador social que su 

adecuaci6n corresponda o no a los intereses de la mayor1a, 

pudi~ndose seleccionar, entre otras alternativas, el conti 

nuar utilizando las t~cnicas como instrumentos de dominaci6n 

o emplearlas para que colaboren en la liberaci6n del ser huma 

no, al instrumentarse como medias para la concienciaci6n. 

La proposici6n final sería que, a ser posible, se con 

tinuara con el proceso de investigación iniciado en la pre_ 

sente tesis, ya sea realizando el segundo nivel del conoci_ 

miento, es d~cir, efectuando el descenso de lo abstracto a 

lo concreto para comprobar en la realidad la eficacia o 

ineficacia de los plantE?amientos que se han plasmado acer_ 

ca de la puesta en práctica del teatro de títeres o profun_ 

dizando en la instrum2n-tación teúrica-metodolÓgica propues_ 
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ta para la sistematizaci6n, con el Fin de que corresponda a 

la praxis que actualmente se realiza en la ~scuela fJBcional 

de Trabajo Social. 
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A N E X O 

ELA80í1ACIOl\I DEL TEATHU üE TITEREti POPULAH 

De acuerdo con la experiencia obtenida en el curso de la 

investigaci6n, podría decirse que las representaciones titiri 

tiles en la mayo~1a de los casos son efectuadas por grupos que 

se dedican exclusivamente a la animación profesional, situa 

ción que. de algún modo tiene que ver en el caso de que la mani 

festaci6n artlstica tenga un matiz elitista, ya que s6la unos 

cuantos poseen la información r'elativa a la realización-manipu 

laci5n de los muAecos, y puesto que uno de los prop6sitos de 

la presente tesis es colaborar en lo posible a que las persg 

nas ajenas al ámbito teatral expresen su sentir, pensar y ac 

tuar a trav~s del teatro de títeres, conviene exponer su elab~ 

rati6n a grandes rasgos, tomando como base la utilizaci6n de 

material de bajo cgsto y un grado mínimo de dificultad en la 

ejecuci6n de las tareas encaminadas al montaje de las obras, 

constituidas en torno a los recursos humanos, materiales y fi 

nancieros con que cuente la comunidad, presentando así corno ca 

racteristica un sentido popular, sin que ello signifique que 

no posean cier·ta armonía pl~stioa, pues se mostrarán algunos 

lineamientos gen~ricos para propiciar que el animador, adem§s 

de cumplir con un fin comunicativo, logre hacerlas atractivas 

audiovisualmente para el espectador. 

En suma, durante el desarrolla de este anexo se abordan~ 

entre otras temas, la elaboraci6n de la cabeza, cuerpo y manos 

del títere de funda o guifiol; la construcci6n de algunos reta 

blos o teatros, mencionándose la importancia de la ilumina 

ci6n, del acompanamiento musical, de los efectos sonoros, as! 

como la escenograf1a como partes esenciales de las estenifica 
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cienes Litiritescas, y se alude en el tratami~nto descriptivo

explicativo del tema, el aspecto que versa subre los muftecos 

mixtos, el marote y los improvisados, debido a que la trama re 

quiere en ocasiones la utllizaci6n de estas t~chicas teatra 

les. 

A. ELABORACIDN DEL TITEHE DE FUNDA O GUANTE. 

Como pre§mbulo a las t~cnicas de rsalizaci6n de los muAe 

cos animados, hay que mencionar el material que cumónmente se 

emplea en su elaboraci6n: cajas de cart6n de diferente tamaAo, 

papel peri6dico, papel sanitario, globos, pelotas de unicel, 

ciriales secos, recortes de hule espuma, medias elásticas, me 

dias de lana; pegamento para papel, pegamento para tela, made 

ra o pl~stioo, hariha, almid6n; tijeras, agujas, hilos de di 

ferentes colores, sobrantes de estambre, retazos de tela, b.Q. 

tones, alfileres, resorte delgado; pinturas de agua o témp~ 

ras en calores mate, pinceles, botellas y varas de madera. 

Si no es posible contar con alguno de los materiales, 

pueden utilizarse algunos elementos análogos; como por eje_!!! 

plo, en vez de las pinturas de agua pueden emplearse anili -
nas, ya que lo importante en este caso no es la calidad de 

los elementos, sino que sirvan para dotar al mufteco de las ca 

racterísticas que requiere el personaje. 

ªº Construcción de la cabeza del t1tere. 

Aunque existen varias formas de donstruir las cabezas de 

las títeres (talladas en madera, elaboradas con moldes de y~ 

so ••• ), nos concretaremos solamente a aqu,llés que permiten 

la creaci6n de mufiecos, con el m1nimo de esfuerzo y costo; al 

gunas de estas t~cnicas se presentan a continuaci6n: 
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- Cabeza Modelada. 

Para su realizaci6n se emplea plastilina, aceite, 

papel psr16dica y engrudo.+ 

El trabAjo se inicia con la preparati6n del soporte 

que mantendrá fija la cabeza del títere, el cual es ímpravisa 

do coloca11do frijul, aren8 o cualquier material pesado dentro 

de una botella; despu~s se introduce una varilla, ya sea de 

metal o madera, donie se coloca poco a poco la plastilina, de 

tal forma que adquiera un sentido tridimensional. 

