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2. 

PROLOGO:: 

El teatro de muñecos ha sido, desde la antigüedad un efi 

caz método de enseñanza., Podríamos decir que casi en todo el IDU!! .. ,: 

do ha sido utiliz-ado,pára difundir las religiones; desde sus 

principios, cuando los hechiceros reproducían a la luz de las fQ 

gatas, las sombras de sus danzas¡ y gesticulaciones, con fines m! 

gicos, creando el teatro de sombras; las civilizaciones orienta

les se sirvieron no solamente de este teatro., sino que aplicaron 

el muñeco, en diversas formas para difundir sus religiones . ., con 

la tradicional mitología épica de sus dioses. El Cristianismo -

us6 también de los muñecos .. , haciendo representaciones de los pa

sajes bíblicos. Lo mismo sucedi6 en Egipto, Grecia, Roma, México., 

donde se han descubierto estatuas que tienen articulaciones, y 

que probablemente, fueron utilizadas con fines religiosos, El -

teatro de muñecos, debe ser considerado como un gran educador. 

Por desgracia, tenemos una serie de prejuicios que nos impiden 

considerar el gran valor que representa. Entre ellos podemos ci

tar, el de que es predominantemente infantil; con sentido única

mente moralizador y recreativo; cuyos temas si~rven s·ó10 de es

carnio y burla; con personajes graciosos o pendencieroi. Pero -
1 

debemos pensar, que el gran acervo de tradición folkl6rica que 

tiene. la historia del teatro de muñecos, no se basa únicamente 

en la di versión de los niños, sirvi.é y en mucho a los adultos, a 

quienes divirtió, es cierto, pero también los educ6 en las nuevas 

religiones; haciendo fiel reflejo de las costumbres de sus tiem

pos. Nuestros antepasados pudieron apreciar la bondad y la bellf 

za que encerraban sus personajes, a quienes supieron amar y odiar 
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J. 

por sus cualidades representativas. 

En nuestros días, la ayuda educativa del teatro de títe

res se ha concretado al Jardín de niños y a la Escuela Primaria. 

En muy pocos casos es conocida de la Escuela Secundari~ y aenos 

aún de la Universidad., Es una lástima que los maestros, no se -

valgan de este excelente método auditivo visual, coao una ayuda 
i 

en sus clases. Quizá tememos perder nuestra supuesta personali-

dad, al convertirnos en titiriteros., pero me pregunto: lperdere

mos mucho, o descenderemos de nuestra cátedra, al acercar con m! 

yor claridad los conocimientos que deseamos exponer? lNo signifi 

ca una mayor ganancia, facilitar nuestras enseñanzas? Por otra -

parte, lquién que no ha sido maestro, se ha salvado del "note" o 

del "apodo" con que nuestros alu.mnos nos señalan? Sabenos todos 

perfectamente, que aún el nejor y más querido maestro, ha sido 

designado con un apodo. Señalo est9, por considerarlo uno de los 

prejuicios que nos impide utilizar los nuñecos. 

Otro, puede ser el que consideremos falta de seriedad la 

educación con esta ayuda. Pero, maestros de países más adelanta

dos que el nuestro, nos demuestran que, este valioso auxiliar, 

en nada resta seriedad a las materias de enseñanza, que promuevo 

la armonía social, cultiva la redacción literaria, la armonía de 

voz y las habilidades en muchos otros campos. 

El mol~e de nuestros programas oficiales, nos obliga a -

ceñirnos estrechamente a ellos, pero a pesar de ésto, con un po

co de trabajo, podemos. in~eniarnos para utilizar el teatro de mu 

ñecos, ajustándonos a dichos programas. 

En. la esp~cialidad de LenLua y Literatura Españolas, es

te auxiliar sirve a las mil maravillas; a primera vista, uo.:,emos 
1 



darnos cuenta de su utilidad, para ·mejorar la dicci!n de nuestros 

alumnos, su pronunciación y redacción; además lo podemos usar con 

mucho mejores resultados en las clases de Literatura, donde tene

mos un enorme campo para su aplicación. No solamente podemos re

producir pasaje~ de n\lestros mejores literatos, dándoles a nues

tros alumnos la oportunidad de participar activamente en la clase 

dividiéndolos en grupos que se e~c~rguen, según sus habilidades, 

de los diferentes pasos necesarios para nuestra representación -

(artes manuales, carpintería, electricidad, decorados, redacción, 

memorización, música, dicción, etc.); si.no que también podemos -

representar biografías de nuestros mejores escritores, despoján

donos del prejuicio que significa representar, por medio de un -

muñeco a estos personajes. 

El teatro de muñecos, como auxiliar auditivo visual en -

la enseñanza, aparentemente representa un gran esfuJrzo de parte 

del maestro, pero, no quiero decir que sea solamente él, quien 

desarrolle todo el trabajo, sino que al dividir en equipos el -

grupo de alumnos, serán ellos quienes trabajen y aprendan lo que 

el maestro quiera, o necesite. Una vez construído el teatro, se

rá necesario escoger por semanas o por meses, los temas a tratar. 

Y en la construc,ción del teatro, no se perderá el tiempo, pues 

se puede aprovechar, dando los conocimientos que vamos a repre

sentar; así se convertirá el Teatro de muñecos, e~ un atractivo 

centro de interés, que a la vez que educa, establece una buena -
\ 

relación con otr~s actividades. Los alumnos sienten y encuentran 

a:tractivo, en la solución de los problemas que se les presenten, 

pues tienen libertad de acción, según sus aptitude.s;.. el maestro 

trabaja junto con ellos y se convierte en un compañero de ~quipo 



aunque siempre orientanco las actividades, que responden a los 

intereses del almno; se promueve una conducta social a base de 

coopGración, colaboración y ayuda mutua, p1.ra lograr un trabajo, .. 

presentando al aluüD.o una situación similar a la de la vida real,· 

con lo que se le enseña a convivir con otras personas, en esta -

difícil edad que se ha llamado de la "sol<:ldad" •. Así se puede de,2 

terrar en parte, el verbalisno tradicional de nuestras clases de 

Lengua y Literatura Españolas. Esta asociación hace a un lado la 

rutina, que convierte en fastidiosa y cansada nuestra materia. 

El Teatro Guiñol., no es solamente para niños, nos lo de

muestra el éxito obtenido por los grupos de titiriteros, emana

dos del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la Secretaría de 

Educación Pública, que se han presentado en casi toda la Repúbli 

ca Mexicanar presentando funciones, tanto para niños de la Escu~ 

la Primaria, como para ca~pesinos, obreros, empleados y profesio 

nales. 

Instituciones como la UNbSCO, el Instituto Nacional In

digenista, la Secretaría de Salubridad y Asistencia,. entre otros 

han usado con éxito el Teatro de Muñecos para adultos. 

Cuando el muñeco se vuelve didáctico, debewos tener un 

especial cuidado, para no quitarle la belleza.y el ingenio, pro

ducto de su naturaleza artística y su gran tradición, para que 

lleve al alumno, la alegría, el arte y la hermosura que le han 

caracterizado. 



6. 

I.- HISTORIA DEL TEATRO DE TITERES 

El teatr~ es un valioso medio de expresión, cuyos orí

genes se encuentran en las remotas épocas de la humanidad. El 

hombre de la prehistoria, disfrazándose con las pieles de los 

animales que cazaba y adoptando las actitudes y movimientos de 

ello~, fué su precursor. Los hechiceros, a la luz de las fogatas, 

ejecutaban danzas y gesticulaciones, que eran reproducidas por -

las sombras, de donde nace el teatro de Sombras o Sombras Chine§ 

cas, 

~~No podemos precisar la cuna del arte teatral, pero s1 P2 

demos asegurar, que el teatro en forma organizada, surge en Egi~ 

to, Japón., China, India, Grecia, México, siendo su principal fuen 

te de inspiración los rituales religiosos. 

Desde las épocas primitivas, en Europa, se usaron en los 

ritos religiosos, auñecos articul1ados como ídolos o deidades, -

Los arqueólogos que han hecho excavaciones en Egipto, Grecia, R& 

na., México, han encontrado figurai:; anti guas de barro cocido, se

mejantes a muñecos articulados, los cuales se cree, tuvieron me

canismos y que servían para representar ritos religiosos. Figu

ras similares fueron conocidas en las iglesias de la Europa me

dieval; entre las tribus del Africa, los ídolos encontrados tii 

nen mecanismos secretos para manejarlos. 

Los títeres fueron muy populares en China, desde nil años 

antes de Cristo; la tradición se conserva todavía y los antiguos 

cuentos populares y leyendas han sido completados. Los títeres 

podían abrir los labios, mover los ojos y las manos, imitando a 

los seres humanos~ .. Los titiriteros chinos ambulantes,. ocultos b2, 

jo una amplia vestidura)construyen su teatro y llevan la escena 



sobre su cabeza, nanipulando los muñecos con las manos, Durante 

la segunda guerra mundial, fue utilizada la comedia china de my 

ñecos, cooo eficaz propaganda antijaponesa. Los chinos enseñaron 

a los japoneses el arte de la representación oediante ouñecos, 

conocido como el Ningio Shibay o marionetas, fue establecido en 

el tiempo en que el centro del poder se encontraba en la ciudad 

de Tokugawa, donde duró hasta la Restauración en 1868 y pasó -

o. Bdo·; el moderno Tokio, al principiar el siglo XVII, Alcanza

ron su mayor desarrollo, en la segunda mitad del siglo, y ha 

peroanecido más o menos igual desde entonces, Las marionetas e~ 

tán narradas por el Haanachi-kao. Es una representación popular, 

con las mejores exhibiciones de dramas interesantes y apropia

do~, exhibidos en el "Bunraku-za", en la ciudad de Nosaka, la 

metrópoli comercial de Japón, no lejos de Kioto. Esta represen

tación popular se deriva del draMa lírico, el No, pero es oucho 

más expresivo en el drama de las marionetas, especialmente en 

la forma de Joruri, donde canta la historia un coro, acompaña:1-

do a la acción. En la actualidad pertenece al folklore de la ci~ 

dad, en Edo. (Tokio). Los Samurays tienen prohibido el acceso a 

este teatro. Las marionetas están oovidas a la vista del públi

co, el escenario es elaborado y los tiuñecos son I::J.ovidos por ex

pertos.. Tienen estos títeres la nisoa talla de su manipulador, 

cuyos principales caracteres, para actuar, necesitan de un jefe 

de varillas, q~e como una costunbre cereraonial no está ennasca

rado; tiene dos asistentes, con caperuzas, quienes oueven los 

caracteres menores. Todos son visibles al público; la técnica de 

la manipulación con varillas desde arriba, tiene su único expo

nente en Japón. La acción es acompañada por el coro de 5 cantaa 



tes, que narran la historia, acoBpañados por cinco Samisen, o 

guitarras japonesas., aunados en una forna rítoica. 

8, 

_\, En las islas de Java y Balí, originaloente fueron emple! 
\ 

dos unos rauñecos en un rito, para c·omunicarse con los muertos; 

creían que el titiritero tenía poderes sobrenaturales para comu

nicarse con ellos y trasladar su espíritu a los títeres. El tea

tro javanés tiene el drama con danza, el espectáculo de sorabra,s 

y el de los títeres. Las sombras tienen gran antigüedad, la pri

mera referencia data del siglo VII, cuando fue realmente establ~ 

cida esta forma de arte, venida del Oriente. 

En Malaya, el teatro de nuñecos basa sus orígenes en la 

danza, con tradiciones y convencionalismos, usados en las repre

sentaciones épicas clásicas de la India, particularoente el Ramª 

yana; los oalayos adoptaron y oodificaron estas producciones, P! 

ra naturalizarlas a su pueblo. Los estudios del dra~a (Ma'yong), 

significan un ejemplo del arte dramático prinitivo, el cual ha 

sido conservado casi intacto a través de los años. La representª 

ción es hecha por actores profesionales, qui0nos la presentan en 

las casas de los rajás, jefes, o en las ciudades, las villas y 

los pueblos, en general para el público. La representación se de 

sarrolla bajo un cobertizo de palmas y la audiencia sentada o p~ 

rada al aire libre. No es preciso el escenario; las raáscaras y 

el vestuario de los actores son sólo accesorios. La compañía se 

integra con cuatro actores y algunos ayudantes; la orquesta se 

encuentra foroada por gongos, flautas nativas, castañuelas, ta:m.

bores e instrumentos de ~ercusión. Tienen un pawng, sacerdote mª 

go, para hacer un acto, que sirva de internedio entre los dioses 

y los hombres; es un invariable preludio en el cual los actores 



piden por medio del pawng, al dios Siva su perdón, e implorarle 

a tos espíritus del lugar, que no interrumpan la representación. 

Tienen un repertorio de veinte historias, con romances nalayos y 

con interludios de danza y canto. Un ejemplo típico es el del 

noble malayo y su sirviente, la princesa y su noiriza. El héroe 

aparece con vestido de príncipe. La princesa lleva un sarong de 

muchos colores y va enjoyada con brazaletes y una argolla en la 

nariz: la nodriza y el payaso sirviente, discuten sus negociaciQ 

nes en la escena, haciendo la comedia para el público. La otra 

está llena de pasajes de amor, danzas y cantos. El payaso da a 

la princesa una poción de amor, lo que enfurece al príncipe, 

quien p~opina al payaso una buena paliza., pero al final todo qu~ 

da bien, y el drana. ternina con que el padre de la princesa la 

otorga al príncipe. Los caracteres son fáciles de reconocer para 

el público, que identifica a los dioses y los héroes del viajo 

Java. 

Desde tierapo inmemorial en la India, los titiriteros coa 

servaron las tradiciones de sus grandes epopeyas. Escenifican epi 

sodios del Ramayana y el Mahabárata. De la India pasaron los uu

ñecos a Persia, Turquía, Macedonia, Grecia y Roma. 

En el lejano Oriente, encontranos también el Teatro de 

Sombras, que es un espectáculo con figuras planas, pasadas a tra 

vés de una fuerte luz y un bionbo transparente. El público al -

otro lado ve las sombras. Limitado a lo imprescindible para este 

tipo de espectáculo, el Teatro de Sombras constituye un uedio ar_ 

tístico de raro y delicado encanto. Particularmente en China y en 

Java y Balí, hay una gran tradición de este espectáculo, deriva

do de sus antepasados adoradores; en él, toma una gran ioportan-
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cia la representación nágica. Las grotescas figuras javanesas, 

son particularnente sorprendentes y bien conocidas del público; 

el espectáculo parece haber tenido una gran difusión en el OrieB 

te, en una forna más cruda y decadente; encontra~os rastros de -

ella en Arabia, a lo largo de la costa de Africa y en Turquía. 

El Teatro de Sombras turco fué tomado por Grecia, en donde se -

arraig6 y desenvolvió cono un popular entretenimiento origin~l, 

donde crea el ingenioso y bien conocido tipo griego "Karagoz", 

quien aparece en cada obra invariablemente, en la mejor de las 

caracterizaciones populares; el turco colector de inpuestos. 

Este espectáculo de Socbras, existía o probableoente se 

impuso en el oeste de Europa; al principio ejecutado por Ben 

.Jo:c.son, con sus cuentos de "tina'" ( 1640), pero fue hasta la se

gunda nitad del siglo XVIII, cuando los viajeros que venían del 

Oriente, trajeron el especticulo de Soubras Chinas y lo introd~ 

jeron en lo populsrc En 1774, Doninique Sérnphin, estableci6 un 

Teatro de Sombras en Versalles, el que fue patrociñado. por la -

corte. Al año siguiente, Aubrosio lo llev6 a Inglaterra, La vida 

de este teatro no fue muy larga, pero en sus tienpos fue una gran 

atracci6n, considerado cooo un bello y hábil entreteniniento; -

e'ran epi,sodios ir6nicos de las piezas dramáticas. Una de las o

bras principales clásicas es la del "Puente Roto", cuando unos 

viajeros hacen el argumento con la pantooima de unos trabajadores 

en las orillas de un río, que fue lo que prinero presentó Séraphin 

De Versalles se trasladó al Palacio Real en 1784, donde su sobri

no continuó el teatro, desde 1799 hasta 1859, haciendo la delicia 

de las generaciones sucesivas de niños parisinos. 

Las Sonbras Chinas, fuoron consideradas en el Espectáculo 
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Galante inglés, donde se presentó con Punch y Judy, con unas lar 

gas sábanas, iluminados por velas. La vieja obra favorita del -

"Puente Roto", todavía seguía ejecutándose en las calles de Lon

dres hacia fines del Siglo XIX, cuando parece haber desaparecido 

el espectáculo folklórico. En Francia, un grupo de artistas y e~ 

critores conducidos por Henry Riviere y Karán d'Ache, en el Café 

del Gato Negro, en Montmartre, por los años de 1880 y 1890, pre

sentan una serie de espectáculos de sombras, con los que se ha

cen famosos. En nuestros días el teatro de Sombras, es revivido 

en el cine con Lotte Reiniger, cuyo método de producción varió 

la técnica ordinaria: las figuras cortadas de estaño y con gra

ciosos movimientos, son pasadas a través de una mesa fija, bri

llantemente iluminada por abajo y movidas gradualraente, mien

tras una cámara fija, recorre cada posición. Las figuras de son 

bras pueden ser hechas de cartón, pero son mucho mejor construi 

das las de estaño (corno las del Gato Negro y el Espectáculo Ga

lante).; de cuero (o omo las de Java y Balí); o de algún otro ma

terial coloreado (como las de China y Grecia). Hay varios ~éto

dos de manipulación: con una delicada varilla de bambú, ~aneja-

da por el operador desde abajo del escenario., como en el lejano 

oriente; por varillas manejadas en ángulo recto, cor:i.o en Grecia; 

por cuerdas o alambres pasados debajo de las figuras y operadas 

desde abajo, como en El Gato Negro y el Espectáculo Galante, etc,, 

Las figuras no poseén ninguna acción y pasan a través del esce

nario hacia sus lugares. La historia de1 Teatro de Sonbras, fue 

escrita por Jorge Jacob ,. en Geschichte des Schattentheaters en 

1907, 

El teatro de títeres está iñflu.ia.o to.ml:fi4r:r,por, lo.a m6.s--
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ras de las fábulas atelanas: Pappus, Buceo, Dossennus y Maccus; 

a éste último, se le considera el padre de los polichinelas de 

la Europa Occidental. Estas náscaras, muy senejantes en su psi

cología, estilizaron la Comedia del Arte, con un gran parecido 

del traje del mimus centunculus, hecho de fragmentos multicolo

res y el de Arlequín; o bien, el traje del minus albus, todo -

blanco y el del Polichinela. Bufones vestidos de blanco ha habi 

do no solamente en Italia, sino también en Grecia, en Oriente, 

payasos y enmascarados improvisadores de diálogos no aprendidos 

rigurosamente de memoria, sino parcialmente inventados. La Co

media del arte, revivió las máscaras, tras las cuales se escon

dían los grandes actores que la coTipusieron, Las principales -

máscaras fueron: Pantalón, generalnente un mercader rico, viejo 

avaro, rezongón, s6rdido, enemigo de los jóvenes, aunque no de 

las jóvenes, enamorado ridículo pero ·siempre burlado y esquilo! 