Una vez modeladas las facciones del rostro, se pro_ 

cede a ungir de aceite toda la figura para evitar que los re 

cortes de papel peri6dico se peguen a la plastilina, los que 

se colocarAn sobre ella peg¡ndolos con engrudo; se recomienda 

que sean de 8 a 10 capas de papel para que así la cabeza sea 

resistente; despu~s de que se ha secado, con una cegueta de 

carpintero~ se parte verticalmente y se le saca la plastilina 

y se vuelven a unir las partes de la cabeza mediante tiras de 

papel colocadas en forma horizontal. 

Por Gltirno~ se le aplica una base blanca de pintura 

a la que se aíladen los colores que dar~n realce a las faccio 

nes del rostro. 

El animador Marcel Temporal da la siguiente f6rmula 

para la primera capa de pintura: 

+ 

1 

1/3 de blanco mineral 
1/3 de yeso fino 

1/3 de cola de ebanista en polvo. 1 

La fórmula que se emplea para hacer el engruda, es: tres cu 
charadas de almidón por cada 1/2 lt. de agua fría; si se ct! 
sea, puede incorporarse a la mezcla alguna.s gatas de jugo 
de lim6n a fin de evitar su r~pida descomposici6n. 

Delpeux, Henri. Títeres y marionetas (100 ideas). Edit. V1la 
ffialat Barcelona, Espafia, 1972* P• 52. 
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La raz6n de que se emplee la base blanca, es que con 

ella se evita el que la cabeza absorba excesivamente la pintu_ 

ra de colores, lo que da lugar así a una aplicaci6n uniforme. 

- Cabeza con base esférica. 

El material que se necesita para su realizaci6n es 

un globo, pedazos de papel periódico, engrudo, papel macllé, P!:. 

gamento blanco para papel y cartulina. 

La mezcla de papel maché que aquí se utiliza se pre_ 

para de la siguiente forma: con las manos se despedazan hojas 

de papel sanitario, ihtroduciéndose en un recipiente con agua, 

hasta que se deshacen los recortes; despu~s se exprime el pa_ 

pel con la mano y se coloca sobre una superficie plana, donde 

poco a poco se le va incorporando harina de trigo y agua hasta 

que se forma una especie de masa compacta, suave y dóctil. 

De la misma manera que el t!tere de base modelada se 

prepara el soporte donde se fijar~ el globo inflado+, al que 

se le van colocando pedazos de papel peri6dico con engrudo. 

Despu~s de que esti seca la figura, con la mezcla de papel ma 

ch~ se forman los detalles de la cara (ojos, nariz~ baca ••• ), 

colocando cada uno con pegamento para papel sobre la parte de 

la cabeza que ha de semejar la cara del muAeco. 

En cuanto se ha éfectuado lo anterior, se contin6a 

con la elaboraci6n del cuello~ para esto es necesario confec 

cionar un cilindra, tomando como medida el grosor del dedo !n 

dice hasta la segunda falange del mismo. 

Dicho cilindro debe penetrar desde el cuello hasta 

la parte superior de la cabeza; luego, se cubre con la mezcla 

de papel maché; ac·to seguí.do, se pule totalmente la superfi_ 

+ 
Una vez que se ha secada el papel peri5dioo, el globo se re 
tira por la parte inferior de la figura. 
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cie de la figura con lija del nGmero 100; la elaboraci6n de la 

cabeza concluye pintando la base y los detalles de la misma. 

- Cabeza con base en elementos naturales secos. 

Para la construcci6n de este tipo de cabeza se re 

quiere un cirial, calabaza o guaje seco, peqamento para papel, 

pegamento para madera, lija del número 100, pasta de papel ma 

ohé y cartulina. 

El primer paso de su realizaci6n consiste en lijar 

la superficie del cirial hasta que pierda su brillo natural; 

después, se le coloca el cilindro que servirá de cuello cu 

bri~ndolo con pasta de papel maché; por Último,. se aplica. di 

rectamente la pintura base y los detalles de la c~ra. 

Como puede apreciarse, la técnica resulta de fácil 

ejecución pues no se requiere de varios días para secarse ade 

mfis de ~ue posibilita, de acuerdo a la configuraci6n natural 

del cirial, la elaboraci6n de personajes que representan ve~ 

duras, frutas o animales. 

- Cabeza con base de media sl~sticaa 

Esta t~cnica requiere para su realiz2ci6n, de me 

dias el~sticas en colores neutros~ hilo, aguja, relleno para 

cojines (algod6n, hule espuma, o borra) y cartulina. 

Antes de rellenar la media se marca el sitio en don 

de irán los ojos, nariz y boca del muñeco; enseguida se empi~ 

za a introducir (por ejemplo) el algod6n; delineando a lE vez 

cdn algunas puntadas la forma que se desea dar a la cara; por 

Gltimo, ss intraduc~ el cilindro que servirfi para que el mani 

pulador inserte el dedo indice; en cuanto a lus dutallehl del 

rostro, ~stos pueden ser aplicados mediante botones, recortes 

de fieltro o simplemente marc~ndalos con hilos para bordar. 