do, Su figura angulosa, con nariz ganchuda, b~rba puntiaguda y 

zapatos de punta levantada. Bl doctor Graziano, jurisconsulto o 

raédico, es un tipo de bestialidad doctoral. Lleva la toga negra 

del Estudio de Bolonia, de don~e proviene y es un gran mentiro

so. Otra máscara típica es la del Capitán, con desplantes mili

tares de fanfarrones. La nota cómica la dan los bufones, quienes 

vestían de blanco en un principio. Es el criado pícaro, Brighe

lla., quien urde la trama teatral. ~l criado necio será el Arle

quín, grosero, desvergonzado, perezoso, burlado y apaleado, y -

cuyo traje blanco a fuerza de ser remendado con trapos de colo

res vistosos y cada vez más nunerosos, acabó por desaparecer, 

siendo hecho totalraente de reniendos, que se convirtieron en 

triángulos o roobos, con lo que naóió la variedad de sus trajes. 
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Otra 
, 

mascara fué la de Polichinela, vestido de blsn.co, cuyo 

ideal es no hacer nada y suspirar por los macarrones. Se adap

ta a tod.os los papeles, inclusive el de ladrón, alcahuete o ru

fián; se enbriaga, se deja apalear canta y acepta al mundo con 

filosofía, Existe una gran variedad de estos criados, de donde 

nacen en Francia Pierrot y en Rusia Petrushka. Formando pareja 

con los criados, están las criaditas como Colo~bina. Entre las 

máscaras de enamorados encontramos a Flavio, Fabrizio, etc., y 

ellas serán Angélica, Ardelia, etc, Son caracteres enamorados, 

convulsos y frenéticos, transformados después en lánguidos. O

tros caracteres serán lo~ del Mercader, el Notario, el Médico, 

el Marinero, el Correo, el Bravo, el Canpesino,, los Ladrones, 

los Barberos, los Esbirros, el Verdugo, los Soldados, los Lo

cos, etc, La Cooedia del Arte, se fornó con un gran acervo im

provisador de ingenio, de los cómicos que la formaron, 

yvolviendo a nuestra historia del teatro de muñecos, con 

·el Cristianismo,. tomó rutas distintas, de religioso se volvió 

festivo, divertido y· fué empleado en sátiras contra los opre

sores del pueblo, Sus representaciones., se hicieron en teatros 

especiales o en plazas públicas .• En Italia, los títeres se tran~ 

formaron por largo tiempo, en héroes s~ciales. Los más destaca

dos fueron Polichinela y Arlequín, cuyos antecedentes hemos vis 

to en la Comedia del Arte, y en el siglo XVII fué llevado a 

Francia por los Brioché. Co~o en cada país creaban su héroe, n~ 

ci6 Marmouset, personaje popular.,. que al correr del tienpo se 

convirtió en el famoso Guiñol, creado por Lorenzo Mourquet (1744-

1844), cuya tradición preservó' su nuoerosa familia, pasando de -

padres a hijos .• 
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Los títeres invadieron toda Europa, teniendo cada país 

su tradición foklórica de marionetas; así conocemos a Petrushka 

en Rusia, Hanswurst en Alemania, Kasperle en Austria, Hans Pichl 

haring en Holanda, Don Cristóbal Polichinela en España, Punch 

y Judy en Inglaterra, .donde este viejo espectáculo de nuñecos se 

ve aún en las calles y en las playas y conserva su historia casi 

inalterada desde 1800. El relato es el siguiente: Punches un iB 

dividuo grotesco, jorobado, de nariz encorvada y barba puntiagu

da, generalmente con una gran panza. No quiere encargarse del b~ 

bé, mientras su esposa Judy va de compras. El bebé empieza a 112 

rar y no se calma con las atencion~s de Punch, solanente cuando 

es castigado; por últino Punch, colérico y desesperado lo arroja 

por la ventana. Judy regresa y se ~one furiosa, apaleando a Pun

ch, quien a su vez con un palo la golpea hasta matarla. Sigue una 

serie de encuentros entre Punch y varios caracteres, en donde a

bundan los golpes y los nuertos. Intervienen el Doctor, el Negro 

y el Alguacil. Finalraente, Punches capturado y llevado a la hor 

ca, pero en el último oomonto engaña al verdugo: Jack Ketch,. -

persuadiéndolo para que ponga su cabeza en la soga, de la cual 

Punch tira rápidamente. Triunfa sobre todos sus adversarios hu

manos, pero es espantado por el fantasea de Judy. Interviene el 

Diablo para llevárselo, después de terribles batallas, Punch sa

le victorioso, le lleva los nuertos en su triunfante bastón al 

Diablo. Tiene un amigo compañero en Joey, el payaso, que lleva 

una vida de perro. Sin embargo, el aspecto notable de este ho

rrible drama, es que mueve a risa al público •. El origen de Punch 

lo encontramos en las máscaras del teatro popular griego y roma~ 

no, donde hay grotescas figuras con nariz ganchuda, rellenas ab-
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surdamente o con obscenidades en sus cuerpos. El draoa está basa 

do en historias ni tol6gic.as populares, .. animadas graciosanente con 

palos •.. Los ouñecos de estos espectáculos son muy populares en es 

te período,. reproducen sienpre las tradiciones de la mímica. En 

la oscura ignorancia de la Edad Media, esta tradición fue supri

mida por la Iglesia, pero nunca desapareció completamente. En el 

siglo XVI, encontramos un drama esencialmente popul~r en Italia,, 

con caracteres e improvisado por raáscaras, que ya hemos visto 

en la Comedia del Arte. Esta Conedia Italiana, difundida por to

da Europa,. se establece firmemente en Parts, Pulcinella se con

vierte en Polichinelle, de gracioso carácter gálico, destin~do a 

reinar sobre todos los muñecos durante 150 años. En 1660, cuando 

la corte inblesa regresó a Inglaterra, el rey Carlos II abrió los 

teatros a toda clase de entretenicientos y los nuñecos italianos 

tomaron gran ventaja y gran difusión en los principios del siglo; 

en 1662, Sanuel Pepys, un asistente al Convent Garden, decía que 

el juego de muñecos italianos era muy herooso, lo CTejor que había 

visto y un recurso elegante. En 1666 Moorfields vió el Pclichine

lo, que le había agradado poderosamente y nis le h~bía gustado -

mientras más lo había visto, Así Inglaterra adopt6 el Polichine

llo, conviertiéndolo en Punchinello y después en Punch~ Pero no 

solamente adoptó el nombre, sino que taabién retuvo su físico -

grotesco; fué aceptado el bufón inglés en todas las representa

ciones de muñecos en este período •. Habiencb sido desterr:idas las 

viejas tradiciones bíblicas, en la vida del teatro les sucedió -

en el tablado Punch, con su vulgar ridículo, en el Jardín del -

Edén, en el Arca de Noé o en la Corte de Salomón, e inesparadaneg 

te apareció en la Historia de Dick Whittington o en la del Doctor 
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Fausto, aparentemente por causas del tradicional tablado de los pa

yasos ingleses. Al declinar las representaciones morales hacia fi-

nes del siglo XVI, con el bufón de los volantines, perpetuo hacedor 

de dificultades, se personifica y logra continuar a través del draoa 

Isabelino, La distracción fue desterrada del tablado, pero conservó 

el carácter de Punchen el teatro de muñecos, como una tradición dra 

mática popular del bufón inglés medieval. Durante el siglo XVIII Punch 

continuó presidiendo las repre~entaciones de las leyendas bíblicas y 

literarias. Durante pocos años (1710-1714), el teatro de Punchen -

Convent Garden, fue la ira del pueblo, pero salió triunfando nueva

~ente gracias al molde de nuñecos, que le dió popularidad y belleza, 

mesclándose así entre la gente. El carácter de Punch fue convirtién

dose en el enojoso poendenciero, que tenía una mujer llanada Joan -

que le odiaba, y a qúien·~1 golpeaba; el diablo aparece al final pa

ra llevárselos. Los lastimosos quejidos con su uodo especial de ha

blar, lo hicieron el favorito del público. Poco a poco la técnica -

del tablado Isabelino desapareció y junto con él los muñecos Punch 

y Jo~n, que fueron las últimas piezas cónicas, siendo sustituídas 

por los Faiitocinni o figuras traviesas, Entonces los viejos muñecos 

degeneraron, mezclados con tonterías y absurdos indecentes. Esto su 

cedía al finalizar el siglo XVIII, cuando Punch vió su extinción pr2 

xima. 

El teatro de Muñecos de nano fue llevado a Inglaterra por 

Ben Jonson's en la Feria de Bartolomé, hacia 1614. El teatro fue 

presentado ahora con narionetas pero necesitaba de un carrito, lo 

que constituía una dificultad para su transporte. Entonces Punch r~ 

naci6, como un muñeco de mano, que representaba sucedidos entre Punch 

y J 0 an, o Punch el Diablo y al aire libre. Un sólo hombre podía car-
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con sus manos y los aditanentos nás indispensables; un conpañero r~ 

colectaba en un bote los centavos que el público pagaba; así trans

fornado, Punch encontró una nu~va form de vida en siobólicas fant~ 

s!as. La representación de este espect~culo, tiene solanente dos p~r 

sonajes que pueéí'e~ aparecer al misno tiempo, nanejados por una sola 

persona. Los gestos de estas figuras, se conviertieron en manotadas 

y peleas; Punch ocupa la mano derecha del operador, y con la IJano -

izquierda pasan en procesión otros caracteres que dan la batalla a 

Punch. El plan en esta representación fue contrario a los dramas de 

los principios de Punch, pero viene a dar la razón al carácter pen

denciero de este riuñ"eco. Judy, fue probablemente una corrupción del 

diminutivo de Joaney, quien aparece coDo una mujer de nal genio, e 

invariableraente es nuerta por Punch; otro de los personajes, el Do~ 

tor viene de la Cora¿din del Arte. Joey fue introducido a principios 

del siglo XVI, derivando su nonbre del famoso payaso Grinaldi. El en

gaño de la horca, también se basa en la Conedia Italiana; el Alguacil 

se convierte en un policía; por últino los combates con el Diablo, -

se derivan de las represéntaciones oorales, Durante el siglo XIX -

Punch y Judy prosperan, haciéndose la voz gritona de este personaje, 

familiar en las calles de Londres y por todas las ciudades. Nuevos 

caracteres fueron añadidos al espect~culo, o los viejos fueron tran~ 

formados: Shalla!alla, un oriental de color negro, viene de Jin Crow, 

el ministro negro; Mr. Jons, un respetable tendero dueño del payaso 

Toby; se añade una pelea de boxeo, pero el arguoento de la historia 

continúa siendo el misrao hasta nuestros días. Punch y Judy no se ven 

en las calles ya, pero no han ouerto. En 1938 este espectáculo se -
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repres.en'ió en 4-0 ciudades de Inglaterra; los patrocinadores del 
"" espectáculo ganaron lo suficiente para cubrir sus gastos y nan-

tenerse hasta el invierno, cuando en tienpo de navidad tienen -

muchos llanados de diferentes lugares. Hay quizá ouchos indivi

duos que viven de Punch y Judy; tienen el oficio de familia, h~ 

redado de una generación a otra, pero recientenente se han agr~ 

gado nuevos aficionados a este acto. Muchos de los espectáculos 
, .... 

de estos aficionados, se consideran cono excelentes y así es\os 

nuñ{;Cos han adquirido diferentes voces y habilidades, heredadas 

de la tradición de la Con.?;dia del Art·e. Los r.iovinient os de los 

dedos se han perfeccionado, haciendo los cqr,9.ctores físicos fl~ 

xibles, gracias a los oanejadores que mu2ven sus cabezas y bra

zos. La existencia de Punch., continúa siendo una naravilla popy 

lar y genuinamente graciosa en Inglaterra; los detalles de su 

obra podrán cambiar en el futuro, cono han sido transforrw.dos -

en el pasado, pero los personajes pernanecen iru:i.ortales y la -

tradición le da fuerza a sus vidas; no hay razón para que desa

parezca. 

El teatro de Punch y Judy fue escrito en 1827 por J, 

Payne Collirer y publicado con ilustracion8s por George Cruik

shank; seguranente fue una improvisación, con enoendaciones li

terarias, pero ha continuado reinprimiéndose hasta nuestros días. 

Las pri~eras ediciones fueron nuy buenas pnra su época, pero se 

cree que tienen muchas invenciones y deforrBcionas. 

En Nu,jva York, se encuentra aún el Teatro de Punch y Ju

dy, con cupo para 300 personas. F~e abierto el 10 de novieobre 

de 1914 ,. con La Boda de Colonbina; uno de sus prioeros éxitos 

fue la dranatización de La Isla del Tesoro; posterioroente, en 



1932, el teatro se convi0rtió en un cine de espect1culos espe

ciales.. En Alemania, se renonta a una historia de siglos. En 

el XII, se nencionan representacionos con "tocken" (nuñecas), 

y los retablos "l'Hyuelrich" (reino de los cielos) y "Meister -

H~mI:'.lerlin" (Maestro Martillo)., Hacia fines del Renuciniento, -

tanto el Teatro de Títeres cono el de los actores propiauente 

dichos, se convierten nutuanente en coopetidores, Hace dos si

glos, aún reco~rían las ciudades alenanas, las conpañías de c2 

micos y los títeres; errantes, queridos., poco considerados y 

muy pobres, representaban las tdsmas obras; p-Jro el gran teatro 

evolucion·Ó hA.ciéndose sedentario, con lo que los actores obtu

vieron estimación y halagos, por supuesto en mejor situación -

económica. El teatro de títeres, sin enbargo, continuó su cani 

no tradicional, yendo a las aldeas y ciudades pequeñas., en dog 

de se le espera con ansia, ya que representa el arte draoático 

popular. 

Los títeres recorren los países de Alenania, Suiza, Au~ 

tria, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Italia, Francia y Anérica; son 

trashu~antes, esperanzados en conseguir fana y dinero, que casi 

nunca llega. Paro sus títeres son bellas figuras de complicada 

estructura, con ropajes de brocado y seda, encajes de oro, he

billas de pl1ta, pelucas y soobreros de plum.as, que ofrecen h~~ 

mosas farsas y dramas espeluzDantes, en los que el bufón H~nswurst 

lleva el papel principal. Johann Wolfgang von Goeth~, vió en su 

juventud representar en este espectáculo el "Doctor Fausto", cu

ya honda impresión le inspiró para escribir su famosa obra "Fau~ 

to"; él misoo lo confiesa en su libro "Vida y poesía", diciendo: 
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"La impcrtante fábula de títeres del Fausto volvi6 a resecnar y 

a vibrar en mí cono un eco núltiple"; en "Wilhelm Meister 11 , di

ce su personaje de la abuela: "Lo!s niños deben tener comedias. 

y títeres. En vuestra juventud también era así, y nás de un o

chavo me habéis sacado para ver al Doctor Fausto y el Ballet de 

los Moros". 

A muchos escritores y poetas alemanes cautivó el trea

tro de los títeres. Heinrich von Kleist escribi6 un ensayo, pu

blicado en 1810: "Sobre el teatro de narionetas". Teodor Storm 

escribe una novela corta, titulada "Pole Poppenspalc.r", acerca 

del titiritero errante. Estos teatros nacieron del pueblo, ha

cían un auténtico arte popular. Exhibían sus represent·1ciones 

en tablados al aire libre, en las calles de las ciudades y en 

los pueblos y ferias, recolectando en un bote los cent~vos que 

la concurrencia daba a caabio de su espectáculo. En Alenania, a 

pesar del cine y el radio y televisión, el teatro de títeres si 

gue siendo un síobolo y una diversión popul~r. 

Los títeres de palo en la región del Rin, son una espe

cialidad. En Colonia, Christoph Winter fundó en 1802 el "Hannes' 

che- Theater", cuya tradición se ha conservado hasta la actuali 

dad.. Sus personajus son tipos robustos del pueblo y la ciudad, 

con deliciosa gracia, cuyo héroe es Hannes'chen (Juanito). Las 

comedias y los entremeses tienen un rico folklore. El gracioso 

TUnnes (Anton), es un s"Írnbolo de la población. 

Los títeres no solamente han sido patrinonio popular, 

sino muchas veces costoso capricho de la nobleza. En 1767, los 

oficiales del Palatinado fundaren un teatro de marionetas, ereª 

do por el escultor de la corte., August Egell; en 1840 el Rey de 
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Baviera., Luis I, fue invitado con toda su corte al teatro de tí 

teres privado del chanbelán del Rey. En la clase m.edia., era fr~ 

cuente el teatro de títeres cono una di versión para los niños·, 

La ocupación favorita de Federico Schiller hasta los catorce años, 

fue uno de estos teatros, en donde con su herr.iana Christo,hine, -

representaba tragedias de su propia invención. Goethe raisoo tenía 

su teatrito, donde hizo sus primeros intentos dramáticos, junto 

con su hc~rmana Cornelia; regaló en 1800 a su hijo Augusto, un 

teatrito cuyas decoracion~s había él hechp. En la casa de Ricar

do Wagner, eran frecuentes las representacion~s de títeres en las 

fiestas familiares, Este tipo de teatrc familinr, tonó auge en 

1830, cuando fueron impresas las hojas, con figurines y decora

dos, que facilitaban la confección de los teatritos, lla:o.ados -

"Teatro de niños" y hasta nuestro siglo gozaron de mucha popula

ridad, 

En 1858, el guigñol ganó prestigio, con Joseph Leonhnrd 

Schmid, que fundó en Munich un teatro pernanente de narionetas, 

cuyas obras fueron escritas por Frans Pocci, el aás alto funcio

nario de la Corte del Rey de Baviero, En 1855 aparecieron inpre

sas sus primeras seis obras, y en total escribió 46 conedins de 

guiñol; no consideró indigno aco:cipañar él las c:mciones de los. 

muñecos, Este teatro, con edificio propio, conserv~ba el estilo 

y la tradición popular, pero constituía un avance a la ccmedia 

artística de títeres. Este teatro fué modelo y estíoulo para 
~ 

otros muchos teatros aleoanes y extranjeros, La ciudad de Munich 

dió el nombre de Schnid a una de sus calles~ 

En 1905, fué fundado el "Teatro de títeres de los artis

tas de Munich", por Paul Brann; se escenificaron obras de alto 
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valor literario, cono de Moliere, Goethe, Maeterlinck, Folgar, 

y peq~eñas óperas. Este renaciniento artístico de los títeres, -

dió lugar a innuoerables teatros de esta índole cooo el de Salz

burgo y el de Praga. 

En 1914-, en Muni~h, se fundó el "Sollner Puppenspiele", 

por las artistas hernanas Marie, .Magda y Sofía J~nssen, quienes 

con sus estilizadas figuras y naravillosos efectos artísticos, 

impresionaron vivamante a Ellen von Volkenburg, quien iba a Eu

ropa en busca de ideas, y fué el punto de partida de toda la evo 

lución artística de los títAres en los Estados Unidos. 

En 1911 fue inaugurado el "Baden Badener Künstler-Mari.Q. 

netten-theater", del faQosc pintor y dibujante Ivo Puhonny y ba

jo la dirección de Ernt Ehlert, quienes llegaron en jira artísti 

cas hasta Java, llevando el testimonio del alto nivel del teatro 

de títeres aleraán •.. _Por la armenia de su realización, inrortancia 

literaria de su repertorio y principalnente por el moviniento de 

las figuras, de artístico virtuosisno, hasta los años treinta -

fue el ejemplo del teatro de títeres alemán •. 

Después de la primera guerra nundial, alcanzó el teatro 

de títeres alemán, una perfección y florecimiento desconocidos 

hasta entonces, principalnente con los muñecos de guante, cono 

medio de expresión auténticanente dramático. Aparecieron muchos 

teatros y muchos nombres, que dieron merecida fama al teatro de 

títeres alemán •. En esta florecimiento tuvieron gran participación: 

el movimiento de juventudes, las asociaciones culturales y regio

nales, la Federación de Teatros y los pedagogos cono el Dr. Leo 

Weismantel. En 1923 apareció la primera revista "Das ?uppenspiel" 

del Dr. Alfred Lehoann, más tarde bajo la dirección de Otto Link. 

El interés sobre los títeres fue en aumento, se conservaron y re-
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unieron textos, programas, documentos y figuras de viejos tea

tros. Se fomEntó la unión profesional y el desarrollo artísti

co. En 1929, se fundó en Praga la UNilVIA (Unión internacional de 

marionettes), lloviendo sobre los titiriteros toda suerte de hQ 

menajes. 

En 1937, en París, se presentó la Exposición Mundial, 

con los teatros de títeres de toda Europa; los teatros de Max 

Jacob y P.A. Kastner obtuvieron medallas de oro; H, Binter y 

G. Deininger, las de plata, mereciendo elogios muy especiales 

toda la representación.alemana. 

En septiembre de 1956, el Presidente de la Rep~blica 

Federal Alemana, concedi6 la Cruz del Mérito de la República -

Federal de la. clase al titiritero Max Jacob; en octubre del 

mismo año, el Ayuntamiento de Augsburg honró al titiritero Wal 

ter Oehmichen con el título, único hasta ahora, de socio hono

rario de los teatros municipales. 

En la segunda guerra mundial, los titiriteros conside

raron una bella misión divertir a los soldados y así viajó el 

Kasper a todos los frentes y en lo9 barcos de guerra. El desceg 

diente del Brosero y tosco Hanswurst, se había transformado; de 

holgazán, borrachín y payaso, se convirtió en un joven lleno de 

vida,. honrado, lleno de bondad dispuesto a ayudar y con una al~ 

gria contagiosa, para los niños. Para los grandes era un pícaro 

redomado, ocurrente, payaso serio y filósofo de la vida. 

Después de la guerta, aparecieron muchos teatros de 

títeres. Entre el mundo de ruinas y escombros, la gente encon

tró. refugio en lo sencillo y lo ingenu.:.o, cobrando nueva importag 

cia el teatre de títeres. Los gobiernos de los países, ¡.os res-
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tringieron en diferentes ocasiones. Los titiriteros se reunieron 

en ligas, ·asociaciones y federaciones regionales. El teatro de 

títeres de aficionados, c~bró gran importancia. En las Academias 

pedagógicas, Institutos, Escuelas ~edias, públic~s y privadas, 

existen muchos teatros experimentales; se ha reconocido el gran 

valor del teatro de títeres como un medio educativo y moral, pr! 

pulsqr y formador de la primera comprensi6n del arte y del tea

tr•·; en las primarias, como ayuda eficaz en los primeros pasos 

y UI;l. medio ideal para un moderno tipo de enseñanza. En las org~ 

nizaciones juveniles, en los hogares de reposo, en los campameg 

tos infantiles y en los albergues de juventud, el teatro de tí

teres ha encontrado su casa. En algunos hospitales infantiles y 

sana.torios, para el tratamiento de trastornos psíquicos; durante la 

convalecenc1~ y como medio terapéutico de distracción y ocupación, 

desempeñan los muñecos una función ioportante. Presta ayuda a los 

niños de difícil palabra, a los retardados, Tienen un puesto es

pecial en la industria y en la economía. Han hecho propaganda -

para los más diversos productos; han propagado el ahorro, han -

trabajado para asociaciones protectoras de animalia. y nuchas -

otras cosas. Advierten a los niños, sobre los peligros del trán

sito, -enseñándoles las señales y reglas más importantes y previ

niendo futuros accidentes •. Gracias a ellos, disninuyeron en más 

de la mitad, esta clase de accidentes, en que los niños habían 

sido víctimas. La Policía de tránsito, ha adoptado a Kasper, con 

empleados especializados que realizan jiras por las diversas 

ciudades alemanas •. En las Escuelas de Pedagog!a,en los Hogares 

Juveniles y- en las Escuelas Superiores Públicas, se dan cursos 

y cursillos de fin de semana, que enseñan este arte. Max Jacob 
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ha enseñado en ciertos de cursillos a mucha gente, incluso en 

el extranjero. La República Federal Alemana, tiene en la Escuela 

de Arte Industrial de Braunschweig una clase de marionetas, cuyo 

profesor es Harro Siegel. En Kassel y Münster, en las ~scuelas 

de Arte Industrial, se enseña la confección de muñecos y el tea 

tro., 

Fuera de Alemania, los titiriteros han sido bien recibí 

dos. Han recorrido casi todos los países europeos; han dado cur

sos, emisiones de radio y televisión. Titiriteros suizos, fran

ceses, ingleses, am&ricanos, italianos, holandeses, suecos y fin 

landeses han actuado en la República Federal, otros van de visi

ta, de vacaciones y a estrechar lazos de amistad. Así el humilde 

títere, contribuye para el entendimiento y reconciliación con -

otros pueblos, 

El arte del muñeco, abarca la cultura y pedagogía~ 

Se han hecho películas con títeres desde 1930; lns hermanos Diehl 

fueron los pioneros; Harro Siegel, en los Festivales de Salerno, 

obtuvo en 1955 el premio al mejor documental con "El nacimiento 

de la marioneta". 

La Televisión abrió a los muñecos un nuevo cacpo de ac

tividad, aún cuando todo su encanto no puede abarcarlo en la pag 

talla, 

El teatro de títeres tiene con la palabra, la música, 

la magia de la luz, el dramatismo de la acción, el movimiento y 

los gestos, una atmósfera de ilusión y encanto·real, en la que 

se basa esta bella tradición, que durante siglos ha sido y es 

una fuente inagotable de alegría, pues trasforma la dureza del 

mundo, en un reino donde existe la belleza y 1~ bondad. 
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Existen en Europa muchos Teatros de Muñecos, cuya lis

ta varaos a ennumerar, haciendo la aclaración que fue hecha en 

1939: 

AUSTRIA: 

Salzburg: Aicher 'a'Marionette Teatre. Producción delicada, con 

un sentido del siglo XVIII. Atmósfera Mozarina. Ha hecho de ésto 

un encantador y famoso entretenimiento. 

BELGICA: 

Antwerp, Bruselas: 

Estilo tradicional. 

Lieja: Drama Tradicional. 

CHECOiSLOVAQUIA: 

Pisen: Teatro de Marionetas del Profr. Skupa. 

PRAGA: 

El reino de las muñecas, en la Librería Central. La educación 

artística en el teatro, en el Club Técnico y el Arte de los es

tudiantes. Teatro de muñecos seciprivado, aplicado a las escue

las, colegios, etc., fundado en todos los pueblos de Checoeslo

vaquia. 

INGLATERRA: 

Fleetwood: Las Marionetas de Billon. En la estación de verano 

hay pantomimas para niños en el teatro al aire libre en el 

Marine Garden.·-Malvern: El teatro de las Marionetas de Lanchester. 

Estaci6n de variedad, pequeños juegos etc., frecuenttmente in

tervalos a través del año.-Manchester: Parque Bella Vista. Cotí

dianas ejecuciones de Punch y Judy, durante el verano, present~ 

das por el Profr. Le Fay dentro de un teatro.-Morecambe: Mario

netas de D'Albert en una estación al aire libre.-Punch y Judy, 

representaciones al aire libre, para verse en la playa y siem-
1 



pre en todos los lugares fecuntados durante la estción de Verano·. 

FRANCIA: 

Amiens: El drama tradicional "Lafleur" .- Las Marioneti9:s de Pajot·. 
Walton,, encontradas viajando en las ciudades con salas de núsica, 
convertidas en un repertorio de nuñecas tradicional. 
Lyons: El original Teatro de Guignol, conducido por Pedro Nicht
hauser. 
París: Jardines de Luxe~burgo. Muñecas de mano (Guiñol) y Mario
netas; en un teatro encantador, manejados para niños, por Rober
to Deshartis. 
Nuneros guiñoles al aire libre, aprovechados en los parques de -
los Campos Elíseos~ etc. 

ALEli'I.ANI.A : 

Aachen: Teatro Schaengehent (Muñecas de varillas).- El drana tr~ 
dicional (Rhineland).- Teatro de muñecos de mano Max Radestock. 
Baden-Badener: Teatro de Marionetas Puhony.- Una particular ex
presión artística de la tradición alemana. 

El Teatro de muñecos de Schichtel y Iwowsky, conducido 
viajando a través de las ciudades con repertorio de Marionetas, 
muñecas de mano y espectáculo de sonbras.-
Cologne: Teatro de nuñecos (de varilla), de Hanneschen~·- El dr-ª 
ma tradicional (Rhineland).- Teatro de Marionetas Zangerle. Los 
draoas de Rhineland en una moderna técnica. 
Dortmund: Teatro de Marionetas de Kastner. 
Elberfeld-Wuppertal: Teatro de Marionetas de Fritz Gerhard. El 
centro oficial de Estación de titiriteros. 
Hobnstein: El teatro de ouñecas de nano de Max Jacob. Un ejem
plo brillante de este nediOi,· 
Leipzig: Teatro de muñecas de Dano de Kuenstlerhaus. 
Muñich: Teatro de Marionetas de Binter; una larga historia esta 
blecida •. 
Redebeul: Teatro de muñecos de Carl Schroder (de nano). 
Stuttgart: Teatro Deininger ''s Marionetas. 
Würzburg: Teatro de Marionetas de Bendel y Flach. 
Esta es la exhaustiva lista del teatro de muñecos Alet1ánf en otr~s 
ciudades ha sido la tradici6n conservada; en otras, los teatros de 
nuñecos han sido subsidiados por los 11unicipios., 
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GRECIA: 

Atenas: Espectáculo de Teatro Karaoz en el Café Molos. 

ITALIA: 

Milán: Teatro Gerolamo. Este Teatro ha conservado la comedia y 

las obras de algunos de los caracteres de la Comedia del Arte •.. 

Palermo: Drama tradicional siciliano. 

Roma: El famoso Teatro del Piccoli de Victorio Podreca, con sus 

brillantes Fantoccini y la "potted 6pera". 

Turin: Teatro Gianduja. 

JAPON: 

Ozaka: El drama tradicional japonés con los únicos muñecos de 

gran tamaño manipulados a la vista ael público •. 

Tokio: Parque Asakusar 

ESPABA: 

Espectáculos viajeros son ocasionalmente encontrados en tempor~ 

das. Faydella, una vieja conpañía establecida en Barcelona, es

tab9:. dando representaciones en Mallorca en 1940 •. 

SUIZA: 

Génova: Los Teatros pequeños, un repertorio imaginario, dirigi

do por Marce lle Moynier •. 

St. Gallen: Teatro de Marionetas de niños, con un tradicional 

repertorio. 

Zurich: Teatro de Marionetas de Alfredo Altherr, presentado en 

la Escuela de Arte. 

U.S.A. Aparte de ciertos teatros de pequeños muñecos, conserva

dos del drama folkl6rico por las oinorías nacionales, el públi

co permanente de teatro de muñecos, no se ha visto todavía esta

blecido en U.S.A. Hay in embargo, un nú!!!1:.ro e.e cotir,añías, viajes 
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ras, que han traído una habilidad técnica y frescura de visión 

a este arte, con los mejores y felices resultados-Tony Sarg, -

Rufus Rose, Remo Bufano, y las Marionetas de Tatermann, son al 

gunos de los más entusiastas inovadores. En los años recientes, 

se vi6 una reacci6n en favor del simple cabaret de teatro de ID.Y; 

ñecos; entre varios exponentes Bob Bromley, quien ejecuta una -

figura del tiempo en un plan de diálogo, y fuera del tablado del 

escenario, ha archivado los sucesos particulares •. 

U .R,.S .• S. 

Moscú: El Teatro de ouñecos central, dirigido por Obratzov, quien 

ha traído al centro los titiriteros de la Unión. Cada república 

constituyente de la U.R.S.S. tiene su propio teatro de muñecos 

nacional, envía a viajar los expectáculos, de gran valor educa

tivo. La mayoría de los titiriteros rusos, son de muñecos de m~ 

no. 

En 1946, Checoeslovaquia recibió el aplauso internacio

nal por la aplicación de sus títeres al cineoatógrafo; se hicie

ron películas a base de muñecos animados que obtuvieron premios 

en los festivales de cine de Venecia, Cannes y Bruselas. 

En Inglaterra una de las últimas obras del famoso escr1 

tor Bernard Shaw, fue una comedia para títeres que se estrenó en 

un festival en honor de este ilustre draoaturgo, en 1949, meses 

antes de su muerte. 

En 1913 nacieron en Austria las Marionetas de Salzburgo, 

que vinieron a México por segunda vez, cuando se celebró el Se

gundo Centenario de Mozart, acompañado el espectáculo con la mú

sica del compositor. 

El Teatro del Piccoli de Victoria Podreca, ha dado va-



30. 

rias vueltas al mundo, llevando su alegre espectáculo. 

En América, desde antes de la llegada de Colón, nues

tros antepasados indígenas hacían de barro cocido, muñecos arti 

culados, que eran transfornados en deidades religiosas. Cortés 

trajo a México dos titiriteros, quienes se encargaron de difundir 

eBte teatro en nuestro país. 

En la época de la Colonia fueron tan populares los tít1 

res, que los actores del Teatro Principal, se quejaban ante las 

autoridades de la gran competencia, 

El circo, hasta nuestros días, presenta pantomimas y c2 

medias actuadas por Marionetas: cuentos, óperas, escenas callej~ 

ras o taurinas, así cono temas religiosos y políticos, Los títe

res se presentaban en mesones, plaz.as, patios de vecindad; iban 

de pueblo en pueblo, cantaban, reían, lloraban y al compás del 

cilindro bailaban. 

Un gran admirador de los muñecos fue Don Guillermo Pri~ 

to, quien evocaba la representación de la "Guerra de los Paste

les" que en marionetas se presentaba en aquella época. 

En 1835 Rosete Arand.a fundó su fa~osa compañía de ma

rionetas en Huamantla, Tlaxcala, recogiendo aplausos a través 

de la República; sus preciosos muñecos, movidos con gran maes

tría, perduraron por muchos años. A la muerte de los Hermanos 

.A.randa, el teatro pasó a ser propiedad de Don Carlos Espinal -

(1913), quién trató de impulsarlo; la popularidad del cine y de 

diversos espectáculos modernos, las diferentes condiciones de vi 

da y costumbres de la época, hicieron que los títeres sufrieran 

una decadencia. Aquí se repite el nismo fenómeno que en Francia; 

con el mecanismo, el muñeco animado poco a poco cae en el olvido. 
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Pero como el títere nunca morirá, resurge con gran entusiasmo 

y aparece en México con Guiñol. No sabemos a punto fijo c6mo hi 

zo aquí su aparición; se cree que desde la invasión francesa -

fue compañero de viaje de la tropa. En 1906 se presenta en el 

Casino Alemán situado en las calles de López presentado por un 

catalán llamado Julián Gumi. Los hermanos Bell, hi~os del inmor 

tal payaso, usaron a Guiñol en su espectáculo, según se cree y 
. 

poco a poco, Guiñol invadi6 el suelo mexicano. 

En 1929 la Secretaría de Educación Pública, a través 

del Departamento de Bellas Artes, auspició el establecimiento de 

un Teatro Guiñol, en la casa del Estudiante Indígena. 

En 1932 un grupo de entusiastas aficionados al Guiñol: 

Angelina Beloff, Geroán y Lola Cueto, Roberto Lago, Raaón Alva 

de la Canal, Leopoldo Méndez, Elena Huerta Múzquiz, Graciela Ama 

dor, etc. crearon un teatro de muñecos de guante, al que la Se

cretaría de Educación acogió con gusto en el año de 1933, apare

ciendo, poco después "Rin-Rin", "Comino", ~'Periquito"; más tar

de el stNahual", y desde entonces, los simpáticos muñecos de guB.E: 

te, han divertido a chicos y grandes, han ido a las escuelas, re~ 

!izando giras, tratando de divertir y educar. 

En 1948 al fundarse la Escuela Normal de Educadoras, fi

gur6 en el plan de estudios la cátedra de Teatro Guiñol. En ese 

mismo año, a iniciativa del señor Roberto Lago, director del Tea 

tro Guiñol de Bellas Artes, se creó una escuela de Teatro Guiñol 

en él-ex~convento de San Diego, dedicado a las educadoras del -

Distrito Federal. 

En 1952 tiene el Guiñol en México un nuevo y fuerte im

pulso; la Direcci6n General de Educación Audiovisual, de la S.E.P. 
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marca una nueva ruta a seguir, pues además de divertir y educar, 

es llevado al Guiñol directamente a la escuela para aprovecharlo 

cono auxiliar en la enseñanza. 

Con una representación. de: "La vida de Hidalgo como Ma

estro''··, aparece en la televisi"6n este teatro de muñecos, desde 

donde, haciendo a un lado prejuicios, se p~rsonific6, con cabe

zas de guiñol a los héroes de nuastra Independencia: Hidalgo, -

Allende, La Corregidora, etc. sin menoscabo de su personalidad, 

pues los nuñecos fueron hábiloente modelados por el profesor -

Juvenal Fernández, dándoles un perfecto parecido y acabado, por 

lo que dicha representación alcanzó un gran éxito. Siguieron a 

esta obra, otras más de carácter histórico, que llevadas a la 

esc·uela, presentaban a los niños con nás realidad los hechos -

históricos, ayudándolos así a conocerlos mejor y recordarlos 

siempre. 

No se concretaron estos nuñecos a la escuela; anplia

ron sus fronteras, hasta llegar a los grandes conjuntos hUI.1anos, 

llevándoles nensajes de Educación y Enseñanza, tendientes a ne

jorar sus condiciones do vida. Puedo citar, cono ejemplo, la re

presentación que se hizo en 1955, en Zacatepec cooperando con la 

F.A.O., en la campaña para introducir la carpa en las aguas es

tancadas de los arrozal0s e incrementar el consuno del pescado 

en la alimentación popular. 

La Dirección General de Educación Audiovisual de la -

S.E.P. ha logrado gran difusión del Guiñol, por nedio de cursos 

que organiza para los maestro del Distrito Federal, así como pa

ra los no.ostros de la República, habiéndose realizado ya dichos 

cursos en diveros Estados. 
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Podenos decir que actualnente, en México, se encuentra 

en pleno floreciraiento el Teatro Guiñol; no sólo lo encontraraos 

en el Jardín de Niños, sino tanbién en la Prioaria, donde muchas 

escuelas, cuentan con un teatrito de muñecos y otras proyectan 

adquirirlo •. Se introduce también en la Secundaria, pues en la -

escuela No, 32 cuenta con un Club de Teatro Guiñol. Su divulga

ci6n es cada vez ~ayor, contándose entre los grupos de teatro 

guiñol creados recientemente, el de la Secretaría de Salubridad 

y Asistencia, el del Insti~uto Naciona1Indigenista, el del Seguro 

Social, tratando todos de realizar una campaña educativa cada vez 

más amplia. 

Ojalá el Teatro Guiñol se oultiplique; que encuentre en

tre nosotros un gran florecioiento: en el Maestro, un entusiasta 

pro~otor, en los alul!l.D.os, activos anima.dores; que estos ~uñecos 

sean sienpre un fuerte y benéfico i~pacto que logre despertar en 

nuestro pueblo y en nuestra niñez deseos de superaci6n, de con§ 

tante mejoraniento en todos los aspectos de la vida, exaltando 

en ellos todo lo noble humano y valioso que poseen. 



II.- EL MmIBCO. LA MARIONETA. 

EL ~ECO. 

Como henos visto, el ouñeco es una figura innanio.a.da, 

controlada por agentes huoanos. Hay muchas clases de muñecos, 

que sirven para diferentes usos. Hemos estudidado que en un priB 

cipio, el muñeco se usó con fines religiosos. En nuestros días 

en el lejano oriente: China, Birmania., las Islas de Java y Balí, 

la tradicional épica de la mitología budista, se representa por 

muñecos y este espectáculo es considerado como un gran educador 

popular. 

En Europa en la Edad Media, los dramas religiosos re

presentados por muñecos hacían las historias de Navidad; partic~ 

larmente en Italia, tuvieron inportancia en la instrucción y en

tretenioiento del pueblo. 

Al desaparecer el drana religioso en Europa, los muñe

cos continuaron representando las Historias Bíblicas. En Ingla

terra, las representaciones de "La Creación del Mundo" y "La Cor_ 

te de Salomón", fueron representadas por los muñecos hasta prin

cipios del siglo XIX. 

El teatro de ouñecos es el drana del pu0blo y se ha -

conservado por siglos, con sus viejos tipos y leyendas,popul~rcs 

El controlador de los muñecos es generalmente un hom

bre ignorante, que lleva una vida modostn y que ha heredado de 

sus padres la profesión. 

A fines del siglo XIX en el oeste de Europa, el teatro 

de muñecos viajaba hasta las ferias de las ciudades y hasta las 

villas renot,qs. L!l tradición se conserva y aunque algunas veces 
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es vulgar, este teat·ro lleva el drama has:t;a donde los actores no 

se aventuran. 

No son solaoente los draoas y tradiciones literarias -

los que ha presentado el muñeco, también ha contribuído a fort! 

ficar la cultura nacional de los pueblos. 

El muñeco, de religioso se destinó a despertar la be

lleza ... Ha sido ad:wiradó por sus mecanisr.ios, sus I!loviuientos que 

son una serie de resortes y el secreto de su construcción ha si

do celosamente guardado, pues se hace con diversos, hábiles e -

intrincados efectos. Uno de sus nanejadores fue Thomas Rolden -

en Inglaterra; los hermosos Piccoli de 1odreca, representan un 

gran avance eon su intrincada articulación. 

Los muñecos han sido siempre populares, pero tienen al 

go enc~ntador que entretiene hasta la mejor sociedad. Cuando -

Carlos II, ~andó abrir los espect1culos, el fauoso Teatro de Mu 

ñecos de la Plaza Convent Garden, bajo la dirección de Martín -

Powell, fue uno .de los más encantadores y faoosos entretenioieB 

tos de esos días (1710-14). En el misTio siglo, los nuñecos pre

sentaron ópera, .obteniendo el aplauso del público. 

En el siglo X-VI, Italia tenía muchos príncipes quepa

trocinaban el espectáculo de nuñecos en sus teatros privados: 

Lorenzo de Medicis, C6simo I y Francisco I. En Alenania en 1770, 

patrocinado por el príncipe Estherázy, se hizo un elaborado te~ 

tro privado de muñecos y se cor:1isionó al gran núsico Hadyn para 

escribir algunas operetas. Este hernoso espectáculo se emancipó 

de las tradiciones del teatro folklórico, poniendo en su lugar 

hemosos cantos y muchas veces, sátiras, pues el muñeco sin duda 

está bien adecuado para 1~ oímica y la sátira; el genio de Sa-
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rauel Foote introdujo su acto con nuñecos, con el objato de ini

tar a los actores d~ este período. Carlos Dibdin, desde su tea

tro el "Exeter'Change", se mofa de sus conteraporáneos en 1775. 

La sátira floreció con Channel en 1850, habiendo sido cerrado -

su teatro por las autoridades del Estado, debido a las persona

lidades políticas que atacaba. En Francia, en 1860, Lenercier 

de Neville, da a sus muñecos alusiones políticas en los salones. 

Ese espectáculo de nuñecos ha crecido y decaído a tra

vés de los siglos; ha sido considerado co~o nuy serio o cono un 

entreteni~iento divertido y popular;, sin embargo en los últimos 

años del siglo XIX y los primeros del XX, renacieron los rauñe

cos y se les rindió respeto cono nunca antes lo habían tenido; 

en nuestros días, el artístico espect~culo de ~uñecos es digno 

de estudio, tiene rauchos devotos y aficionados, entre ellos te 

nemos a Margaret Hoyland, con sus expresivas figuras de papel; 

Han Bussell con su técnica de ballet para rauñecos. 

La.nás reciente aplicación del muñeco ha sido en las 

escuelas de Alemania, Checoeslovaquia, Inglaterra y Aoérica. Los 

maestros han visto en este espectáculo, una ~ejor expresión y un 

medio felíz para la instrucción, lo que da una nueva apreciación 

al teatro de ouñeco-s. 