Por lo que hace al remate de la cabeza, puede o no 

llevar pelo, dependir:!ndo de laa características del personaje. 
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Si se desea Qonfeccionar una peluca, puede hacerse 

con sobrantes de estambre~ peluche o fieltre; la forma de su 

elat.oración varia de áCLie.t'do con el ms Lerial elenído. 

Cuando se selecciona el estambre pal"a ::;imular el pe 

lo del mu•1eco debe hacerse lo 3lguil.:H ¡,e: primero se ca1 La una 

tire de cBrtún, aproximadé1men :;e de 'll• crn.. de anchu por l.J cm. 

de largo, sobre el que se. enrolla e~; !Jambre., naco a poco,. tr~ 

tanda de que no queden seµarados los hilos; uaspu~s se unRn 

por la parte sup¿rior con pLn~3das ~e~uefias. Luega de cGserse, 

se cort.a la parte inferior, sacando la franja de estambn.?, la 

que se coloca alradedor de la caneza v se fija con algún pegI:!_ 

mento para tela o plástico. 

La colocaci6n del pelo se uimplif lca si se elige 

fieltro, pues solamen::.e no hace fnlta sino cortar la tela al 

tamaño v Forma adecuada, peg~ndose la::, piezas de tela a la ca 

beza con el adhesivo correspondiente. Ahora bien, una de las 

formas de hacerlo consiste en recortar dos o tres circulas de 

fieltro de diferents tama~o 1 que se colocan conc~ntricamente 

~n la parte superior de la cabeza, comenzando por el de mayor 

tamaño, para simular un corte de pelo en 'Capas; asimismo, pue ·-
de colocarse un semicírculo para dar la i'lllpresion de un pers.9. 

naj~ anciano o con escasez de pelo. 

b. Manos y brazos del títere. 

Ambas partes son esenciales para la animagión del muñeco, 

ya que a trav~s de ellas se complementa la expresi6n de los 

movimientos. 

La elabo~aci6n de las brazos y de las manos debe hacerse 

de un tamefia proporcionsl a la cabeza del títere y las manos 

del animador, por ejemplo, cuando la figura es pequeíla y las 
manos del manipulador son grandes, para simular los brazos bas 

tar~n las mangas de la funda; en cambio, cuando la cabeza es 

grande y las manos o los dedos del animador son cortos, es re 
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comendable el er.1pleo de 11 dediles 11 para evi tBr así que la f iwu --
ra resulte despropuroionada. 

Sobre este aspecto, ~a animador~ Mane Bernardo menciona 

que los dediles se armen f6cil~enGe si se elabora un cilindro 

de cartulina o curt6n blando abroch2ndo longitudinalmer.Le, de 

manera oue permita calzar la primera falange del dedo y la mi 

tad de la segunda. 2 

Tambi~n se p~eden conteccionar los dediles con un trozo 

de c§m~ra vieja d~ auto, pues se layra dar mayor flexibilidad 

~l brazo y un mejor ajuste al dedo del manipulador. 

En cuanto a la ccnfecci6n de las manos, µueden realizar 

se con recortes de paho, fieltro, toalla, manta, mollet6n o 

franela, cartulina, cart6n e inclusive ~nplear cucharas de ma 

dera para helado. 

El animador de acuerdo a las características del persona 

je elige la forma de la mano del tit~re, asi como que tenga o 

no relleno; en lo personal, sugerimos que s6lo se emplee esto 

6ltimo cuando sea necesario, ya que a veces su utilizaci6n 

puede limi trlr l.os movimientos de la mano del títere pues pier 

de su flexibiliJad. 

Como se hB meílcionado, la persona indicada para decidir 

al respecto es el ~nimador, toda vez que es ~l quien crea al 

personnje y confecciona o:d~ parte de acuerdo con sus nr.:cesi 

da des. 

Una manera sencilla de componer las manos del títere es 

dibujar el molde de la mano sobre cartón (de las cajas de ga_ 

lletas o zapatos), la qU8 µrimero se recorta y se pasa luego 

sobre tela (se recomienrJa usa1 :-ranela ya que este g8ne10 es 

lig~ro, adem!is oe :n?rvir corno aislnnte térmico). 

2 

Despu6s se cortan dos piezas dobles, que se cosen µor el 

Bernardo, Mane. Títt?res. c:..dit .. Lr.tina, Buenos .t.\ires, Argenti 
na, 1972, P• 6c..i. 
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revés con pun Lada sencilla; por Úl t~nu, la:... :;;¡·;os se unen ::1 

léJ!:i nangas de l: funda, uu·::oar Jo in teur~1cias 8!-'Í a los brazos 

uel muñeco. 

c. Cunfecci6n del cuerµo del títere. 

El cuerpo lo cur:isti tuye la funda del tí t 1_ re; su confec _ 

ci6n es importante ya que en su interior acciona la ~ano del 

animador: si se realiza de proporciones equivocadas puede afee 

tar los movimientos del mufieco. 