En Europa y Anérica, el muñeco se ha desarrollado más 

que nunca; se han escrito libros con su técnica; existen escue

las especiales para titiriteros; se dan conferencias y exhibici2 

nes acerca del trabajo del rauñeco. algunos aficionados titirite

ros presentan sus espectáculos y aunque tienen algunas dificul

tades, puesto que todavía no se aprecia el valor que tiene el 

muñeco cono educador, poco a poco se va imponiendo; pese a los 



37. 

prejuicios de que este espect~culo sea un entretenimiento sólo 

para niños. 

El público ideal p9.ra los nuñocos son los niños, quienes 

aceptan sus travesuras e incongruencias como nuy naturales, pero 

los fines de los muñecos son muy amplios y es una l~stima que se 

limite a un entretenimiento juvenil. Este espectáculo se ha aprQ 

vechado en la televisión y ofrece un anplio canpo valioso, que 

necesita de gran entusiasuo para iopulsarlo; ~uchas veces la fal 

ta de estudio, técnica y datos lo hacen fracasar. Sin embargo, 

sabemos que en las escuelas de los Estados Unidos, en Rusía, en 

Checoeslovaquia y en Alenania existen teatros de títeres, donde 

tienen el apoyo oficial y se los incluye en los programas de -

instrucción Pedagógica. El Dr. ?aul Me. Pharlin, especialista 

en el estudio del teatro de títeres en los Estados Unidos dice 

que: son enpleados cofilo función recreativa y con fines didácti

cos; que los puede utilizar con relación de cualquier IJateria, 

especialmente en prograns de conjunto, donde desarrollan un tQ 

raa, donde cooperan varias naterias; pero que tienen gran irapor 

tancia sobre la enseñanza de los idionas y del arte. 

En Alenania, anualmente se celebr9.n muchos cursillos y 

cursos de fín de senana para títeres, en las Escuelas Superio

res; se le considera como una clase de arte, "Marionettenbühne 

ao Lessing-Gymnasium Frankfurt am Main", en donde los estudiag 

tes del bachillerato presentan sus heroosos nuñecos; tanbién 

en el teatrillo estudiantil "Kaftans Konische Kiste" en el Ins

tituto Ernestium de Rinteln, con sus bien logradas cabezas de 

títeres de guante. 

En México, el Instituto Nacional de Bell~s Artes, de 

la Secretaría de Educación Pública, patrocina la difusión del 
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Teatro Guiñol, con diversos cursos en el año, para que puedan 

ser aprovechados por los maestros y aficionados mexicanos. El 

Teatro Guiñol del I.N.B.A., ha realizado diversas jiras a tra

vés de la República Mexicana y aún al extranjero, donde cose

chó aplausos, felicitaciones y halagadores co~entarios cuando 

fue presentado en 1944, en nueve de le.s nás impnrtante-s ciuda

des de los Estados Unidos, inclusive en el Museum of the City 

of New York cuyo director, el señor Edward Lorocque Tinker en

vió una carta al señor Roberto Lago, que fungió corao director 

de este teatro y dice: "I had never seen a L'l.ore claver and -

artistic marionette theatre than yours". 

LA MARIONETA. 

Es una nuñeca movida con los dedos de la nano, contro

lada por encima del escenario, orginnlmente por una varilla o 

bastón que iba a dar al centro de su cabeza, o bien a l~s uanos 

y las piernas; control~d9.s de esta oanera son ir:1.perfectas, p~ro 

se han conservado tradicionalffiente. Este teatro folklórico de 

muñecos, vino de Sicilia, ejecutando una serie de obras bas1das 

en las leyendas de Carlo Magno y Rolando, con sus batallas; son 

leyendas paganas cuyo ciclo toI:J..!:tban Iil.eses para conpletarse. Exi.§. 

tió una tradición sinilar en Bélgica, donce en Lieja, se intro

dujo un héroe y un coro. En Francia este teatro cono henos vis

te, tiene varios locales para su representación en la que figu

ra un gran repertorio de leyendas populares. 

Una técnica avanzada, fue cuando las oarionetas sen.a

nipularon directanente con los dedos, lo que le prestó gran fle

xibilidad al cuerpo, los 'azos y la cabeza, con lo que el públi 

cose distrajo :cenos en, sú atención a la representación; en nue,2 
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tros ·días las ~arionetas son raanejadas con cuerdas o glaobres; 

una narioneta ordinaria tiene un hilo en cada pie y Eano, dos en 

la cabeza, uno en cada brazo y uno en la espalda, nueve hilps en 

total; una elaborada figura tiene veinte o treinta veces más es

te núnero, los hilos son recogidos en un palo en forna de cruz, 

tenido por una nano del ~anipulador, ~ientras que con la otra -

tira de los hilos según lo requieran. 

Las marionetas genGralnente son de madera; aunque se -

han venido usando algunos otros mteriales, como papel renojado; 

su ta~año varía de 24 a 36 centímetros para la casa y de 60 a 90 

cm., para represent~ciones públicas. Con la práctica se puede -

dar a estas ingenuas LlB.rionetas la reproducción de c~da movinieg 

to humano, por medio de la técnica adecuada, con lo que se logran 

~uy buenos efectos drauáticos. 
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III.-. DIVERSAS CLASES DE MURECOS ANii1A.D0S. 

Llarnanos Buñecos anioados a las figurillas que, tenien 

do forma hw:aana, de animal o cosa, son ~ovidas por el hombre, 

convirtiéndose en actores o personajes. El ani~ador, casi siem

pre oculto, les da vida noviéndolos. 

Los muñecos anioados son llamados tanbién títeres, pr~ 

sentándose en las formas nás variadas y simpáticas; largo sería 

enumerar la innensa variedad de tipo de muñecos, pero podenos 

agruparlos para hacer con ellos una clasificación sencilla y 

general. 

Tomando en cuenta la construcción del teatro y los ese~ 

narios, dos son las ranas generales en que se dividen los títe

res: los que se manejan de arriba, como los de hilos, y los ma

nejados desde abajo, como los de guante. 

For grande que sea la variedad de muñecos todos pueden 

quedar incluidos en esas dos grandes ranas. Sin eobargo, para 

hacer una clasificación nás precisa, desde el punto de vista de 

su mecanismo, los títeres se dividen en: 

1.- Muñecos Planos.- Llamados también sombras chines

cas.- Son figuras resacadas en forma de siluetas que lucen a 

través de un telón transparente, o bien confeccionados en diver 

sos materiales como madera, cartón o celotex, pintados con vi

vos colores y presentados directamente al espectador. Son muy 

usados en escenificación de cuentos para niños pequeijos princ1 

palmente, p9r su sencilla elaboración. Fig. 1. 

2.- Muñecos de Funda o Guante.- Llamados así porque ti~ 

nen la cabeza sujeta a una funda de tela que, a manera de guante 

cubre la mano del animador formando a la vez el cuerpo del per-



sonaje. Son novidos desde abajo ·directaoente por la mano del 

manipulador. Fi~. 2. 

3.- Muñecos de Varillas.- Tipo javané,s. Están forua

dos estos títeres por una varilla que sirve de eje, sostenida 

por el animador a manera de asta, en el cinturón. Los brazos 
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son articulados y flexibles, las nanos se apoyan en varillas 

delgadas y largas que se raueven desde abajo logrando dar gracia 

y agilidad a los movimientos. Son llamados javaneses por ser ouy 

usados en Java, creyéndose que allí tuvieron su origen. Fig. 3. 

4.- Muñecos de Resorte.- Pueden ser planos o de bulto; 

los brazos y las piernas son articulado.s, Eoviéndose automática

mente, desde abajo, con pequeñas bisagras volviendo a su posici6n 

primitiva mediante elásticos. Fig. 4. 

5.- Muñecos de Teclas.- Descansan.estos muñecos en una 

varilla que les sirve de eje; los brazos articulados, así como 

las piernas, son novidos por hilos que terninan en unas teclas; 

al tirar de ellas se les da movimiento. Así, éstos son movidos 

desde abajo y se usan frecuentemente en muñecos que bailan, Fig.5. 

6.- Muñecos movidos desde abajo, a través de ranuras que 

se encuentran en el piso del escenario.- Generalmente son rígidos, 

de bulto, montados en varitas que los·hacen evolucionar a través 

de las ranuras. Existe en Chicago un moderno teatro de este tipo, 

propiedad de Frederik A. Chramer, equipado lujosamente; los tít~ 

res allí se Bueven de un lado a otro del escenario a través de 

ranuras, pudiendo adeoás noverse de atrás hacia delante o vice

versa, mediante una ranura central que el escenario tiene en di 

rección opuesta a las demás; los anioadores equipados con audí

fonos y micrófonos, se sientan sobre pequeños bancos de rodillo~ 

de hule para moverse silenciosamente. Tiene cupo para 208 perso-
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nas este teatro en miniatura, donde se representan las más nota

bles 6peras universales, con tal maestría y grandiosidad, cono 

en el Metropolitan Opera Haouse de Nueva York. Fig. 6. 

7.- Muñecos de Barra.- Sus movimientos son rauy limitados 

y aunque son movidos desde arriba no necesitan puente,las cabezas 

se fijan por medio de argollas o armellas a una barra de metal y 

al mover la barra se mueven los muñecos, balanceando piernas y 

brazos, al compás de la marcha, caminando de un lado a otro del 

escenario. La barra debe ser bastante larga para que pueda ser 

movida por el animador, de pie, detrás del tel6n. Fig. 7. 

8.- Muñecos Japoneses.- Son muy grandes, su altura es de 

un hombre o cuando menos la mitad; la cabeza sirve de gorro alma 

nipulador, quien se oculta con las vestiduras del ouñeco y emplea 

sus propias manos y pies para animarlo. En algunas ocasiones, el 

cuerpo del fantoche es completo y nanejado en el escenario a la 

vista del público; generalmente intervienen tres aninadores para 

darle vida. Del manejo de estos muñecos, los japoneses han hecho 

un arte complicado que tardan en aprender hasta treinta años,.ha

ciendo después alarde de precisi6n y habilidad en estos mecanis

mos. Fig. 8. 

9.- Muñecos de hilos.- Estos son movidos desde arriba, 

mediante finos y resistentes hilos de lino, conectados con un pe

queño armazón de madera, en forma de cruz, llamado control, que 

permite al animador darle movimiento y vida; son articulados y se 

hacen de pasta, madera, etc., la cabeza es movible y si se quiere 

que el tronco sea flexible se hace en dos secciones unidas por 

bisagras; mientras más movimientos se desee dar ~1 títere, mayor 

complicación ofrece la construcción de sus miembros y artic¡µacio-
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nes, necesitando a la vez mayor número de hilos. Tiene posibili 

dades de gesticular, moviendo ojos, boca, etc • .-también son lla

mados marionetas. Fig. 9. Su perfecta actuación les ha dado po

pularidad a través del tiempo. Sin embargo estos títeres ofre

cen múltiples dificultades por su complicada elaboraci6n y difi 

eil manipulaci6n, púes s6lo después de una larga práctica el -

animador puede coordinar los movimientos con precisi6n. Además 

es necesario un escenario de puente, con grandes dimensiones y 

difícil de montar y desaontar, por lo que en el terreno de la 

educación ha sido substituído paulatinanente por el sencillo -

muñeco de guante, generalmente conocido con el nonbre de Muñeco 

Guiñol. 



IV.- EL MUf:tBCO DE GUANTE.- GUIROL. 

No sabeoos cómo y cuándo nació el muñeco de guante. Una 

antigua tradición asegura que su inventor fue un fraile catalán; 

dicen que cierta ocasión viajaban por la comarca catalana tres -

frailes, dos divulgando sus doctrinas y uno diviertiendo a los 

concurrentes con chistes, juegos y diversos pasatiempos que le 

aplaudían porque era gracioso y oportuno. Cierto día, este frai 

le encontró una silla rota e ideó, con la perilla de la misma, 

la cabeza de un muñeco. Le clavó dos alfileres de bol~ a manera 

de ojos, con un palo puntiagudo le hizo la naríz, resacó la bo

ca con una navaja y con un pequeño fleco le hizo la peluca. Mog 

t6 esta cabeza en la manga de una camisa, adaptándole a los la

dos dos manitas de papel. En una puerta colocó una sábana a la 

altura de su cabeza, para no ser visto y levantado del brazo -

mostró el ~uñeco a los asistentes, provocando en todos hilari

dad. Aunque esta simpática leyenda tenga mucho de cierto, lo -

real es que', vemos aparecer a Guiñol hasta fines del siglo XVIII, 

siendo este muñeco de guante preoentado y popularizado por Loreg 

zo Mourget y su numerosa familia que continuó su tradición. 

Nos preguntamos, ¿porqué fue bautizado el muñeco de -

guante con el nombre de Guiñol?, y no podemos en~ontrar la res

puesta pues en francés existe la locución "Guignolant" que sig

nifica gracioso, chistoso y lo que no sabemos si el nonbre se -

deriv6 de ella o a la inversa, la locución se derivó del nombre 

del muñeco que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días alcan

zando cada vez mayor éxito y popularidad en Francia, Rusia, Est~ 

dos Unidos de- América, Argentina, México, etc., porque este mu-
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ñeco habla un alegre lenguaje universal, 

El Guiñol, adem;s de ser un muñeco bello y expresivo, 

es tan·· sencillo en su elaboración y aniruación que ambas cosas 

pueden ser realizadas con éxito por los niños. En algunas escu~ 

las primarias del Distrito Federal están elaborando actualmente 

estos muñecos, pues han logrado entusiasmar, no sólo a los maes 

tros de grupo, sino también a algunos inspectores, quienes in

troducen esta actividad en las escuelas de su zona, llenando de 

júbilo a sus alumnos. 

Un muñeco de guante consta de las siguientes partes: 

1.- Cabeza y manos. 

2.- Funda.- (Que forma el cuerpo). 

3.- Vestido •. 

La elaboración de las cabezas de guiñol, es muy varia

da, se realiza en diferentes formas, así como con diversos nat~ 

riales; puede ser esculpida en madera ligera, usando el zoIJ.pan

tle o madera de colorín. Curiosas cabezas de muñecos son las he 

chas con cascarón de huevo bañado en yeso con agua, dejándolo -

fraguar hasta que tome consistencia. 

·Con guajes y calabacillas pueden improvisarse también 

las cabezas de dichos muñecos o confeccionarlas con tela, rell~ 

nándolas de aserrín o borra, s6lo que resultan pesadas para su 

manipulaci6n y las.facciones casi siempre son poco expresivas. 

El procedimiento de moldes da magníficos resultados, 

obteniéndose muñecos de perfecto acabado y peso ligero. Para 

realizar las cabezas, con este procedimiento, se modelan prim~ 

ro en plastilina o barro, después se hace el vaciado en yeso; 

se trabajan las mascarillas con pepel periódico o minagris, r~ 



mojado o engrudado, colocando varias capas sobrepuestas, proc~ 

rando seguir la forma del molde sin perder detalle. Una vez ter 

minada, se ponen a secar para sacarse del molde, uniéndose por 

los lados con cola, rellenando las pequeñas hendiduras con pasta 

formada con polvo y papel y engrudo, quedando la cabeza hueca. 

En seguida hay que dar una mano de aguacola, con yeso o con blag 

co de españ~, para darle consistencia, puliendo la superficie -

con una lija suave para que guede tersa, lista para aplicarle la 

pintura. Fig. 10. 

El proceso más sencillo, práctico y económico, para h~ 

cer guiñoles es, en mi opinión, el que se usa en la Dirección -

General de Educación Audiovisual de la S.E.P., que llaman "Mod!2, 

lado Directo" porque se hace sin el uso de moldes, modelando di 

rectamente el muñeco. 

Para hacer, con este procedimiento, la cabeza y las ma

nos de un Guiñol, debemos preparar el siguiente material: 

Cuatro hojas grandes de papel periódico, dos hojas de 

papel de estraza, hilaza, engrudo y 1L~ poco de pintura de varios 

colores~ 
' 

Listo el material se procede así: 

1.- Se cortan, a lo ancho, dos hojas de papel periódi

co, en 16 tiras iguales; estas tiras se enrollan, formando un 

tubo en el que pueda introducirse el dedo índice~ Dicho tubo d~ 

be atarse con hilaza delgada, y formará el cuello del muñeco~ 

Fig. 11. 

2.- Se cortan en cuatro, las otras dos hojas de perió 

die o, obteniendo ocho partes. Seis de ellas se arrugan y estru

jan suavemente, dejando las dos restantes para los tubos de las 

--y--
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3.- ·se extienden las hojas arrugadas, montándolas en el 

cuello para formar con ellas la cabeza, introduciendo a dicho -

cuello los extremos de la primera hoja, atándola ligeramente con 

hilaza. Fig. 12. 

4.- Se colocan las cinco hojas restantes sobre la prine

ra una sobre otra, atándolas al cuello, agrandando así la bola -

que servirá de cabeza la que se afinzará siempre con hilaza, dán 

dole poco a poco la forma deseada. Figs. 13 y 14. 

5.- Se cortan los dos cuartos restantes en cuatro tiras 

cada uno, haciendo con ellas dos pequeños tubos donde quepan los 

dedos del an·imador, pues se usarán para dar movioiento a las ma

nos. En estos pequeños tubos se insertarán, cuidando al colocar-

' la, que los dedos pulgares queden hacia arriba. Fig. 15. 

6,- Se cubrirán con pedacitos de papel de estraza bien 

engrudado, las manos y la cabeza así preparadas, encimando cuatro 

capas para darle consistencia, frotando siempre ligera~ente para 

evitar que la superficie presente arrugas. Fig. 16. 

?.- Se dejan secar al sol para que towen consistencia y 

cuando estén perfecta~ente secas y hayan endurecido se modelarán 

sobre el ovillo, las facciones con papel de estraza, engrudo su

ficiente hasta obtener una pasta de fácil manejo con la que se -

modelarán: nariz, ojos, boca, cejas, orejas, es decir los deta

lles necesarios según el personaje, así como un pequeño rodete 

alrededor del cuello que ayudará a sostener funda y vestido. De

bem.os tener un especial cuidado al modelar las Facciones del mu

ñeco, pues de ello depende que logrenos darle la expresión dese~ 

da. Fig. 17. Si queremos, por ejemplo que el guiñol sea alegre y 

risueño, tenemos que prolongar la línea de la boca hacia arriba, 
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~sta puede quedar ligeramente abierta o muy abierta si así se 

desea, mostrando la dentadura; las cejas altas y los ojos en 

posición normal-, como lo indica la Fig .• 18 .• 

Si por el contrario, desea~os un títere bilioso y co

rajudo, prolongaremos la línea de la boca hacia abajo, las ce

jas muy juntas e inclinadas hacia adentro y los ojos siguiendo 

esta misma inclinaci6n, Fig. 19. Estos detalles nos serán útiles 

para caracterizar al muñeco y darle su pe~sonalidad. 

8.- Se modelan los dedos y deoás detalles de las oanos 

con esta misma pasta de papel de estraza y engrudo, sin olvidar 

su rodete correspondiente. 

9.- Se dejan secar nuevaoente las Facciones y las nanas 

modeladas; una vez secas, se pulen suavemente con lija, tratan

do de obtener una superficie tersa, sin arrugas ni deformaciones. 

10.- Se ahuecan las cabezas, para que resulten livianas, 

sacando el papel del relleno por el cuello, como lo indica la -

Fig. 20. 

11.- Se pegan con agua-cola las pelucas de estambre, -

ixtle, artisela, piel con pelo, etc. Fig. 21. 

Algunos personajes, se obtienen modelando las facciones 

directamente en el "ovillo base 11 , sin que la foroa ovoide de és

ta sea modificada; otros, por el contrario, requieren la modifi

cación de dicha forma. 

Los personajes humanos pueden modelarse directamente -

en el ovillo base, pues ofrecen ligeras nodificaciones, sin em

bargo, hay excepciones; los niños por ejemplo, generalmente de 

cara redonda y mejillas abultadas, necesitan que el ovillo se m2 

difique., abultándolo a los lados, coI!lo indica la Fig. 22. Un an-
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ciano en cambio requiere el abultawiento en el mentón, Fig. 23 •. , 

Como los animales son personajes que agradan a los ni

ños, no deben fRlt~r en nuestro Teatro Guiñol. Podemos derivarlos 

del mismo ovJllo base, algunos como la gal~·ina, el perico, la to!: 

tuga, etc. aprovechando la forma ovoide, modelando solamente las 

facciones características, Fig. 24. 

Otros como la rana, el pájaro, el pollo, etc •. se pueden 

realizar con ovillo esférico. Fig. 25. 

Algunos animales, como el conejo, el c,~rdo, el oso, el 

gato, etc,, presentan abultamiento en los carrillos y para rea

lizarlos se hará la modificaci6n cqmo indica la Fig. 26. 

En cambio el lobo, el perro, el caballo, etc., tienen 

en la trompa mayor ~bultamiento y debe modelarse desde que se -

elabora el ovillo con el mismo_pepel rugoso, Qvit9.Ildo exceso de 

peso en estas cabezas, Figs. 27 y 28, 

Las orejas de los animales, se recortarán en papel mi

nagris o c~rtoncillo, pegándolas a la cabeza y cubriénqol~s con 

papel de estraza engrudado para darles consistencia, cuidando -

que tengan la forma y el tamaño adecuados para que ayuden a ca

racteriz~r al aninal. 