D~ acuerdo ccn esto podría decirse que el tamaAo de la 

funda está condiciunad2 por las dimensiones de la mane. y de 

los dedos del manipulador. 

Se recomienda que la funda se confeccione con telas dura 

bles como manta, retazos de s~bana, etc~tera, debido a que la 

pieza debe ser 12vable y sin que se destiAa. 

Cuanclo la fLnda se desl,lne a ser utilizada como VE:?!:itido 

del muMeco, basta con aftauir los detalles que colaboren a la 

c~racterizacl6n del títerea 

Far lo que a ésto se rer'iere, la :Jnimad1.na r·.:iane Uernardo 

recomienda que los calores sean b~sitos~ definidos y acordes 

cun el personaje, tratando de que se diferencien los mufiecos 

entre sí. 3 

De acuerda c0n nuestra experiencia personal, proponemos 

la siguiBnte forma de cunfecci6n para la funda: se reRliza un 

molde en papel periódico de acuerdo con las pro~orciones de 

la mano y dedos del animador; despu~s se pasa sobre una tela 

doble que se corta y cose con puntada sencilla. 

La colocaci6n de la funda a le cabeza del títere µuede ha 

cerse mediante un adhesivo+ o empleando un resorte aproximada_ 

3 

+ 

Bernardo, Malle. op. cit., P• 7LI. 

No se recomienda utilizar adhesivo µu8s impedirla que la 
funda se lavase. 
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mente de u.s cm. Lie ancho. En el caso ::le que se elija el r~ 

sorte hay que efectuar los siguienues pasus: el resorte ~e cur 

ta de acuerdo al grosor del cuello, enseuuida se introduce 2n 

la costura que se ha realizado en 12 funda, cerrando por Glti 

mo la abertura lateral con pequeftas punLadas. 

d. Vestido del ~itere. 

El vestido generalmente se realiza en la misma forma en 

que se lleva a cabo la elaboración o.e la funda, s6lo que ah.9_ 

ra se marcan, por ejemplo, las diferencias sexuales, de edad, 

clase social, ocupaciGn, etc~tera, es decir los detalles que 

van a definir al personaje. 

Con este fin el trabajador sucia! puede observar deteni 

damente las características de la vestimenta que emplean los 

habitantes del lugar donde trabaja, pues as! logra que el muAe 

ca consiga parecerse a algunos habitantes del lugar, lo que 

permite establecer la comunicaci6n de tipo horizontal. 

A grandes rasgos se ha expuesto hasta el momentB la elabo 

ración del t1tere de funda; ahora vamos a hablar de la confec 

ción del muñeco de funda y varilla (o t1tere mixto), la del 

marote, as{ como de la improvisaci6n de algunos muñecos, ya 

que en ocasiones la persona que funge como animador no posee 

el tiempo ni el material suficiente para la realizaci6n de 

los muñecos animados que requieren de alyuna técnica o proc.§_ 

dimiento especial. 

B. ELABORACIUN DEL TITERE MIXTO 

El tltere mixto se corresponde con el muñeco de funda y 

varilla, para la creación úe personajes con movimiento indi:pe,n 

diente en las brazos y manos. Existen varias tAcnicas para su 

realizaci6n; o manera de ejemplo se citan las siguienteo: 
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a. Con cucharas de madera. 

La cabeza del títere tiene corno base una cuchara de rnade 

ra a la que se le ha aplicado previamente cola de tapicería 

con el fin de cubrir los poros y evitar la absorci6n de la 

pintura blanca y de los colores de agua (o t~rnperas) que se 

emplean para crear los detalles de la cara. 

Una vez que se ha realizado esto, se procede a la coloca 

ci6n del alambre que servir~ para simular los brazos y manos 

del muAeco, para ello se fija en forma transversal, en torno 

a la parte que :representa el cuello. Después de que el alam 

bre est~ sujeto a la cuchara, se da forma a los brazos del t! 
tere, empleando hule espuma, que es cubierto con alguna tela 

de color neutro; su realizaci6n concluye al colocarle las ma 

nos mediante un adhesivo para material metálico. 

Por Gltima, se confecciona el vestido del títere y en 

sus manos se colocan unas varillas de madera (pueden servir 

das palos de paleta redondos, aproximadamente de 30 cm. de 

largo) para dotarlo de movimiento. 

b. De cabeza elaborada con papel peri6dico y cuerµo de 

tela. 

Otra forma de elaboraci6n del tipo mixto es confeccionar 

la cabeza a base de papel peri6dico+y con tela el cuerpo, los 

brazos y las manos del títere. 

El material que se requiere para su realizaci6n es un so 

porte de madera para la cabeza, tela~ agujas, hilo y las vari 

llas de madera o metal que sirven para la articulaci6n de los 

brazos. 

+ 
La elaboraci6n de la cabeza se realiza con la t'cnica que 
se ha mencionado para la construcci6n del t!tere de funda 
con base de globo. 
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Una vez que se ha construido la cabeza del t1tere, se 

procede a la confecci6n de la funds, que se puede reali?er 

en la form~ sefialada ~ara la conf2cci~n del cuerpo del nui 

- ñol, solamente que almra los br;1zos .m luga1 de tener uns 

forma cilínurica muestran una configuración angulRr rr.~e posi 

bili ta un mayor movimiento del oldmbrB :1Ue se encusn .;ra en 

su interior, que sería en este caso el 11 esqueleto 0 o la es 

tructura del muñeco. 

Despu~s de haber hecho la funda, se cosen las mano~ en 

los extremos de las mangas o brazos, dentro de las que se co 

looan las varillas; la ventaja de esta técnic2 es que el muñe 

ca posee cierta libertad de movimiento en brazos y nanas, O.§. 

bido a que ambos son de tela, material que resulta adecuado 

por su flexibilidad. 

c. Oe tela. 

Una de las técnicas para la construcción de los títeres 

mixtos consiste en utilizar tela como material b~sico; para 

esto se requiere tjue el animador seleccione previamente los 

moldes que habrán de configurar la cabeza, el cuerpo, los br.§! 

zas y las manos, que se coser~n constituyendo unitariamente 

al muñeooa 

En el caso de que el animador desee que el títere tenga 

movimiento en la boca, habr6 que colocar alg6n material flexi 

ble (hule espuma, por ejemplo, ya que así podr' abrirse y ce 

rrarse). 

Con respecto a los brazos y manos, ambas partes se relle 

nan con hule espuma o algodón dr:!jondo un orificio para la cg 
locaci6n de las varillas (na se recomienda ~l empleo de esta 

tAcniaa si la persona que funge como animador no posee una mf 

nima experiencia en la manipulaci6n, ya que a voces es necesa 

ria la coordinaci6n d~ las dos manos para la anima~i6n del mu 

ñeco). 
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C. ELABüRAGIJN üEL NAHUTE. 

Este tipo de títere corresponde a los muAecos animados 

cuya prooorci6n puede ser a tamafto natural, ya que §u cabeza 

posee 12 aimensi6n de la del hombre, pudi~ndose realizar de 

acuerdo a las t~cnicas que se emµlean para la elaboraci6n de 

las cabezas del títere de funda L guante; que en este caso 

sin embaryo, se requiere de un so~orte de madera en torma ~e 

cruz (aproximadBmente de unos 60 cms. de largo por 4ú cm. de 

ancho) sobre el que se coloca la misma. 

El elemento distintivo de e~te muAeco es, aoem~s de su 

tamaño, la conf t::.cción de su vestiuo pues tiene f arma oe capa 

con una abertura lateral por donde el animador saca su mano, 

convirti~ndose ~l en parte del títere~ 

Ahora bien, en ocasiones suele anexarse un brazo y una 

mano al marote, que si bien no ser~n animados par el titiri 
.J.. I • 1 ¡, 1 ~ero, si sirven para comp emen~ar a µersonaje. 

Para concluir esta parte del tema se exponen a continua 

ci6n algunas t~cnicas para la improvizaci6n de los muAecos 

animados. 

D. IMPHUVISALILlN {)t. MUr.ECUS AdIMg0us. 

Una manera de elaborar r~pidam2nte los muRecos animados 

consiste en pinLar con Qises de colores la suela de algunos 

zapatos; otra es emplear cubiertos de metal a las que se afia_ 

den los detalles del ros~ro mediante crayones, confeccionan 

do, por ejemplo 1 el p2lo con estambre. 

También pueden im¡Jrovisarse cun servilletas de tela o P!:!, 

ñoelos4 , para esto, se efectúa un nudo en una de los extremos 

4 
Katnpmann, Luthar. Teatro de marionetas. f:dit. Bouret, París, 
Francia, 1970, P• 15. 
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de la tela, que representar~ la cabeza, simul§nduse los bra 

zas mediante los dedos pulgar y medio, y con el dedo indice a 

través del nudo. Respecto de los detalles del rosi:;ro, se pu_§: 

den realizar señalando con botones (o con algún retazo de t.§: 

la de color contrastante) el rasgo de la cara que se quiera 

simular. Asimismo, se puede concluir el trabajo pintando las 

características de la cara con marcadores o plumines de colo 

res. 

Otra t~cnica para la improvisaci6n de los t1teres es la 

realizaci6n de personajes a partir del empleo de vegetales, 

tratando desde luego que el material seleccionado no sea muy 

pesado pues eso dificultaría la labor de animación. Por eje~ 

plo, en el caso de que se eligiera una papa, se le tendría 

que hacer un orificio en la parte inferior por donde se le in 

traduciría un palo de paleta (aµroximadamente de 30 cm. de 

largo); luego, se colocan los detalles de la cara, ya sea por 

medio de tachuelas de colores, cinta adhesiva de color, ped!! 

zas de fieltro o recortes de papel; por 6ltimo, el vestido se 

confeccionaría con· algún lienzo ligero o con papelº 

El unicel tambi~n puede ser empleado para improvisar mu 

ñecos, tallando el material con unas tijeraH rectas y colocan 

do la figura sobre un soporte de madera (a la que previamente 

se le han pintado las características del personaje mediante 

colores de agua o témperas). 