Listas cabeza y manos, se montan en la funda. 

La funda forma el cuerpo del títere que, a uanera de 

guante, cubrirá la mano del animador. Se confecciona en tela -

gruesa y aderezada, dándole la forma de la Fig, 29. 

Sobre ella se colocará el vestido o tr~je. Fig. 30 que 

siempre estará a tono con el personaje; faldas anplias con fondo 

y crinolina darán buen resultado para vestir una nujer; si el pe~ 

sonaje es hombre, el pantalón podrá S:'.)r siJ!lul~do con a.os tablone-s 
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al frente y dos a la espalda; si el muñeco va a tener pies hay 

necesidad de dar la forma a los pantalones haciéndoles el resa

que de las piernas en donde se sujetarán los pies, oodelándolos 

en forma semejante, usando tambitn periódicos y papel de estra

za1 Las ilustraciones de la fig. 31 representan algunos moldes 

para el vestuario. 

Terminado el muñeco y perfectamente vestido, tenemos 

que animarlo, darle vida. 

La mano del animador se introduce en la funda a manara 

de guante, como ya hemos dicho; el dedo índice en el orificio -

del cuello, para dar movimiento a la cabeza; y los dedos pulgar 

y cordial en los tubos de las manos. Esta es 1~ posición corref 

ta, usada con más frecuencia,. paro puede adoptarse cualquiera -

otra, de acuerdo con las posibilidades del manipulador Fig. 32. 

El animador, al dar vida al muñeco, usará su ingenio e 

iniciativa, procurando que éste imite los movioientos del p0rs2 

naje representado, con naturalidad, .sin exageraciones. Es fre

cuente que la cabeza del guiñol se vaya hacia atrás, debe evi

tarse esto ya que originaría una posición defectuosa. El brazo 

del aninador estará lo más alto posible y el antebrazo muy cerca 

de la cara, 

El muñeco entrará a escena por los lados, nunca lo ha

rá de abajo a arriba; los que estén colocados al fondo del ese~ 

nario, tendrán mayor altura que los que estén al frente pues el 

espectador los verá desde abajo. El manipulador debe ver constna 

temente al muñeco para moverlo con nayor perfección. 

Del animador depende mucho el éxito y algunos han demos 

trado gran h~bilidad. Cuentan de uno, que podía tener al público 



riendo durante cinco minutos seguidos sin que el. muñeco hablara 

una sola palabrs, con el puro movimiento, demostrado así una -

excepcional habilidad. 

Yo he visto a pequeños escolares, dar vida a los muñe

cos en tal forma que emocionan; hablan y ríen por ellos, fin

giendo nuevas voces y los mueven, dándoles tant~ vida que los 

hacen verdaderos personajes. Los niños se manifesitan así como 

actores consumados. 

El castilla, como también se ha llamado al Teatro Gui

ñol puede realizarse de distintas maneras, según el material y 

posibilidades de que se disponga: 

Se improvisa usando bancas encimadas~ los lados, entre 

las que se tienden colchas para ocultar a los manipuladores Y' se 

colocan a la altura de sus cabezas. Levantando los brazos se ha

ce actuar a los muñecos en este sencillo teatro. 

Tendieñdo una colcha entre dos árboles puede improvi

sarse un teatro, o bien en el marco de una puerta, o simplemen

te usando una ventana, pero siempre a la altura indic~da, cono 

en la Fig. 33. 

En televicentro usan para el guiñol dos bastidores he

chos con marcos de madera y papel manila, sostenidos con sopor

tes de madera también. Colocan uno detrás del otro, dejando, en

tre ambos, espacio suficiente para los animadores. ~n el basti

dor del frente abren dos bocas a la altura indicada y en el del 

fondo, precisamente al nivel de las bocas, pintan las escenogri 

fías; quedando const~uído así un castillo de dos escenarios. Di 
cho castillo, a pesar de sencillo, no es nuy práctico porque oc~ 



55. 

pa bastante espacio por· sus grandes dimensiones y sobre todo, se 

rompe facilmente por ser de papel. Se obtendrán mejores resulta

dos usando manta, pues el bastidor será más duradero. 

Puede hacerse un teatrito en forma de biombo us9.ndo al 

efecto tres lados hechos de cart6n grueso, celotex o m[lrcos de 

madera con manta, doblándose el biombo mediante el uso de bisa

gras Fig. 34. 

Algunas veces se contruyen grandes teatros Jijas, pero 

o·omo · no siempre se dispone de espacio suficiente, los teatros -

desarmables pueden tener mucha aceptación. El que aparece en la 

Fig, 35 se arma y desarma con rapidez, permitiendo adeoás 8.Llpli

tud en los movimientos de los animadores, puede guardarse en un 

pequeño espacio cuando se encuentra desarmado. Mide 2 metros de 

• . frente y 1.20 de profundidad alcanzando 2,60 metros de altura -

total 1.70 metros para la parte inferior y .90 metros para el 

proscenio, donde acturán los muñecos. 

Este teatro consta de un armazón fornado por tiras de 

madera liviana, que se unen por medio de pequeñas escuadras de 

metal y herrajes diferentes, así como largos y gruesos tornillos 

de tuerca, dándole todo ello estabilidad; la parte inferior se 

viste con telas no transparentes, para ocultar a los animadores; 

de la misma tela se viste la parte superior, dejando la boca del 

teatro abierta para adaptarle después su tel6n. 

Pequeños ganchos de ala~bre, pueden sujetar la vestidg 

ra del teatro a las tiras de madera; o con pequeños ojillos, que 

se introducen en clavitos puestos a prop6sito alrededor del te~ 

tro, quedará sujeta la vestidura. El teatro se cubre solamente 

de tres lados, quedando al descubierto la parte posterior. 
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La altura del proscenio variará según la altura de los 

animadores, y si éstos son niños, la altura será menor; si algún 

animador es de baja estatura puede usar coturnos, (zapatos de m~ 

ra gue aucrentarán su estatura). 

El tel6n de boca se confecciona en forma de cortinas, 

usando tela pesada para que caiga bien, sujetando, en los extre

mos del centro del telón, contrapesos; par~ que baje con ~ayor 

rapidez, se sujetará con argollas entre las que se deslizará un 

cordel, que sirva para correr dicho telón. De las diversas for

mas de los telones me parece ésta la más práctica. Fig. 36. 

En la parte media, a ambos lados del escen~rio, se en

cuentran los rompimientos, telones laterales, que facilitan la 

salida de los muñecos. 

El telón de fondo ayuda a crear anbiente, por lo que 

se pinta o decora con este propósito; cuando no se quieren hacer 

muchos canbios de telón se usa uno de color liso, casi siempre 

azul, que simula el horizonte. Fig. 37 •. 

La utilería u objetos diversos necesarios en la escena, 

por ejemplo: la escenografía y la utilería, general, deben ser 

sencillas, atractivas y ayudar a realzar los personajes; el col2 

rido y recargo de detalles no debe hacer que se pierdan los uuñ~ 

cosen la escena. 

Para realizar con éxito una funci6n de guiñol, no olvi-

demos la inportancia que tienen la luz y el sonido; es convenien-

te tener especial cuidado en la instalación de ambos elenentos. 

El sonido requiere micr6fono, p~a que los diálogos se 

escuchen correctamente y un tocadiscos para añadir al espectácu-

lo fondo musical apropiado. La música es indispensable para can-
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tos y b::i.ilcs do nuestros diminutos o.ctoros, a.si cor.io po.ro. cubrir 

los intorraadioa, e l1giondo al Gfacto grabn.cionos se lcctns t1uo o.yu 

don n oroo.r y fortnlGcGr al gusto del alumno~ educando su oído, 

TErnomos ,quo valGrnos da divarsos racurs-0s pn.ro, obtoncr -

los difarontas afectos do sonido qua an la osccnificaci6n so raqui! 

ron: tocar le puorto., lluvia., toqua do co.mpnnc, oto. 

Si la asocrnc. so ilumina con luz n~turc.l, no ncccsitílIDOS 

focos, püro, si o. dicho. osco na, lo fcl-l ta luz, noccs!-to..rnos ilumin~ 

c16n o.rtificnl, Pero. quo 6sto. nos ayudan transportarnos nl raundo 

do lo. ilusi6n, oonviono o.pa.gnr le. luz dol sal6n, dcjc.ndo 6.nic0J110E_ 

to los focos do l tca.tr i to; luz intGr ior en lo. po.rto SU? .. r ior, pe

queños roflcotoros on ol axtorior dirigidos hacic ln cscono., coli 

oados uaos o.rr ibo. y otros abo.jo, con :po.nto.llns do pnpo l ca lofá.n 

pn.ro. ol co.rabio do color, puadan simular ol d!u, ln. nochG, Gl fue

go, etc., ho.oicndo los co.m.bios de luz r.iooos.~ios y o.provGchnndo -

osto rG curso pe.ro. de.r n ln csccn::ia ni.:i.b ia ntc do mri.0 ic. y fnnto.c!c... 
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MUÑECOS ANilJ.llDOS 
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tas obras pnrc. tGntro dG Muñecos Animados puedan ins,1-

ro.rso en máltiplas t~mas; on M6xico oonto.L1os con un oxtGnso ropcr 

torio da Ct1Gntos, fÓ'bulv.s y leyendas; nuc::r(;rn Hisotiro. Po.trio. os

t6. so.tura.da da bollos actos har6icos que ,ucdon csconificnrsc. -

fanto la titaratura como le Historia Universales son fuente inag~ 

table do tomas pa.ra rGalizo.rl~s. Por otra parta, el contenido do 

las divorsa.s asigna.turas de le. csaualn., a.s! como m6.lti:;;,los problE., 

mlis do lo. vide. dio.r lo., nos pro:_Jrc tonan un cxto oso tomnr io ~.:nrr. -

las obras toatralGs da muñacos. 

Si so h~cc lo. o.do.ptaci6n de un cuanto o de una obr~ co

nocido., so ola.boro. on primar la.go.r la sinopsis y ba.sac1c on a llo. -

so ha.rá al di~logo oorrcspondianto~ Podamos los maostros, on lugar 

do hacer una o.do.pto.ci6n de dichos cuontos o loyandaa, escribir -

nllOatra propia obra. Si lo h..~comoa con aciGrto, cuidando a inganio, 

obtendremos una obra nuovu, original, qua dospiarto intarts en el 

páblioo ya so~ escolar o popular; on todo oaso, siendo adaptaci6n u 

obra original, debo llevar un mons~ja oducotivo. Algunas voces, -

adom6.s puado sor un oonooimianto directo Gl qua en la obra so 1m-

pa.rto, por ojomplo o l oonooimicnto do una letra, mm biogrnf!a.,. un 

hooho hor61oo~un toma da 1itaratura, Biología, oto. 

Cu.onda deseamos llovnr al auditorio, datarminado mansa.jo 

1ntancional, os oonvonianta olabornr nuastrn obra, tomando an cucn 

ta las indicaciones siguientes: la salcooi6n del temo. daba sor oul 

dadosa, oligiondo ol qua sea más urgente yoportuno al cuditorio; -



61· • 

ver si on ol motio que o.ctuaü1os GS nccosario un tGma de rGforcsta

c·16n y :protccoi6n al 6.rbol, o si lo u:rgGn·~c es unr. cc.mpaña da hi

giano, o.lim~ntaci6n, ~untuclida~, Gte. La nooasid~d dGl mGdio nos 

ayudar! o. hacer una buena clccci6n. 

Una voz clGgido ol teme, formulara~os l~ sinopsi~, prj! 

oodicndo on seguida al dcso.rrollo da la obra, haciendo el librote 

corroepondianta donde aporacor~ el di!logo. 

Nuestra obra, como toda una obra teatral sGr, dividida 

on o.et os-; aunquo o l mimcro da 6stos r,uodo var ia.r, so aconsG jo. qua 

soan tres como m6.ximo po.ra el Teatro do Muñecos; 

En al prim0r acto so motivará ol tamo. do la obra a - w 

travds do la prosontaci6n do los personajes, o.unquo 6stos so pre

sentan s6lo por rcforonciaa. 

El segundo o.oto scr6. ol nudo da la obra, on 61 so pla,!! 

toará el probloma. o conflicto, siando la parto modular. 

El torear acto será la soluoi6n del problema o dasonla 

ºº• 
El ouorpo do lo. obra so fonna por una serie dG situa-

oionos quo so dosarrollan sin pcrdor do vista al problama funda-

mental lla.mndo ojo do la obra; convionG reforzar csG problema fu.E_ 

da.mental, con situaciones socu.ndo.rio.s, siompro quo 6stas nunca -

aloancon mayor importancia que la fundamental, No deba divagarse 

la. o.tonoi6n con idoae soc11na.arias que opaquon la idea ocntra.l. El 

ictorda dobo promovarso desdo al principio do la obra ascendiendo 

haa·ta llagar al n11do; al dosoclaco debe sor r6.:;;,ido, cuidando que 

lleva un monsajo educativo, l6gico. Algunas veces hasta al t!tulo 
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do la obra enfatiza üSc manso.jo, cosa no indispensable, puas -

otras vacos al t!tulo no adviGrto nada. 

Para qua al intor6s dol auditorio no ducaiga, la obra 

sor& bravo: 20 minutos como máximo, o.unquo parece mejor qua su -

duraoi6n soa do lO a 15 illinutoa. 

El nruncro da porsonajos daba sor limitado, solancnto 

loa noooao.rios; pc.ra evitar aglomoraci6n da muñGcos y anina.dorcs 

y obtanor, adom6.s, mayor 6xito en la osoonifico.ci6n. Pr.ro. croar 

dichos personajes ha.y quo oonocorlos y oe~actorizo.rlos corrccta

monto, toma.ndo on cuanta para ello: lo.- Caractaros físicos; --

20.- Caracteres ps!quioos; 3o.- Vostuario, adcnancs y movimientos 

educados, todo an ostrooha concordancia, hacioneo uno. correcta re 

lac16n do olloa con al personaje. 

Es noooaario avitar, en lo posible, al mon6logo y las 

oaoonas/ individuales. El diálogo doba sor acompañado do o.cci6n; -

los parla.montos, porfaotamonta coordino.dos, scr6.n breves, vivaces, 

precisos o indispGnsablas. Dosdo el primor momooto indicarán la -

paioolog!a y el car,otor dol porsonajo, cuidando que el longuajo 

soa aonoillo y al alcance dol p~blico, pero muy corrüoto, procur~~ 

d·o olova.r ol nivol cu.ltural dol auditorio. Es praforibla al di6.1E., 

go on prosa, siguiando siempre al ca.mino que r.i10,rca la sino,sis, -

situando la acoi6n oorractamcnto on al tiGmpo y en Gl espacio. 

Sin que soa un requisito indispensable, conviene intr,2. 

ducrr on la obra baile, canto o másica, as! como clgunas osoonas 

chusca.a y gracioso.s; asto anima el ospGct6.oulo. Tambi6n so o.con

soja ostabloccr rolaoi6n antro Gl p~blioo y los muñocos entablan 
' do bravos oonvarsacionos antro ambos¡· 
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vr.~ AD.A.PTACION DE T.,EOIONES ~E l,El~GO.ll. 
Y 1ITERA.TURA. ESP..Ufot:~st ~ !aA EN8EITANZ~ SEOUND! 

RIA Y PREP..iRI1TORIA; 

_, 

Homes tratado do adaptar unas lGccionos, en los difcroE, 

tos gro.dos do lo. T.,a.ng11a. y Literatura. Españolo.si Yo. qua los progra

mo.a a 4110 doba sujoto.rso al mo.oatro, son estrictos, procur0,1.ios os

oogor ~quolloa t~m~s on los cuo.lGs so prosontan dificultados, por 

lo oxtonaoa qu.o son y por el poco tiompo on quo daban impartirse. 

En las oluaas on qua propo.ro.mos los porsonajos, ol ta~tro, l~ tr~ 

moyo.,. cte., vamos do.ndo noticio.a do la onsañc..nzo. quo prosonto.ra

mos, do mo.naro. qua no va o. SGr unG novadad, sino qua sor~ una ro~ 

firmo.ci6n do los oonocimiontos, ya qua al teatro de t!toros os un 

modio y no un fin en a!. El mo.astro procurar~ sioffipro dirigir ol 

inicio do los ostudios, ~a! como la rcdaoci6n do los guionas. En 

l~ aotunlidad, so nos aconsejo. formar oquiDOS con las dif~rontos 

aptitudes y los oaractGros da los o.lur.10os.· Encor:r!ira.rom.os los dibJ:! 

jantcs, los modoladoros, los sastras o costurora.s, los car?inta

tos, loa decoro.doras, los poGtas, los oradorGs, los dirigGntos, 

Gn fin, qua conto.rnos oon todo al mo.tor to.l humo.no ne cosario para. ... 

nu.ostras clo.sos¡ As!, con al tGa.tro do t!toros se vuclvGn o.menos 

tomo.a on vardod cansados o abrumados por le cnntidnd do conocim

miontos. 

Nuostxa onscño.ozo. da le. materia. lm sido provia. y pnra

lolo. al doso.rrollo de lti. OSOOnificn.ci6n, d6.ndonos tiGmpo pnro, le. 

ravisi6n o roda.coi6n do guiocoa; nocasito.mos conocer los modios 

con que cuanto. lo. Escualo. dondo trabajamos, Gn d6naG nos puodon 
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o.yuda.r con oquipos ospocin.los pnra gro.bar en cinta. magnotof6nicr. 

nuestros guiones. Si snbomos acudir a. astas a.yudas, podamos subsa

nar todos los obstáculos qua ~udior~n prcsontArsGnos. 

Al dosarrollo.r -los tonas n tr8.t:i.r ü?J nuoGtr['.S asconifi

cacionoa, procu.ro.romos dn.rlos los ofactos nocoso.rios como: diroci,2. 

nos e.l oporo.dor do sonido, paro. qua la m6.sicc. quo use.moa dé realce 

a nuostros tomas; debamos informarnos sobra la qua más (l.lllbicnto -

prGato o. nuastrc asoonif ioo.ci6n í 

En lo.a locoionos que prcsonto, procurt usar do ejemplos 

moxico.nos, yu qua lo. T.,i toraturq. LI.:1:xico.rm, os une do les me.ter ias -

m~s abandonadas, qua llega a tratarse on ol tercer año do 1~ Socui 

doria y on Preparatoria con mayor amplitud, pero qua no so le ha -

dado la importancia qua tiono~ 

Para al primor año do !,ongua y T.,i"t-:¡r~turn aspañolo.s, on 

la Escuela Socundaria, opt6 por los tGmas da la ParGmiolog{a. y ln 

Homonimia., airvi6ndomo do rafranos moxicanos de pruforoncia, e i~ 

titulando a la locoi6n como una Exposici6n llr~mado. nRofraD.:iS Y\ -

dichos", para alojar do la monta dol alumno qua so trato. do una -

ola.so. 

En al Sogundo año·· do Socundo.rio., fueron las !iocucio

nos a.dvorbialas las qua mo sirvioron do ojamplo y las llo.m6 nEx

prosionoa Popula.ros". 

/ En cu.o.nto a la !iongua y !iitoratura Españolas, para. tü~ 

car año, pras~nt6 las Esouolas Cl!sioa y Romántica, con los lite

ratos m6.s roprcsonto.t ivos dG ollas, se l la.i11a. la. oxposi ci6n "Poc s!a 
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dol Siglo XI.X", por supuesto on México. 

Para le. Ensoñanzo. on ·Preparatoria, us~ los ajGnplos i!l!, 

oio.los d~ lo. l,itoro.turo, Mo:xioana, llo.m6.ndolo. "T.,o. tradici6n Azteca". 

En la rodo.cci6n do los guiones, están puestas las notas 

c~rrosp•ndiontos a la mdsico. qua dcb!a acompaño.rlos. Por princiJio 

do ordab, oro!mos nacose.rio uniformar lo.a ax:posicioncs y se procu

r6 quo fuasa m~slco. do un compositor maxico.no, Miguol Barnal, Jos6 

Rovuoltas o Manu1.1l M. Poncc. t,o.a antro.das·; puentes y fondeos musi .... 

cnl:os, se riiaroan, sog6.n .lo a.morito al gui6n po.ra. bncorlo m6.s gro.to 

al o!d~ dol ostudio.nto, omplio.ndo o. la voz los conocimientos de -
I 

musio~ qua tango. o bien oduc~ndola el sontido ~usioal. 

t,as E:xposicionoa so dialoga.ron, procurando q~o cntro.ro.n 

trae 4 cuatro vocea, paro. darlo variodad, ya qua una solo. voz, rv

sulta mon6tona y oo.ns~da. 