Tal vez uno de los modos m~s simples de hacer un títere 

consiste em cerrar el puño de la manoj cubriéndosé el dorso 

de la misma con alg6n pafiuelo y simulando los detalles de la 

cara can cosm6ticos o alguna pintura fficil de lavaro 

En relaci6n a la impravisaci6n de mu"ecos con la mano, 

Mane Bernardo expone la siguiente idea para la creaci6n de un 

títere que representa a un personaje resfriado: se coloca un 

circulo sobre el dorso de la mano, recortado de cinta autoadhe 

siva, en color negro o caf&, simulando el ojo, y una tira de 
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cr1lor !'wJu pc·rn iJ dOci:l; dwi¡.ués ~e cutJren liJ.J denos ~,::..<ce1Jto 

el pUliJar) con un L1Qrro de lnn:i, cartón o p.apel; enseguida, 

se calza sobre el pulgar un anillo de estamnre negro que serne 

ja el bigote, y ~ur 6ltimo, se pone una bufanda alrededor del 

brazo del animddor. 5 

En fin, cumu ¡Ju~ue apreciarse para la elaboraci6n de lus 

muñecos se pueden ele1Jir desde las técnicas formales hasta 

las informales, solamente se debe tener cuidado en la selec 

ción, pues cada una debe emplearse cunforme a las caracterís_ 

ticas de los esµectud0res, ya que loa resultados que se obten 

gan respecto a las representaciones variar~n de acuerdo con 

la edad, la ocupaci6ns la clase soci8l y los intereses de las 

person8s que asistan a las mismas. 

Siguiendo con el iroµ6sito que guia a este trabajo, o 

sea, el de ofr¿cer algunus sugerencias de carácter eminenternen 

te pr~ctico pR1a la obtenciGn del teatro de t1teres popular, 

a continuación se describe la µarte técnica que se refiere a 

la construcci6n del retaulo teatral. 

E. GONSTRUCCION DEL RETABLO. 

Con este nombre se conoce el escenario o lugar donde se 

llevan a cabo las representaciones de muAecos animados, aun 

que tarnbi~n se le llama teatro, tea&rino, teatrillo y retabli 

llo. 

Existen dos tipos de escenario, el improvisado y aquel 

que ha sido producto de un diseAo especifico y elaborado con 

material seleccionddo exµrofesamente para tal fin, es decir, 

el teatro no improvisado. 

Ccn el prop6sita d~ que pueda apreciarse la realizaci6n 

5 
Bernardo, Mane. op. cit., P• 101 
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tanto del retablo informal corno la del formal, enseguida se 

muestran algunos ejemolos elegidos con base en el car~cter 

viable de su ejecuci6n y el bAjo costo de su preparaci6n. 

a. Retablo~ Improvisados. 

Si es cierto que existen varias formas de improvisaci6n 

como colocar un g~nero sobre el marco de una ventana o utili 

zar el respaldo de un sofá a manera de proscenio nuestra exµE_ 

sici6n se centrar~ Gnicamente en aquellas que son factibles 

de aplicaci6n en la comunidad, sin limitarse por la edad o la 

estatura de los animadores. 

- Con das sillas y un cobertor. 

En la comunidad donde vaya a efectuarse la represe~ 

tación titiritil, se consiguen dos sillas, una mesa \j un ca 

bertor (que puede ser substituido por cualquier g~nero grueso 

que sirva para cubrir a los manipuladores)º 

La parte superior, que en este caso la conforman 

los respaldos de las sillas, cubiertos con la tela, se denomi 

na proscenio, sitio donde las personas manejan los títeres; 

la utilidad del retablo radica en que el material que se em 

plea para su realizaci6n es de f~cil adquisici6n. 

Una variante de este tipo de teatro la ofrece Henri 

Delpeux en su libro Títeres y marionetas al improvisar el e~ 

cenaria con dos banquillos, una tira de madera, una mesa y un 

g~nero. 

- Con una portería de foot-ball y un g~nero. 

Debido a que en la actualidad es factible encontrar 

en la mayoría de las comunidades lugares en donde los habitan 

tes practican este deporte, se ha tmnsiderado oportuno e.!!! 

plsar la parter!a para improvisar el esceharid (siempre y 

cuando las condiciones se presten para ell~) tomando en cue~ 

ta la altura de la estructura de metal o madera, la estatura 
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de los animadores, el tiempo que durar§ la representaci6n, asi 

como la cantidad de pGblico asistente a la misma. 

Acerca de su realizaci6n, se coloca subre los postes 

la tela o se sujeta a ellos lateralmente. 

- Con dos árboles y un género. 

Tal vez la forma mÁs sencilla para la obtención de 

un escenario sea ~sta pues Gnicamente se requiere de una soga 

y una tela para la improvisaci6n de un teatro, claro est~, 

que como en el caso anterior, el que se pueda llevar a efecto 

depender~, por ejemplo, del lugar en donde se presentan los 

muñecos, la hora, la cantidad de espectadores, la duración de 

la obra, etcétera. 

Lo importante en este ~ipo de escenarios, como ya 

se habr' percatado el lector, no es el material para su reali 

zaci6n pues el peso de la funci6n recae sobre la t~cnica de 
.. . , an¡macion. 

En este sentido .Mane Bernardo come'1ta: 11 en el escena 

ria improvisado la·imaginaci6n, la creaci6n, la inVenci6n, la 

t~cnica del movimiento del muAeco, todo lo que el rnuAeco dice, 

hace o interpreta, y m~s que nada la yracia, se pondr~n en 

juego intensament~ para conseguir un resultado eficiente 11 •
6 

b. Retablos no Improvisados. 

Para su construcción hay que tener en cuenta el material, 

las dimensiones, la forma, el color y la funcionalidad del re_ 

tablo, pues puede variar de acuerdo con el objetivo que encami 

na su creación, ya que no ,es lo mismo diseñar uno transporta_ 

ble para presentarse en varias comunidades que uno fijo para 

representaciones teatrales en un mismo sitio. 

6 
Bernardo, Mane. T!teres=Educaci6n. Edit~ Estrada, Buenos 
Aires, Argentina, 1977g Po 29º 
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Como los materiales que comúnmente se emplean pars la e~ 

tructura son la madera, el aluminio o el pl§stico (tratando 

siempre que sea algo ligero, pero a la vez estable o con cuer 

po para evitar que se caiga con el viento o se muevan la;_; par.§_ 

des). 

Tambifin es preciso considerar para el diseMo del retablo 

la estatura del equipo de animaci6n, pues la altura del teatro, 

específicamente de la boca de escena (lugar por donde ap~recen 

los mufiecos animados) tiene que estar en relaci6n directa con 

la misma; por lo general, la medida es de 1.60 mts., desde el 

piso al proscenio. 

En suma, la construcción de los teatros formales se ejem• 

plifica mediante la explicaci6n de algunas t~cnicas simples de 

realizaci6n, como las que aparecen a continuaci6n: 

Retablo de aluminio y tela. 

El material que se emplea son tiras o varillas de 

aluminio, codos de metal, manta, yeso, cola de ebanista, blan 

ca de España, tornillos y tuercas. 

Cuando se desea construir el retablo con tiras de 

metal, ~stas ir~n unidas por los extremos mediante una escua 

dra del mismo material y suj~t~ndose con tornillos y tuercas; 

en cambio, cuando se emplean las varillas es recomendable uti 

!izar los codos para la uni6n. 

Una vez que se tiene lo anterior, es decir, la e~ 

tructura cDbica 9e aluminio, se cosen tres rectángulás de_ ma!! 

ta, dejando en cada uno, dos aberturas: una superior y otra 

inferior, por donde habr~n de pasar las tiras a varillas del . 
soporte; por Gltimo, la tela se endurece con la mezcla de blan 

co de Espana, yeso, cola de ebanista y agua. 

Retablo de madera sin techo. 

Otra t~cnica de realizaci6n consiste en ~a elabora ..... 
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ci6n de un retablo cuyo material b~sioo est~ constituido por 

madera lig~ra, bisagras, tela de gallinero y alambre delgado. 

En cuanto a ~as dimensiones que deben observarse: profu~ 

oidad de 1o5ü a e.U mts.; anol10 de 2.SU a 4.D mts.; abertura 

de la boca de escena de D.4U a 0.50 mts.; altura del piso a 

la tabla del proscenio de 1.6LI o 1.70 mts.; alto total de 

2.4U a 2.60 mts. (la forma del teatro es entonces similar a 

la de un trapecio). 

La parte superior est§ descubierta con el fin de que se 

coloque tela de gallinero o alambre para colgar de ah1 la es 

cenografía. 

En lo referente al tel6n, se puede elaborar adecuadamen 

te mediante una polea que se fijará en la parte superior de 

la boca de escena, con movimiento de los telones, si se les 

cosen unos listones. 7 

- Retablo de madera con techo. 

El material que se emplea para la realizaci6n de es 

te tipo de teatro es listón de mad~ra de una pulgada por una 

pulgada de espesor, p~ra preparar los bastidores con los que 

ha de construirse la armazón que se revestirá con loneta, li_ 

no o chapa de madera terciBda. Los listones estar~n unidos en 

sus extremos por escuadras de madera terciada, o por escua_ 

dras de metal; cuatro bisagras, a las cuales se les extrae el 

pasador; arqollaB, una varillR cilindrica de madera o hierro 

sobre la que se 0eslizar~n las argollas que sostienen el te 

16n; tres trozas ~e m~dera de media pulgada de espesor por 

dos o tres de sncho v una de una pulgada por cuatro o cinco, 

que rudear§n la boca del esoenario.L 

7 
Delpeux, Henri. E.e.• cit., p. 74. 

8 
Bagalia, Alfredo s. El teatro de títeres en la esouela. 
Edit. KAPELUSZ, Uuenos Aires, Argantina, 1978, p. 30. 
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El teatro desarmable tiene la forma de un trapecio 

y consta de fr~~nte, los laterales y el G.echo. 