Paroco sencillo ontro.r do llano a grabnr un tG:xto, pero 

on la ro~l1dad se oncuontra que: h~y nccasido.d da oducE!X le voz -

po.ro. omitirlo. anta al micr6fono.,so lo daba do.r le. ontonaci6n nGco

Sa.rio., ta 1ntonci6n quo llevo el gui6n, y muchos o·bros recursos -

qua posoomoa, poro quo an la pr~ctioa da nuostro.s onscñcnzns no ha 

comos ~sos da olios. Sin ombilrgo, después ao varios cnscyos, logr~ 

mos el -GfGoto quo oro1.J!los nccosario y prooodimoa o. gr~bo.r. 

Dabo a.oll:'.rl'.r qua no utilicd o.lumnos, sino o.dultos, quo 

somos un poco dif!clcs do modolD.1', puos si bien los j6vcncs captan 

oon mayor rapidoz lo.a 1ndioo.cior1Gs, los o.dul·tos nos aforremos a 

nuostra. porsona.lidad, y nos do. mo.yor dificul"bo.d lo.a varin.cioncs da 

voz; Poro sin ombcrgo croo qua la gro.baci6n no so.li6 del todo mal~ 



VI:E·r UNA LECCION FARA PRIMER .AilO DE iUSE1~ANZA SECUNDARIA 
DE LENGUA Y LITERATURA ESPAROLAS 

"REFRANES Y DICHOS", BOMONIMOS, SINONIMOS, .ANTONI
MOS Y PARONIMOS. 

OP: TEMA - A FINAL : 
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R. El refranes una frase completa e independiente, 

que puede tener sentido directo o alegórico. Se 

escribe por lo general en forma sentenciosa y -

elíptica y expresa un pensaniento, una adnonición 

o un deseo, una experiencia sacada de la ciencia 

del pueblo. 

Según Rodríguez Mello, el refrán es H 1 "un di

cho popular sentencioso y breve, de verdad coo

probada, generalCTente simbólico y expuesto en -

forna poética que contiene una regla de conducta 

u otra cualquiera enseñanza". 

OP: CORTINILLA GRATA SALE A: 

H1 El estudio de los refranas se llana Pare~iología 

y se extiende en coGún a pueblos distanciados por 

la Geografría, la Literatura y la Historia; así 

pues, podenos considerar que el refrán, trascien

de fronteras y se convierte en consejero interna

cional. 

H2 Aún cuando los canbios y forraas caprichosas que -

adoptan ouchos refranes sean oriundas de cada país, 

en el concepto gozan de universalidad fecunda y -

son la oás sencilla nanifestación que del arte PQ 

pular existe en todos los idio~as. 



R, El uso de refranes puede constituir un adorno del 

idiona. Recordenos las palabras de Don Quijote 

H1 "Paréceme Sancho que no hay refrán que no sea ve!: 

dadero, porque todos son sentencias sacadas de la 

nisna experiencia, madre de las ciencias todas, e~ 

pecialr.1ente aquél que dice: "Donde una puerta se -

cierra, otra se abre", 

H2 Pero no heDos de creer que la experiencia se enga

ña en todos ellos, Por no renontarse a su origen, 

por no darse cuenta de su intención irónica o no 

inquirir en qué casos, ni a qué cosa se aplica por 

el pueblo, se califican de falsos algunos refranes 

que distan mucho de serlo .. 

B.• Pero podemos afircar que son flasos todos los re

franes superticiosos, porque falsa es la base en 

que se fundan. 

H1 Por ejenplo, la creencia popular supone al ~artes 

día aciago. Esta supertición del martes tiene su 

historia pues a Marte, dios de la guerra, fue de

dic~do este día de la se~ana, cono el viernes, a 

Venus, Así, la fantasía popular supuso que este 

dios bélico, era el engendrador de todas las des

gracias, y se formaron refranes cooo: "En oartes, 

ni te cases, ni te et1barques", "En martes ni ga

llina eches, ni hija cases", 

OP: CORTINILLA VELOZ - SALE A: 

H2 En algunas ocasiones,. se incurre en lo imperdona-
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ble de no dar a los refranes su verdadero signi

ficado que a cada uno corresponda, por cuya cau

sa1 cuando alguien quiere aplicar un refrán rect~ 

mente nos encontraoos en el nisrao caso que Don -

Quijote, cuando se ve forzado a decir Sancho Panza: 

H1 "Yo te aseguro que estos refranes te han de llevar 

un día a la horca; por elles te han de quitar el -

gobierno tus vasallos, o ha de haber entre ellos 

comunidades. 

• 

Dime dónde los halles, ignorante cómo los aplicas, 

mentecato, que para decir yo uno y aplicarle bien, 

sudo y trabajo como si cavase" • 

OPORTUNO GOLPECITO MUSICAL - SALE A: 

En el refrán entran como cualidades destintivas, 

el chiste, la jocosidad, algunas veces la choca

rrería, y no pocas el simple sonsonete, en una p~ 

labra; el refrán es festivo. 

R. Tiene una antiquísima fuente de donde brota. 

Desde los más remotos tie:c1pos en el ".Antiguo Tes

tamento11 o "El Libro de los Proverbios" hay una -

rica mina de ellos. 

H2 "Ninguno puede servir a dos señores (Mateo VI, 24) 

H1 "La mejer hacendosa corona es de su marido". 

R. En los tie:cipos de Grecia y Rona, los sabios dan 

.a conocer sus sisteoas filosóficos en refranes. 

H1 "Quien da prinero da dos veces 11 (Séneca). 

H2 "Conócete a tí nisno" (Quil6n). 

H1 "El hombre es el lobo del honbre" (Plauto). 



OP: CORTINILLA - MUSICA ASIA MENOR (FOLKLORICA) -
S.ALE A: 

OP: 

R. Maravillosa es la riqueza de forIJas que revisten 

los refranes castellanos. Los hay ingeniosos, pr2 

fundos, graves,socarrones, sentenciosos, chistosos, 

serenos, circunloquiales, dramáticos. 

En un antiguo roraance encontraraos: 

H1º 11 Cosas tenedes el Cid que farán fablar las piedras" 

R. Entre las nás antiguas colecciones tenemos: aque

llos. 

H2° "Refranes que dicen las viejas tras el fuego". 

H1 En 1541 Blasco de Geray publica sus "Dos cartas 

llenas de refranes". 

R. En la colecci6n de refranes de Mosén Pedro Valles 

publicada en 1549, encontrar.1os "Al buen callar 

llaman Seggio". 

H2° Mateo .Alem.!n en "El Pícaro GuzDán de .A.lfarache" lo 

emplea "Al buen callar llanan Santo". 

R. En la colecci6n de "Refranes fanosísimos y prove

chosos", in.presa en Burgos en 1515 lo tene11os co

Iilo: ".Al buen callar llaman Sancho". 

MUSIC.á ESPAflOLA - DE EPOCA A: 

H1º Muchos escritores han usado los refranes en sus 

ob1"as. 

Don Iñigo L6pez de Mendoza, Fernando de Rojas y Qu~ 

vedo escribieron entre otros: "A buen salvo está -

el que repica", o aquél otro: "Allégate, o arríma

te a los buenos y serás uno de ellos". 



H2° Francisco de Quevedo escribe turabién "Abre el ojo, 

que asara carne". Nosotros erapleanos como equiva

lente: "Abusadillo desde chiquillo". 

H1° Luis Vélez de Guevara en "El diablo cojuelo" re

pite: "Quién da luego da dos veces", 

OP: GOLPECITO - VIVO - S.ALi A: 

R. Los refranes contienen una gran variedad de ideas. 

Veamos una verdad: 

H.. "Quien ama el peligro, en él perece". 

R. Uno respecto a vicios: 

H2° "Antes se pilla a un eentiroso que aun, cojo". 

H1° Consejos en el terreno de la higiere. 

H1° "Hay que comer para vivir y no vivir para coner". 

H2° "Donde no entra el sol, entra el nédiqo". 

R. Pero el abusQ de refranes hace decir a Don Quijote: 

H1° "No has de IL.ezclar en tus pláticas la muchedunbre 

de refranes que sueles, que si bien los refranes 

son sentencias breves,- muchas vefJes los traes tan 

por los cabellos, que nás parecen disparates que 

sentencias. 

R. A lo que Sancho replica: 

H2° Eso Dios lo puede rew.ediar; porque sé nás refranes 

que un libro y viénense tan juntos a la boca cuan

do h~blo, que riñen por salir, unos con otros; pe

ro la lengua va arrojando los prineros que encuen

tra, aunque no venga a peloF Mas yo tendré cuenta 

de aquí adelante de decir los que convengan a la 

gravedad de mi cargo, "Que en casa llena pronto 
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se guisa la cena" y ·11 Quien destaja no baraja't y a 

11Buen salvo está el que repica y "El dar y tener.,. 

seso ha menester" ... 

H1° En nuestro pueblo~ considerado couo de un gran ia 

genio sutil, tenenos nuchos refranes que nos per

miten llevar una sabrosa plática, así pues, 11A 

darle que es oole de olla". 

MUSICA MEXIC1\NISTA - REGISTRANDO ALEGRE SALE A: 

H2º Y a ver si: 11 Querétaro sus ca.notes o Toluca sus 

chorizos" o si 11 quedanos corao el cohetero, que 

si queda bien, le chiflan, y si queda mal, también, .. ·11 

H1° Pues "Nunca te apures para que dures" porque "al -

que se aploma lo 113.cen bola" y "Al que se hace ov~ 

ja se lo comen los lobos 11 • Así: "Var:ios a aruar un 

sanquintín" y "Como a comer y a misa, s6lo una vez 

se avisa", continuemos: 

OP: VUl!."'LVE MUSICA ANTERIOR - SALB GRACIOSO A: 

R. En esta exposici6n procuraremos ejemplificar alg~ 

nos refranes en los cuales hacenos alusi6n a los 

sinónimos, homónimos, parónimos y antóninos. 

H1° Los sin6nimos son voces diferentes que tienen el 

misfilo significado. Y "al grano 11 , a apostar los g~ 

llos, anigo 11 y "a lo que te truje, Chencha". 

H2° Refranes que nos indican que debemos decir lasco

sas sin rodeos. 

H1° Con ese huoor característico del Iaexicano, cuando 

alguien presume se le dice: 

H2° "Ya estarás jabón de olor, ni que perfumaras tanto". 



H3 ° ·tt Ay f orm6n., ni que f~eras carpintero". 

H1° "Ay "foco rojo., ni que dieras tanta luz". 

a. Cuando una persona no dice la verdad: 

H2° "Al mentiroso le conviene ser I!l.eraorioso". 
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H1° "Para decir mentiras y comer pescado, hay que t~ 

ner mucho cuidado. 

H3º Las ca.racter'ísticas de una persona son casi ina1, 

terables en su vida, así, el pueblo mexicano ha 

hecho los refranes siguientes: 

H2° "Al que ha nacido para tamal, del cielo le caen 

las hojas". 

H1° "El que ha nacido en petate, siempre anda eruc-.. 
tando a tul e"·• 

H2° "El que ha de ser carrizo, del cañaveral no pasa". 

RM Cuando tratamos los defectos o cualidades de un s~ 

mejante o los errores cometidos por él: 

H1° 11 A poco porque se murió una oveja, es año de mor, 

tandad". 

H2° "Porque una vez maté un perro, me dicen el mata -

perros". 

H3º Finalmente unos refranes muy mexicanos. 

H2º "Al que le pica que se rasque". 

H1º "Al que le venga el saco que se lo ponga". 

H3º Los antóniraos, serán las palabras o cláusulas que 

tienen diferentes conceptos: 

H2° "Al que no habla, Dios no le oye" .• 

R. En este refrán con palabras antónimas hablar y 

oír se reprende la cortedad de aquéllos, que por 
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no atreverse a explicar sus solicitudes, las nalo 
/ 

gran •. 

H3º "El que enpieza riendo, ternina llorando". 

H1° Refrán que da a entender que la denasiada conti

nuación de la chanza suele parar en pesadunbre y 

disgusto. 

H3º "El nuerto al pozo y·el vivo al gozo". 

H2° Se da a entender, cuán presto se consuelan los 

hombres de la pérdida de los parientes y amigos. 

Cervantes en su Quijote escribió 11}:';l nuerto a la 

sepultura y el vivo a la hogaza". 

H3º "Agua le pido a mi Dios y pulque a los llanos de 

Apan". 

R. Este refrán muy mexicano, tenemos como antónoma 

de agua, el pulque, la bebida popular que se ex

trae de una planta muy nuestra, el naguey. 

H1° El pez grande se traga al chico.- ~n que se de

nuestra que quien tiene más experiencia o sabe 

nás es el que gana. 

R. Oiremos ahora, los refranes paróninos, que son v2 

cablos que tienen senjenza o relación entre sí por 

su forma o sonido, pero que quieren decir otra cosa. 

CORTINA C.AMI)ESTRE - SALE A: 

H2° A caballo, cebada y sobada. 

H1º Las palabras cebada y sobada son las paróninas y 

aconseja el refrán que debemos cuidar las cosas 

buenas que tenenos. 

H3º Quién fue a la Villa, perdió su silla. 
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R. Villa y silla serán las palabras seoejantes, y se 

refiere, a que quien no cuida sus cosas las pier

de. 

H2° "Abeja y oveja y parte e·n la inglesia, desea a su 

hijo la vieja". 

H1° Así entendemos que la carrera eclesiástica, el g~ 

nado lanar y los colmenares, proporcionan conodi

dades y riquezas .• 

H3º Por último, verenos algunos refranes en los que se 

utilizan palabras honónimas, que son las que tienen 

pronunciación senejante y sígnifican diferente: 

OP: MUSIC.h. .ANTERIOR SALE A: 

R. Bien sabido por todos es lo que ha acontecido. 

Y hay siempre un interrogante para el porvenir, 

así el pueblo sentencia: 

H2º "En lo pasado yo aré". 

en l.o futuro que haré? 

H1º El . , primer are va sin hache, del verbo arar y el 

segundo con hache, del verbo hacer. 

R. Cuando se trata de cobrar una deuda: 

H3º Inútil será que reces. 

si no me pagas nis reses. 

H2° Un vocablo será inflexión del verbo rezar y se 

escribe con "C" el otro, será el sustantivo que 

designa un toro, o una vaca, y se escribe con "S". 

R.. Ahora una alusión simpática con los verbos. 

acedar.,con 11 0" qu,e se vuelve ácido, y asedar con 

"S", volver seda. 11 



OP·.: . CORTINILLA - SUTIL SALE A: 

H3º "Toda fruta amontonada 

muy bien se puede acedar; 

y toda suegra indomada, 

con una reata mojada, 

bien que se asedar. 

75 • 
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VIII.- SEGUNDO ANO LENGUA Y LITERATURA ESPA . -
ROLAS.- EXPRESIONES POPULARES.- MODISMOS. 

OP: TEMA SUBE Y BAJA A DESAPARECER: 

OP: 

R. Son los modisnos las inflexiones más geniales y 

castizas de nuestra habla; las elocuciones oás -

efusivaoente imbuídas del espíritu popular; cen

tellantes, cálidas, lac6nicas, enfáticas, y pin

torescas; felicísinas, despliegan sin oelindres 

granaticales, en desarreglada dinámica, impulsos 

mentales y ráfagas poéticas, que alientan a la -

multitud anónima, autora principal de esta nara

villa sobre-hwaana, que se denomina lenguaje. 

PUENTE MUSICA :M,¿XICANA MODERNA: SUBE Y BAJ.ti. A 
DHS.APARECBR: 

H2° El nodis~o es una frase o locución adverbial que, 

apartándose del recto sentido granatical, se vale 

del sentido figurado. 

H1° Cada una de las palabras que componen el nodisno 

pierde su valor y su significación habituale~, p~ 

ra for~ar todas juntas la idea propia, exclusiva

mente de la locución. 

R. Por ejemplo: en el nodisno "Dar gato por liebre", 

ninguna de las palabras poseé su peculiar signifi 

cado, ya que el sentido justo de la locución es: 

Me engañaron, me dieron una cosa, de menos valor 

que otra. 

No hay pues ni tal gato, ni tal liebre, ni tal dar. 

H2º Aderaás el significado de una palabra suele depender 



OP; 

H1º 

R, 

77. 

de la cercanía de otra, a tal punto que el senti

do se altera, se invierte o se disipa, si el acoE 

.pañaratento falta, si se antepone viniendo pospue~ 

t·O o si estando delante, se pospone, 

"Estar que ni oand-ado hacer"", no es lo oisoo que 

"hacer lo que está nandado". 

"Como el agua de Mayo"; no es lo mismo que rrcono 

el agua de junio", puesto que la prit1era es r.i.ejor 

venida que la segunda, porque en Mayo hay calor-. 

PUENTE SUBE Y BAJA (IDEM.- ANTERIOR), 

Heº El oodisno ,. es aquella nanera de decir tan propia 

de una lengua, que suele traspasar las leyes aom~ 

nes de la graaática de la ordinaria construcci6n. 

H1° "Tu amor sería una llanarada de petate=· Ilusio

nes juveniles que se desbaratan como el humo". 

R, La llaaarada de petate, es posible que sólo la 

conozca~os los mexicanos. Su coobusti6n es rápida, 

hace mucho huno y se convie·rte en cenizas. 

H2° En este caso se hace la conparación con los amores 

ef'íoeros, que provocan nucho entusias1:io, pero nada 

nás, 

H1° No solamente usaaos este modismo para equipararlo 

al amor, s~no que lo utilizat1os para indicar lo -

r&pido-y veloz de un prop6sito. 

R. Cu~ndo alguna persona se entusiasma con algo o se 

propone hacer deterrainada cosa y dudamos de que 

se lleve al cabo, se. _.le dice "Eres una llaoarada 

de petate",. porque hace ·oucho escándalo en ese ra.2, 
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:ciento,· mucho humo· cono el petate y al fin no lo

gra nada, s.e extingue, s.e apagan los prop6sitos 

muy pronto. 

H29 As:1 pues, e.l oodisno se pliega a todas las in:f'lexi,2 

nes del pensaniento,·de la fantasía, de la pasión 

y de la vida. 

PUENTE MUSICA MEXICANA MUY i\LiGRE: 

H1° Ha nacido del genio de la lengua; sin duda de una 

ocurrencia individual, cuando quien habla o eser! 

be quiero substituir una palabra que cree inexpr~ 

siva para su idea. 

Aún cuando esa palabra, sea precisamente la que d! 

fine ese concepto. 

H2° Y es que el nodisoo logra intensificar la inten-

ción de quién lo emplea. 

H1° Nadie puede dudar que el oodismo "Cerrar a piedra 

y lodo" tiene mucha mayor fuerza expresiva que -

una sóla palabra cono "impedir"~ 

OP: PUENTE MUSICAL. 

R. En ocasiones, los. modismos substituyen a vocablos 

que atemorizan. As! norir, que contiene una idea 

terrible, es substituida por, "Irse al otro barrio" 

Alzar el petate"; "Salir de penas"·; "Estirar la -

pata"; "Quedarse como un pajarito".; .. "Exhalar el 

ditimo suspiro"; "Entregar el equipo". 

H2º Modismos a los que el humor característico del -

pueblo mexicano, desp.eja del fúnebre contenido,. 

H1º Hay que aclarar,. ese relativo temor que sentimos 
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los mexicanos, pues en realidad nuestra idiosincr! 

cía lleva en sí un culto por la muerte, nos mueve 

a celebrarla y en muchas ocasiones a te~er chanzas 

con ella ... 

R. Recuérdese el 1:1.es de noviembre, en que se conmem.,2. 

ran los muertos chicos y grandes. En todo nuestro 

país hay fiestas folkl6ricas, características de 

cada región. 

H2° As! en algunas partes hacen tamales, pan de muerto 

y sabrosas viandas, que se ofrecen como aliraentos 

sinb6licos para los que se fueron. 

H1° O bien se fabrican graciosos juguetes y artísti

cos dulces con las figuras de osanentas y esque

leto-s hum.anos. 

OP: PUfflTE MUSICAL. 

... 

R, LQS modismos son tan peculiares de un idioma, que 

es difícil verterlos a otros, pues pueden perder 

su verdadero sentido •. 

H2° El modismo arguye siempre riqueza del idioma y la 

lengua que más abundancia tiene de ellos, puede -

considerarse tanto aAs rica y armoniosa. 

H1° Los buenos hablistas se muestran celosísimos en 

R. 

conservar los rnodismos,_ya que ellos suplen mag

n!ficanente la carencia de voces propias o de fal 

ta de leyes gramaticales en un idioma. ~'-
•r ,:;, ! •'.} /'., (,ti \ 

.:'r~ ..,\.,~ 
Cosa que por fortuna no pasa en nuestra lengua, - "' :::o :ii 

0· 
puesto que a pesar de poseer voces propias y leyes\,,. ,~:·i'}.~:· 

'...:.::.::.:.:.;;:;;:;-:..-· 

gramaticales, .. cono un luJ·o tenemos un gran acervo -¡1-osoFIA y LSTR~ 
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de modismos que la enriquecen. 
MUSICA MUY MEXIC.aNA (DE LA EPOCA PORFIRIANA) 
SUBE Y BAJÁ A FONDO 

ªº· 

H2° En "Astucia" la obra característica de Luis G.,IB 

clán encontramos una gran variedad de ellos, usados 

con gracia y desenfado., coloreando de mexicanidad 

el paisaje de la novela. 