Ya sea que se presente la funci6n de muhecos animados en 

un teatro de construcci6n simple o cumµleja, no deoe pasarse 

por alto que, ante todo, esta manifestación artística dr=be te 

ner, como menciona Mane 8erna~do, brillantez de sonido, luces, 

color, movimiento y sobre todo ritmo, pudiendo salir con los 

t1teres fuera del ~rea del retablo o tener una boca de escena 

que permita mover los aprovechando el rnc:iyor r,2ndimiento del es 

pacio destinado a ello. 9 

c. Escenograf ín. 

La escenograf Ía es el complemento idóneo de las represe!! 

tac.iones ti tiri tlles ya qu.e colabura a la c:rn1tJi'.mtación que re 

quieren las escenas, d~nduse en el espectador, primero un 

efecto de tipo visual y posteriormente intelectual, al produ_ 

cirse la impresi6n de que lo observado perece real, aunque no 

sea verdadero. 

Exis·~en Vü!'Ü3d manera:: de preparar el mBterial escenoyrá 

fico, por ejemplo: pintar los fondos y los enseres teatrales 

en cart6n, coloc§ndose sobre una tira o un tripi& de madera; 

tambi~n pueden pintarse sobre papel para escenograf!a, aunque 

es necesario aplicarle previamente una mezcla de 180 grs. de 

gis en polvo con 20 grs. de cola de carpinteria, sujet~ndose 

dicho papel mediante arqollas o ba3tidores al techo del reta 

blo. 

d. La iluminación. 

Sirve para acentuar cblores, formas, luces, sombras, y 

9 
Bernardo, Mane. E.E• cit., p. 28. 
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para lograr efectos de ambientación como atardeceres, anocti~ 

ceres, amaneceres, tormentas, etc~tera; en cuanto a su insta 

lación, puede realizarse en forma interna, es decir, distri_ 

buyendo vertical y horizontalmente hileras de focos de colo_ 

res en la boca de escena, o de un modo externo, colocando 

l~mparas que iluminen a los personajes desde abajo o desde 

arriba., 

En caso de no contar con los recursos económicos sufi 

cientes para una iluminación de tipo teatral, suele optarse 

por la elaboración de lámparas con material de desecho (como 

latas) las cuales se improvisan a mariera de reflectores, al 

colocarse en su interior un socket, con su respe.cti va exten_ 

sión y pint~ndose el interior y exterior de color negro. 

e. El sonido. 

Est~ conformado por la musicalizaci6n y los efectos de 

sonido. La primera puede ser original o adaptada pa~a la obra 

y estar constituida por danzas, cantos o simplemente m6sica 

de fondo; los segundos est~n compuestos por aqu~llos sonidos 

que enfatizan alguna parte del gui6n o sirven para lograr un 

efecto auditivo corno son los rayos, las pisadas, el galopar 

de un caballa, el llamado a una puerta, un timbre, etc~tera. 

Se recomienda recurrir a las grabaciones, es decir, que 

en una cinta se integren las partes musicales que requiere la 

obra o, en su defecto, apoyarse en interpretaciones al vivo, 

que se logran con la colaboraci6n de algunos habitantes de la 

comunidad que sepan tañer guitarra o tocar instrumentos de 

viento y percusión. 

Cuando se necesite amplificar el sonido, suele emplearse 

un micr6fono o alg6n altoparlante mediante el pr~stamo del 

sistema de sonido de alguna escuela o junta de colonos de. la 

comunidad. 

En caso de que se utilicen discos para la musicalizaci6n, 
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su colocaci6n debe estar a cargo de una persona, debido a que 

los manipuladores o animadores est~n ocupados en la animaci6n 

de los muñecos. 

Se ha plasmado, a grandes rasgos, la construcci6n del tea 

tro de títeres popular; s6lo restaría mencionar que no basta 

con poseer unos muAecos, un retablo y una obra para hacer tea 

tra de títeres; esto 6ltimo se logra Gnicarnente cuando el ani 

mador consigue la exµresi6n teatral, al conjugar, la voz y el 

movimiento esc~nioo dentro de un ~mbito espacial y como resul 

tado de m6ltiples lecturas del gui6n, ensayas, anfilisis del 

personaje, selección de voces y estudio del movimiento nat~ 

ral del tltere, es decir, identific,ndose con el personaje 

que por un momento deberA animarse, pues de ello depende la 

armonía de la repres~ntaci6n y, ante todo, que el objetivo 

del teatro se cumpla al permitir la expresi6n, transmisi6n y 

comunicaci6n (entre los seres humanos) de ideas, emociones y 

actitudes. 

Na ha de olvidarse que tal manifestaci6n art1stica debe 

rá ser un trabajo de equipo, en el cual cada integrante cono 

cer' y colaborar~ en el quehacer de los dem~s, sin que eso 

quiera decir que exista una sobreposici6n, sino, m~s bien, 

una coordinaci6n entre el responsable o asesor del montaje de 

la abra y el resto del grupo. 
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