H1º "Yo, no lo he dejado chino libre en las cuatro es

quinas para que haga su voluntad st 

R. N6tese la fuer·za que da 'bhino libre en las cuatro 

esquinas" en vez de "en libertad". 

H2º "El jefe de los hermanos de la hoja, no era líqui

do que se pasara de un sorbo". 

H1° Esto es, de recia personalidad. 

R. "Fero hijo mío, el tiempo todo lo ouda, ya ese ca

pu,lín se hel6, ni tiñe ni da e olor •. • • " 

H2° Alude al árbol mexicano, cuyas hojas, corteza y fr~ 

tos, eirYen para pintar telas, pero cuando se hie

la, se muere el árbol y ya no sirve para nada, 

IDEM ANTERIOR: 

H1º Así se usa el modisiao, para indicar que se ha aca

bado algo,· 

R. "Yo me alegro de que se haya "descubierto el pastel", 

por usted señor Don Clemente, no crea que ittodos -

nos cobijanos con una misma frazada ••. ,,_" 

H2° "Descubrir el pastel; quiere decir quitar el IJ.iste 
~ 

rio, hacer público algo. 

H1° Y en esta misma cláusula, el segundo modismo alude 
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a que no tenemos todos la misma educación o posi

ción social. 

R. "Se le cayó el gozo al pozo" una nubecilla haba§. 

tado para opacar los rayos de su alegría". 

H2° Esto es, se puso triste. 

H1° "S6lo tú has sido capaz de sacarne de mis casillas" 

R. De alborotarme. 

H2º nnonde se ne suba lo tonto a la cabeza le vuelvo 

a dar otra tanda de porrazos". 

R. Es decir, si ne enojo..., si me irrito, lo golpeo. 

H1º "Para los toros de Tecuán los caballos de allí -

misno y no hay peor cuña que la del propio· palo." 

MUBICA M. FONCE ;\. SfiltUi B.áJ.t1: 

H2° Los caracteres deben ser iguales para mejor entes 

diniento. 

H1° "Descansa hijito, descansa, que ya conocerás que 

no es lo oisoo coa.er, que tirarse con los platos". 

R. Descans~, porque después vendrá el tr~bajo, que 

nos proporciona el ~odo de reposar. 

H2° "No estiremos :raás la cuerda, basta por ahora". 

R. No sigamos en este enojoso asunto. 

H1° "Que me viera pepenarle a una res el rabo, porque 

uo soy muy zurdo., señor, cuando desato el ixtla .. " 

H2° Qui-ere decir, que sabe hacerlo. 

H1° "Tendré que estar de pies quebados en casa". 

R. Que no saldrá a ningún lado. 

H1° "Creo que hasta ahora no ha salido mal oi juicio, 

y esa cuerda bien templada, amigo mío, jamás ser~ 



82. 

Vienta( Yo le respondo a usted del éxito, si me 

ayuda".'~ 

R. Las cosas bien hechas jamás se deshacen. 

H2º "No hay más que rendirse .a discreci6n a ese pobre 

viejo. 

El tiene buen corazón y perdonará mis locuras, Ya 

me dejé pisar la cola, y ahora, oas que me ensille 

y De enfrene, qué hemos de hacer. Los golpes hacen 

jinetes". 

R. Desde un principio adoptamos una actitud frente a 

una persona y después no podenos ser de otra ma-

nera. 

Hlº ".Ahora sí vamos de veras, madre mía. Perdóname si 

en un momento de habérsene cerrado la mollera fa! 

t6 a mi promesa". 

R. En un momento que no pude pensar. 

H2° "tQu6· bien me dijo Don Juan, que ese potrito no 

podía reconocerse para la quorencia y dar la es

tanpida para sus cot1ederos!" 

R. Que el muchacho podía extrañar su casa y huir de 

ella. 

H1° "A pesar de que tú eres carta viva, le das a mi 

amigo, en mi nombre, mis excusas". 

R. Tu cara revela mis sentimientos. 

H2° "Mi señor padre, pas6 un mal rato con Don Epita

cio, que quiere armarse con el santo y la limosna. 

Es imposible que puedan conciliarse jamás un hom

bre de bien y un pícaro·". 
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R •. Que quiere llevarse todo. 

H1 9 .,IQuién sabe c6oo les va.ya al freír las peras!". 

R. Cuando se aclare· la verdad, les llegará· su cast,! 

go a los na.los. 

H2° "No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no 

se salde". 

R, ·Es decir, que todo llega a su tiet1po y lo bueno 

y lo ~alo. se pagan sienpre. 

H1º "Discurre, Re:raedios, no se te tupa el entendiraien 

to". 

R, Piensa, no te cierres. 

H2º "Ya .-caiste, rata, en el costal de las aleznas; yo 

ya estoy asegurado, y a ver cóno no te lleva el -

diablo con todo y zapatos. Voy luego a negociar e~ 

ta letra con descuento y ya verás qué caro te cue~ 

ta tirar el I!la.ÍZ a las paloaas, por la codicia de 

pillar un pichón11 • 

R. Ya caíste en la tranpa que te tendí~ Verás que te 

irá mal, te expones a perderlo todo por una cosa 

que no vale la pena. 

H1º "Sobre advertencia no hay engaño. Acuérdese que 

le dije q~e el día que le viera la cara a Astucia, 

ese seria el último de su vida 11 .. 

R. Te expliqué lo que sucedería; no te puedes llamar 

a engañado, 

H2° ºLes venderemos caras nuestras vidas" .• 

Rt Nos defenderenos. 
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H1° "Hablo con el corazón, caballero. ·Los rancheros -

senos esclavos de nuestra palabr.a:. 

R. Hablo con sentiniento y verdad. Los· rancheros CUE 

plimes lo que deci~os. 

H2° "Adelante, y hacer de t.ripas corazón". 

R. Adelante y resignarse. 

OP: MUSICA DE :i:"'ONCE B.lJA A S~.AL •. 

H1° Un poeta nexicano, Carlos Rivas Larrauri, en su 

obra, usa los siguientes nodis~os: 

H2° "Porque siento el gusanito de touarne alguna copa"~ 

R. Tengo el deseo. 

H1° "Ya vide clarito que ya mi cariño no le daba de ala". 

R. Es decir, que ya no correspondía a ni amor. 

OP: ~-, A FINAL. SUBE Y BAJA PARA DESAPARECER. 

\ 

' 
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IX T~RCER A&O. LITERATURA ESPA1{0LA. "POESIA 

DEL SIGLO XIX~' • EN MEXICO. 

TEMA REGISTRA.Y BAJA A SER.AL: 

85, 

R. Las ideas filos6ficas que habían traído los Jesu1 

tas del siglo anterior, de revoluci6n y renova-

ci6n social, influyeron en nuestra vida.- Había

nos exigido nuestra independencia y la habíanos 

logrado .. - Surgió así la necesidad de que le pue

blo gozara de esa libertad y este ambiente, pro

pici6 el romanticisr10 .• 

ENTRA MUSICA D:Ei'L PIANO Y BAJA: 

H1° "El medio físico, :ci.oral y social hace tender a -

nuestros literatos hacia su reproducción, para -

que el pueblo entien~a el habla, en su lengua y 

espíritu de cosas que debía saber-, para aniIJarlo 

a entrar en la nueva idea, que lo desligaba de 

l'O españo).'~. Dice José Luis Martínez. 

M2° El romántico mexicano vuelve los ojos a su glo

rioso pasado, borda en los temas nacionales sus 

sensibles poemas; con ingenua sencillez vuelva 

sus sentimientos, idealizando la realidad, sobre

poniéndose el sentimiento a la razón, participa 

con fervor patriótico en todas las luchas porque 

es un apasionado de, la libertad. 

H2° Se consideran tres etapas ronánticas.- A la pri

mera pertenece Ignacio Rodríguez Galván, ~eztizo 

triste., ltan desdichado en amores y ayuno de gl.Q. 
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ria! Su poesía de intensa expresión e incurable 

desaliento, será la profesía de Guahtiraoc. 

MUSICA ROMANTICA REGISTRA Y BAJA A: 

H1° "Oh soledad, mi bien, yo te saludo; 

iCómo se eleva el coraz6n deliriste 

cuando en tu seno bienechor el llanto 

consigue derramar! Huyendo al mundo. 

me acojo a tí, Recíbene, y piadosa 

divierte ni corazón, templa mi pena 

alza oi corazón a lo infinito, 

el velo rasga de futuros tiempos 1 

t·empla mi lira y de los sacros vates 1 

dafile la inspiraci6n. 

M2ª En carabio Fernando Calderón viaja hacia las ~pocas 

caballeresca.-

ENTRA MUBICA ROW~...NTICA Y BAJA A: 

H2° Una suerte inexorable,. 

llena de luto rai vida, 

y ~i aloa gime oprimida 

por la dura adversidad; 

pero yo olvido estas horas 

de tanta amargura llenasr 

cuando suaviza mis penas 

la risa de la beldad" •. 

R~ En nuestro país opuesta a esta. forma. literaria, 

encontramos a los clásicos que se ciñen a las re

glas, Manuel Carpio, versificador tranquilo, de -

orden y buen sentido,- es un poeta de inspiración 
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religiosa. 

"La Virgen al Pie del Altar". 

ENTRA MUSICA SACRA Y BAJA A: 

H1 o "Tu' d d 1 S - t b ma re e enor, que cerca es a as 

del patíbulo horrendo y casi muerta, 

a ratos lloras con la faz cubierta, 

la vista a ratos en el hijo clavas. 

A cada queja que el tormento arranca 

de la boca sedienta del Ungido 

exhalas profundísimo gemido 

y el llanto limpias con tu nano blanca''. 

B?. 

M2ª José Joaquín Pesado, más hUL1ano, más fino; en él 

sobresalen las cualidades descriptivas. "La Cas

cada del Barrio Nuevo". 

:rilJ"TRA MUSICA ALEGRE: BAJA A FONDO: Y SE W.t.EZCLA CON 

EFECTOS DE C.ASC.ADA. 

H2° "Crecida, hinchada, turbia la corriente, 

troncos y peñas con furor arrunba, 

y bate los cimientos y trastumba 

la falda, al nante de enriscada frente, 

A mayores abisoos impaciente 

el raudal espumoso se derrumba: 

la tierra gime; el eco que retumba 

se extiende por los campos lentanente". 

R. Algunos bohemios se reunían en la casa núnero nue

ve de las calles de Santa Isabel, atrás del Correo 

Central.- El señor gustaba de atenderlos, y sus 

hijas eran asiduas lectoras y devotas .·eyentes -



voz 2. 

voz 3. 

voz 1, 

OP: 

voz 2. 

voz 3. 

88. 

para la novedad literaria.. Cierta noche se ha

bía invitado a un nuevo valor., un poeta del cual 

empezaba a hablar la ciudad .• - -Desaliñad.o y torpe 

en la palabra, leía sus versos, cuando lleg6 una 

dama alta, morena, de facciones muy finas y que 

sonreía deliciosamente.- Manuel Acuña dej6 salir 

la agudeza galante. 

H1° "Nunca mejor ocasión de que mis versos, se embe

llezcan dichos por los labios de la más bella ou 

saque soñé". 

M2° Se piensa que el amor que encendió aquellas ~ujer, 

Rosario de la Peña, 

en Acuña, fué la causa del suicidio del poeta. 

R. Acuña era romántico y prueba de ello fue el arrag 

qarse la vida por un sueño de anor. 

ENTRA MUSICA DE PIANO: ROWu\NTICA Y BAJA A: 

H1° "Pues bien, yo necesito, 

decirte que te quie~o, 

decirte que te adoro 

con todo el corazónj 

Que es nucho lo que sufro 

que es mucho io que lloro, 

que ya no puedo tanto, 

y al grito que te imploro 

te imploro y te hablo en nombre 

de mi última ilusión". 

M2° Con él se cierra la segun4a etapa de nuestro ro

manticismo. 



voz 1,. 

voz 3. 

OP: 

voz 4-. 

89. 

R. Este libro es una copia del album de Rosario, al 

abrir lo encontramos un soneto de Ignacio Raní

rez, El Nigromante, poeta tar:1bién, pero conside

rado por algunos autores como clásico. 

M2° Ramírez acaudillaba a la juventud bohecia que se 

reunía en la Academia de San Juan de Letrán y que 

tanpoco puedo sustraerse al amorqie inspiraba la 

musa. 

E'NTRii. MUSICA ROM11NTICA: TOCADA EN OHG.ü.NO Y BAJA A: 

H2° "Cuando pasen los años ioh Rosario! 

si no me encierras en perpetuo olvido, 

así dirás con aire distraído: 

era de extravagancias un armario. 

Penetrar de su pecho en el santu~rio 

ni el astro del atior fue perni tido .• 

Cay6 a nis pies como araador rendido, 

ya próximo a envolverse en el sudario". 

VOZ M2ª -iQué herraosa debe haber sido Rosario para inspi-

rar estos amores! 

VOZ R. -No solamente fueron estos dos poetas, era de ri-

VOZ-.4. 

gor que todos estuvieran enamorados de ella. Gui

llermo Prieto que podía ser abuelo, también se siB 

tió atraído. Había sido uno de los prineros en -

fundar la Academia de Letrán cuya divisa había si 

do, mexicanizar la literatura, cono él nismo lo 

hizo en sus Cantares. 

H1º "Yo soy quien vagabundo cuentos fingía, 

y los ecos del pueblo que recogía 



torné en cantares:, 

porque era el pueblo hunilde toda ni esencia 

y era escud~, en nis luchas con al indigencia, 

de nis pesares" .. 

90. 

VOZ M2º -Por eso gustaba de llanarse también el Rooancero 

Mexicano de la Musa Callejera. 

_¿y Rosario? lArió a alguno de ellos? 

VOZ R. -Dos años m~s tarde de la muerte de Acuña, conoció 

voz 3. 

y correspondió al cariño que le ofreciera otro ro

~ántico de la tercera etapa, más de su gusto, Ma

nuel María Flores; taciturno,, callado y a quien -

sus con.pañeros de Letrán veían siernpre sunergido 

en hondas oeditaciones, fumando una enorne pipa -

alemana, 

M2ª -Pero en su vida y en sus verso~, triunfa el anor 

en forma aás sensual, cualquier poesía suya que -

learaos, tendrá ruuores de bases. 

VOZ H2° "En el instante que el a:r:1or invoca: 

voz 2 

voz 4. 

ven junto a mí, te sostendré con flores 
mientras roban volando los ar.1ores: 
el dulce beso de tu dulce boca". 

R. Amó nucho. En su diario relata sus escarceos con 

más de tresc~entas mujer.es .. Murió a los cuarenta 

y cinco años, sin haber podido consuTiar su natri 

nonio con Rosar.io. 

M2° Viene a México, por este tienpo José Martí, poeta 

cubano que sucumbió al hechizo de la musa. Dejó p~ 

ra constancia hermosos versos dedicados a ella~ 



voz 3. H1° "En tí pensaba yo, y en tus cabellos 
que el mundo de la sombra envidiaría, 
y puse un punto de oi vida en ellos 
y quise yo soñar que tu eras mía. 

91. 

VOZ R. El obispo de Jalapa, árcade ronano, Joaquín Arca-

OP: 

voz 3ª 

OP: 

voz 1ª 

OP: 

voz 3ª 

voz 

dio Pagaza será portador de la Lira clásica. De su 

libro "Sitios Poéticos de Valle Bravo 11 , veamos en 

trozo dedicado al río. 

PUENTE MUSICJü, 

H2° "Salve, deidad agreste, claro río 
de mi sueló natál. lustre y decoro., 
que resbalas nagnífico y sonoro 
entre brumas y gélido roc'ío. 

Es el blanco nenúfar tu atavío; 
tus cuernos de coral, tu barba de oro, 
los jilguerillos tu preciado coro, 
tu espléndida oansión el bosque umbrío". 

PUENTE MUSICAL: 

M2ª Otro clásico, Ignacio Montes de Oca y Obregón, hE 

cade también y obispo de San Luis Potosí, tiene 

un 11 .Adios a ni ciudad natal". 

MUSICA 

H1° "Cava infelice, tus avaras minas 
cubierta siempre de ansiedad y espanto; 
y con sudor y codicioso llanto 
el oro riega, que afanoso hacinas. 

Yo viviré sin conocer el lloro, 
ni en su furor codiciará el bandido 
mi pobre canto y ni rabel sonoro". 

R. Las formas de aGbos poetas son pulidas, bfillantes, 

pero sin la emoci6n que sentimos en los romántico~. 



O.P: 

voz 3 
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Uno de los amigos de Acuña, Juan de Dios Peza, 

será el Cantor del Hogar. Sus versos encantan 

por la núsica que hay en ellos, agradable, fá

cil y hal~gadora, siempre afinada y fluída. En 

su poesía a ni amiga Rosario". 

PUENTE ll.ID5ICIAL. 

H2° ".Angel que cruzas el ingrato suelo, 
por templos hallarás los corazones, 
por antorcha el amor, por patria el cielo. 

Tus estrellas serán las ilus·:iones 
y escudo contra el mundo tu talento,. 
que el golpe detendrá de las pasiones", 

Vt'·t·· R. Justo Sierra había entonado una elegía sollozante 

OP: 

al borde de la turaba de Acuña; pero el tieopo ha

bría de darle el "ritmo de onda mansa y cabrilleas 

de agua dormida". 

PUENTE MUSICAL: 

"Baje a la playa la dulce niña, 
perlas hermosas le buscaré, 
deje que el agua, llegando ciña 
con sus cristales el blanco pie. 

Venga la niña risueña y pura; 
el mar su encanto reflejará, 
y mientras viene la noche oscura, 
voces de araores le contará". 

H2° El romanticisoo encuentra su máxiraa realización en 
una mujer: Josefa Murillo, nacida en Tlacotalpan. 
Su poesía brotó del anor desengañado, tristeza de 
vivir y aspiración a la muerte. 



93. 

OP: PUENTE MU3IC.AL. 

OP: 

OP: 

R. "Anor, dijo la rosa, es un perfune 
anor es un ourmullo, dijo el agua, 
a.nor es un suspiro, dijo el céfiro. 
Amor, dijo la luz, es una llama, 
iOh, Cuánto habéis mentido! 
Amor ••• ies una lágrioa! 

H2° De proyecci6n universal es la obra clásica, acaba

da y perfecta de Manuel José Othón, que ao6, can

t6 y enlazó el paisaje natural al paiseje huoano. 

PUENTE MUSICAL 

H1° "En la estepa maldita, bajo el peso 
de sibilante grisa que asesina, 
yergues tu talla, escultural y fina 
como un relieve en el confín impreso .• 

El viento entre los raédanos opreso 
canta como una núsica divina, 
y finge bajo la húmeda neblina 
un infinito y solitario beso. 

Vibran en el crepúsculo tus o-jos, 
un dardo negro de pasión y enojos 
que en mi carne y espíritu se clava . 
y destacada contra el sol rauriente, 
como un airón flotando inmensanente, 
tu bruna cabellera de india brava. 

TEMü. REGISTRA FINAL Y DZS.AP.ARBCE A Sfillii.Ii. 
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X.- PREPAR.i"..TORI.A. LITERATURA MEilCANA. "LA T&:'\. 

DICION AZTECA" 

OP: TEMA REGISTRA Y DESAI .~RECE ii. SEN°.AL : 

EFECTO: GUITERR.ú. FONDEANDO Y DES.AI1AR~CE A SEÑAL: 

voz 1 

voz 2. 

OP: 

voz 3. 

OP: 

voz 4. 

VOZ 1. 

voz 2. 

voz 4. 

Aztatzinzintin, ti tin, tín, tín 

tihuí, tihuíyan, tíhui, tíhul, 

tihuí, tihuiyan,_ tihui, tihui, 

Aztatzintzintín, tin, tin, tin. 

R. Al oír la danza de la Pe~egrinación de Aztlán, me 

viene a la me~oria lo que Sahagún dijo: 

PUENTE MUSICAL IMb.GIN.aTIVO. 

H1° "La lengua azteca, que corre en esta Nueva España, 

es una lengua, la más copiosa y suave que se ha -

hallado, después de la dignidad, es suave y arno

niosa y en sí muy señorial y de gran presunción, 

compendiosa y fácil y dócil. 

MUSIC.A. AUTOCTONA FONDENANDO Y ·DESAPARECE A SfillAL: 

M2° El sistema de escritura .sin embargo, era una tr9.E: 

sici6n entre la idea, el sonido y la simple repr~ 

sentación. 

H2° El símbolo de la noche se representaba por un ci~ 

lo negro y un ojo cerrado, o bien en jeroglíficos 

escribían tecu: diadetia, tli: dios, fornado tecutli: 

gran señor. 

R. Observo que el color era muy usado, ya en la noche, 

negro o en una oontaña pintada de rojo Tlatlauhqui. 

M2° Aunque los sínbolos y figuraciones resumían los 

acontecimientos, memorizaban todo, con lo cual asea 



VOZ 1. 

voz 2. 

voz 3. 

voz 4. 

voz 1.-

voz 2. 

OP: 

voz 1. 

95. 

ban una base que enriquecía la tradición oral. 

H2° Así fue como retuvi0ron las relaciones histórl 

cas, los himnos, los poemas. 

R. Una de las materias principales en el Calmecac, 

eran aprender los cantos de los dioses: Teocui

catl; el libro de sueños: Tonalpohualli y stis 

Xiuhamatl, anales históricos. 

H1° Se afirma que nuestra literatura era: nTan vari-ª 

da y tan extensa, que ningún otro pueblo que hu

biera logrado el ruisno grado de desenvolviniento 

social, tendría nada que se le aproximara. 

M2° Tales eran: mitos, ritual, adivinación oedicina, 

historia, retórica, poesía ~pica y poesía lírica, 

en poenas religiosos o profanos. 

H2° El estilo retórico o poético, reflejaba el afecto 

máximo de los recursos que ofrecía la lengua. 

La riqueza del Náhuatl pernitía, acunular tércinos 

casi sinónimos, separados apenas por ligeros mati

ces para recrear la idea. De allí que haya en la 

tradición una apariencia de redundancia, que en el 

original era de intento. 

R. Por ejemplo, para relatar los dones que Moctezuma 

entregó a los recién venidos, entre otros se des

cribe: 

MUSIC~~ ;1.UTOCTONA SURGE, REGISTRA Y FONDE.ú.: 

H2° "También un espejo de los que se ponen los danzan

tes guarnecido de plumas de quetzal. Ese espejo p~ 



voz 4. 

voz 1. 

voz 4. 

voz 2. 

OP: 

voz 2. 

voz 1. 

voz 2 .• 

VOZ 1. 

voz 2. 

rece un escudo de turquesas: es mosaico de tur

quesas, de turquesas está incrustado, tachonado 

de turquesas" 

96. 

M2° La repetición constante daba mayor firmeza a sus 

recursos expresivos. 

H2° Acudían también a la yuxtaposición, es decir, a 

utilizar dos palabras como "in chalchihuitl in 

quetzalli" en jade., en plumas", que es riqueza 

o belleza. 

M2° En Texcoco, uno de los grandes consejos del gobier 

no era el de la "t1úsica y las ciencias", que fo

mentaba la poesía, organizaba concursos, en los 

que el rey entregaba valiosos regalos a los lau

reados. 

R. Existían poetas profesionales que se encargaban 

de cantar las hazañas de los héroes, la grandeza 

de las dinastías, así como el encanto y la tris

teza de la vida. El propio rey Netzahualcóyotl 

fué un poeta ilustre como se ve en Monantzin, Ma

drecita o Dulce Bien: 

MUSIC.b. VUELVE, REGISTRA, FONDEA Y BAJa A: 

R. Nonantzin ihcuac nimiquix ••.•.•• 

H2° (tracf:.~ .• Te encargo dulce bien, que cuando muera 

R. Motlecuilpan nochtlal toca •.••• 

H2° (Trad) •• ne sepultes en esa choza umbría 

R. huan cuac tiaz, tetlaxcalchíuau •••• 

H2° (Trad) ••• en el hogar de enciendes vivia hoguera ••• 

R. Ompa nepampa zonchoca ••••• 



voz 1. 

voz 2. 

voz 1., 

voz 2. 

voz 1. 

voz 2. 

voz 1. 

voz 2. 

voz 1. 

OP: 

voz 4. 

voz 2. 

OF: 

voz 1. 

(Trad) ••• para cocer el pan de cada día. 

R~ Ruan tla aca nitztlachtlaniz ••• 

(Trad) ••• Si al recordarme, alguno sorpren

diera). 

R. zaopilii tleca tichoca~···· 

( trad) •••. tu oculto padec-:::r, amada 
, 

mia ••• 

R. xicuilcui xoxouhqui cuanhuitlr•••• 

97. 

H2° (trad) ••• diles que el huoo de las verdes ragas 

R. techichol tli ica pop oca •••.•• 

H2º· (trad) ••• hace brotar el llanto que derraraas. 

MUSICA AUTOCTONA SURGE, REGISTRA Y FONDEA: 

M2° Porque los indígenas cre!án que no se iban del to

do, si un gran amor dejaban en la tierra. 

R. Se enseñaba el canto y la raúsica en las escuelas 

llamadas Cuicalli, anexas a los palacios o soste

nidas por barrios. El oisno nombre del poeta Cui

cani, muestra que poema y canto eran sinónimos, 

porque siempre se acompañaban con instrumentos 

musicales para describir su alta misión. 

MUSICA AUTOCTOBA SURGE, REGISTRA Y FONDEA: 

H2° Yo el cantor, yo creo un poema 

hermoso como nna esneralda resplandeciente, bri

llante. 

Yo me adapto a las modulaciones 

de la voz armoniosa del Tzintzcan ••• 

como el tintineo de las campanillas de oro ••• 

Así, yo canto mi canción perfumada 

semejante a una joven hermosa, 



voz 4. 

OP: 

voz 1. 

voz 2 .. 

OF: 

voz 1. 
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a una turquesa brillante, 

a una esmeralda resplandeciente 

mi himno florecido en la primavera. 

M2° Las flores y la muerte, unidas siempre, adornan 

toda la poesía lírica con sus luces y sus sonbra.s •. 

PU.B.;NTE MUSICA ;rnTOCTONA, Rii:G ISTRii. Y B~l,J~·;, A FONDO; 

H lSe irá tan s6lo ni corazón 

como las flores que fueron pareciendo? 

lNada Di nombre será algún día? 

iAl menos flores,- al menos cantos! 

¿Nada Di fama será en la tierra? 

lC6mo hará mi corazón? 

iEn vano pasaaos por la tierra! 

R. No constituía esta poesía una diversión o rito; 

era también una manera de hacerse acreedor al fa

vor de los dioses: "Honrándolos y alabándolos, con 

el corazón y con los sentidos del cuerpo", corao en 

el canto de Tláloc: 

H 

MUSIC~ AUTOCTONA SUERGE, RESGISTRA Y FONDEA: 

iAh, ya empezó en México el culto al Dios! 

por los cuatro vientos yérguense banderolas de papel; 

no es ya la hora del llanto 

iAh, yo ya fuí formando; mi dios está teñido de SB.!!; 

gre; 

en su divino patio se celebra su fiesta para atraer 

la lluvia! 

iAh, mi caudillo, príncipe prodigioso; 

en verdad, tuyos son los alimentos; tú, el prim~ro 



voz 4-. 

OP: 

voz 1. 

OP: 

voz 2. 

OF: 

99. 

los produces, 

por más que te ofrenden! 

M2° La leyenda es una anécdota que trata de algún acoa 

tecimiento curioso o fantástico, ocurrido en el -

pasado. De un nanuscrito redactado en 154-3, encon

tramos la leyenda del fuego:· 

H 

PU1NTE MUSICA AUTOCTONA, REGISTR.a. Y FONDfili. A: 

En esta provincia de Texcoco, dominaban como seño-

res los Otomíes. Pero cerca vivía otra especie de 

nación, llamada de los populocas, hacia la mixte

ca, gentes que adoraban el sol, como los otoníes 

a la luna, creyendo que era el creador de todas 

las cosas. Uno de estos populocas, como fuesen -

gente ociosa y que no se ocupaban en nada, tomaa 

do un palo muy seco corao bast6n, lo aguzó por una 

de sus extrenidades, lo clavó en un pedazo de ma

dera, también seco, en el rayo del sol y sin pen

sar se puso a darle vueltas al bastón sobre la -

otra pieza, hasta taladrarla. En estos movimientos 

del molinete saltaron algunas chispas ya de un trQ 

zo de madera ya del otro, con moviQientos rápidos 

y que hizo brotar inoediataoente el fuego. 

MUSIC.A .a.UTOCTON.a. SURGE, REGISTRA Y FOND:&"i.: 

R. El mito, es un relato de tipo sagrado, cuya acción 

tiene lugar en un mundo anterior al actual y que 

dá validez a las creencias y prácticas religiosas. 

"La creación del quinto sol". 

PUENTE MUSICA AUTOCTONA, REGISTR.ú. Y FONDEA: 



voz 1 .. 
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H. ii.ntes de eiue hubiera día en el mundo, se junta-

ron los dioses en Teotihuacán y dijeron entre sí: 

lQuién alumbrará el mundo? lQuién se volverá sol? 

Entonces contestó un dios llamado Tecucizté·catl; 

"Yo tomo cargo de aluii1brar al nundo". De nuevo 

preguntaron los dioses: ¿Quién más dará luz al -

mundo? Pero todos los dioses tenían r.iie·-..do. Por 

fi~ Nanahuatzin, dios enfermo, buboso, respondió; 

Estoy dispuesto a alumbrar al mundo". Hicieron P§. 

nitencia los dos, por cuatro días y se adornaron 

para el sacrificio. Al llegar la cuarta noche, t2 

dos los dioses rodearon el hogar, llamado Teotax

calli. Ya había ardido el fuego allí durante cuatro 

días. Primero le dij ero a Tecuciztécatl: ".Anda, -

pues Tecuciztécatl, entra en el fuego". Trató de 

arrojarse en él, pero tuvo miedo al sentir el ca

lor de las llanas. Cuatro veces trató de sacrifi

carse, pero no logró cobrar ánimos. Luego di·jeron 

al otro dios; "Anda pues, Nanahuatzin! "Este se 

esforzó, cerró los ojos y se dejó caer en el luE 

bre. Al ver la valentía de Nanahuatzin, el primer 

dios también se arrojó al fuego. A los pocos días 

salieron ambos convertidos en soles y alunbraban 

igual. Sin e:o.bargo, .los dioses de Teotihuacán, no 

creyeron justo que resplandecieran de igual modo 

el valiente y el cobarde, y lanzaron un conejo a 

la cara de Tecuciztécatl y éste se opacó. 



OP: 

voz 4. 

OP: 

voz 3. 

voz 2. 

OF: 

voz 1. 

101. 

PUEliTE MUSIC.A. AUTOCTGN.L1., R.c;GISTRA Y FONDEA .A: 

M2° El cuento etiológico se :define cono un relato que 

explica el p9rqué de algunas cosas. Es muy proba

ble que se haya utilizado para responder a pregUE: 

tas infant·iles. Del Código Chimalpopoca. "Por qué 

el Jaguar tiene manchas". 

MUSICA .H.UTOCTONA SURGE, REGISTRA Y FONDE.A: 

H1° Cuando el dios se echó el fuego en Teotihuacán pa

ra volverse sol, el jaguar se metió a las brasas 

para tratar de sacarlo. Por eso quedó manchado. 

R. El relato épico es una narración acerca de las -

aventuras y hazañas de un héroe. Parte de estos 

relatos son de tipo semilegendario o de tipo frag 

ca~ente histórico. 

La historia de Huitzilopochtli, Netzahualcóyotl, 

Moctezu.na. Xocoyotzin y otros, son conocidas de 

nosotros. 

La épica -de Quetzalcóatl es común a muchas nacio

nes de Mesoanérica, pero nuestros textos más com

pletos provienen de los pueblos náhuas de la álti 

planicie. Vea~os un fragnento que trata de la abUE: 

dancia de Tula en la época en que ~l gobernó. 

PUENTE MUSICA .AUTOCTONA, REGISTRA Y FONDE.n. A: 

H2° Todo era abundancia y dicha,., eran tan grandes y 

gruesas las calabazas y tenían tan ancho su con

torno que apenas podían ceñirlo los brazos abier

ros de un hombre. Eran tan gruesas y largas las 

mazorcas de maíz cual la mano del metate. 



OF: 

voz 4. 

voz 2. 

voz 1. 

or,: 

102. 

MUSICA AUTOCTONA (FJ.,.b.UTA) SURGE, REGISTR~t Y FONDEA 
A: 

M2ª El Huehuetlatolli o discurso era un tipo de pláti 

ca o sermón, por lo general con fin uoralizador y 

formado en lenguaje florido o metafórico. La gen

te bien educada se enorgullecía de "poder ensar

tar palabras", de saber confeccionar discursos -

semimemorizados para todas las ocasiones de la vi 

da, ya que eran señal de conocioiento de la moral. 

R. "Eran muy oradores. En sus razonanientos estaban 

asentados en cuclillas y sin asentarse en el suelo, 

y sin nirar a la cara; al despedirse se levantaban 

bajando la cabeza y retirándose hacia atrás sin -

volver las espaldas, con mucha aodestia. En todas 

las grandes ocasiones de la vida política o priv~ 

da, se realizaban verdaderos torneos de elocuen

cia, ya se tratara de la elección de un enperador; 

del nacimiento de un niño, de la salida de una ex 

pedición de comerciantes, o de un matri:Qj.onio". 

H2° Cuando los grandes hombres de la antigüedad escu

charon estas pláticas, llenas de ~oralidad y ne

táforas delicadas, se les dijo que las recibieran 

"como cosas singulares, raras coI:1.0 piedras preci.Q 

sas, Duy resplandecientes, cono plunas ricas Buy 

verdes, muy anchas y muy perfectas que los anti

guos tenían guardadas en su pecho y en su garganta." 

TEMA REGISTRA Y DES.AP,i.RECE i-i. S:E.':ÑAL: 
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XI.- v;1.LOR EDUC .. 1.TIVO DEL TE.n.TRO DE ~ECOS. 

El teatro de muñecos aninados es un valioso auxiliar 

audiovisual que comunica las ideas en forma objetiva; ideas que 

percibioos por los ojos y oídos. Los maestros debemos aprove

charl_o en nuestra tarea educativa, ya que éste deseCTpeña además 

una triple función educa, enseña y divierte. 

Este poderoso agente de educación y enseñanza, tiene 

tal capacidad de expresión y difusión de ideas, que dicha acción 

educativa se extiende raás allá de la escuela.; connueve a las raa

sas populares iopriniendo en forna indeleble las ideas, ventajas 

que conviene aprovechar para la realización de la educación po

pular, ya que tenenos en nuestro ~aís un ~lto procentaje de anal 

fabetas •. áfortunadauente, muchos naestros así lo han c01-:iprendido; 

en algunos lugares del país es utilizado este recurso en la cam

paña de alfabetización. La UNESCO, por ejanplo, euplea el teatro 

de títeres en su Centro de Educación Fundamental establecido en 

México, así como en los centros establecidos en Egipto y Tailan

dia. En forua dramática presenta las ventajas de saber leer y 

escribir. Dicen que el raaestro nás popular de la UNESCO en Méxi

co es "Crefalito"., guiñol que, a través de sus chistes y gracia, 

lleva a los indios tarascos nensajes educativos, en su propia -

lengua. 

El Instituto Nacional Indigenista del Estado de Chia

pas, creó un centro de acción o unidad de trabajo, alarededor del 

teatro de Títeres, ayudando guiñol a resolver problenas de toda 

índole; Pu.tul, personaje central en el Guiñol del Instituto Na

cional Indigenista, es un aoigo del indÍGena, su nombre es un 
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sínbolo para el chamula, por lo que al bautizarlo sus creadores 

aseguraron la sinpatia del ouñeco entre los:indios y como la mi

sión de dicho Instituto es de tipo integral, ayuda a adaptarlos 

a la cultura nacional sin causarles desconfianza o tenor. Por 

eso, en las diferentes campañas, tendientes a realizar la asim1 
. 

lación del indio y del analfabeta a nuestra civilización y cul-

tura, conviene aprovechRr los muñecos cono lazo de unión y sim

patía; para realizar una benéfica labor de convencimiento en -

contra de muchas costUIJbres tradicionales e ideas arraigadas, 

nocivas y entorpecederas del progreso. rr6xiIJ.auante,. en el Pa

paloapan se creará otro Teatro Indígena de Muñecos, con la nisna 

finalidad que "Putul". 

Los muñecos pueden ayudarnos en la realiza~iqn de múl 

tiples canpañas urgentes, para mejor~r las condicion0s de vida 

del pueblo en general y del niño en particular. Pugnar a través 

de ellos por una alimentación mejor, por una producci6n myor, 

ya sea agrícola, avícola, pecuaria, etc.; la escuela puede uti

lizarlos en caopañas de higiene; diversas canpañas de carácter 

cívico, tales como derechos y deberes hunanos; canpañas de arte 

y cultura; en fin, inpactos dirigidos a los escolares así cono 

a los padres de fanilia y sociedad en general, ~ue fornan el o.~ 

dio en donde actuauos. Como los ouñecos tienen el don de atraer 

al público, han sido eopleados con fines :políticos en sátiras y 

críticas a los poderosos, a los injustos, que han provocado el 

sufriJ:j,iento popular, d.eseo.peñando a la vez una función sccial, 

ligándose con.o ha sucedido con el público checo, quo siente por 

ellos justa y profunda gratitud, porque han participado en los 

movimientos populares de mayor trascendencia para su país. 
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El hecho de estar ligados a dichos novinientos socia

les los ha convertido en alertas vigilantes de las costuobres 

populares, trayendo hasta nosotros el arte, la oúsica, el canto 

la literatura, la danza, etc. de los pueblos de antaño, por lo 

que se les considera, agentes de divulgación del folklore de tQ 

dos los pueblos del nundo. 

Los títeres desenpeñan una función vital; aún desde el 

punto de vista recreativo, considerando que la recreación es -

una necesidad humana; ellos evitan pensaoientos pesinistas, dan 

descanso a la mente; si los adultos buscanos diversión en espec

táculos públicos para encontrar descanso y olvidar nuestros pro

blenas cotidianos, debeuos proporcionarla a nuestros alu~....nos, -

ayudándoles a ser alegres y optinistas, y iQué mejor espectáculo 

que los títeres!, sana diversión que gusta oucho al alunno. 

Si estos portadores de alegría son recibidos con rcgQ 

cijo en el ar.i.biente citadino, para el anbiente rural son idea

les, sobre todo en lugares aislados, donde falta la energía -

eléctrica y escasean. los espectáculos recreativos. ~llí constit~ 

yen todo un éxito. 

Un maestro rural trabaja afanoso en la organización de 

una función de treatro guiñol; rodeado de sus alunnos que con -

gusto cooperan en la manufactura de ouñecos, escenografías, prQ 

pagan.da, actuación, etc .• La función se efectúa; asiste toda la 

coounidad, por un módico precio gozan de un sano esparciuiento. 

Al terminar, un cálido aplauso prenia el trab~jo; se habrá reu

nido un poco de dinero que se invertirá en algunas mejoras ur

gentes. Invitan a los nuñecos comunidades vecinas; se realiza 

una jira que puede traducirse en ben0ficio para la escuela: -
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actividad plena, oensajes educativos, alegrí~ y econoraía. 

Tanto en el medio rural, co5o en la ciudad constity 

ye este teatro u.na sana alegría y educativa diversión. 

Hemos señalado la influencia educativa del teatro de 

ouñecos animados en el medio social. Si enfocaTios nuestra obser ... 
vación directamente al alUI:1D.o, veremos que su influencia educa

tiva es mayor. Si los títeres actúan en la escuela, los alurmos 

atienden, porque sienten gusto al ver a guiñol romper monotonía 

de la clase y porque este inportante factor pedagógico, está ÍB 

timaoenteligado a los intereses del alumno. 

El teatro de nuñecos llega a tr4vés de sensacion0s v! 

suales y auditivas, presentándo un 11 cuadro que se nueve, una 11 

teratura que se corporiza en personajes y formas en su mente; 

por eso, lo henos considerado potente auxiliar audiovisual que 

puede utilizarse en diferentes aspectos educativos. 

Esta rama del arte teatral, establece casi siempre -

contrastes entre el bien y el ~al; cumpliendo así una función DQ 

ral que orienta el sentimiento ético del alumno, proporcionándo

le consejos sanos, normas de buena conducta, invitándole a la 

práctica de buenos hábitos, despertando sentioientos que eleven 

el espíritu y que estioulan lo noble, lo bueno, lo abnegado y 

lo heróico. 

El teatro de muñecos, también sirve de estímulo en la 

educaci6n estética del alumno, orientando el desarrollo de su 

sensibilidad y gusto artístico. Lo enseña a conocer y amar lo b~ 

llo, lo subline; a-nar la vida, la naturaleza, a través de la -

núsica, el ritrao, el baile, el canto, la poesía, actividades a 

las que el alumno es sensible aunque las desconozca. 
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El chi.co canpesino, por ejenplo, siente la belleza 

del ritoo, del canto o de la poesía a través de la nisma nat~ 

raleza, Hay que estinular esa sensibilidad, tarea que puede -

ayudarnos a realizar nuestro amigo Guiñol, en forma awena e i~ 

teresante. 

Estos oensaj0ros vivientes desempeñan una doble función 

educativa: desarrollan las facultades éticas y estéticas del edu

cando, 

Otra natural tendencia del alw:mo es soñar, soñar con 

un nundo de na.ravillas al que quiere llegar; le gusta lo mágico 

lo grandioso; es idealista por excelencia y cuando está frente 

a una escena o un relato, se posesiona del pape~ se convierte en 

el protagonista; a través de su iraaginación se remonta nás allá 

y sueña; su inaginaci6n vuela ligera transformándolo en héroe. 

A la par que vuela su inaginaci6n y fantasía, vuela su ingenio 

y estas alas no debe~os cortarlas, por ·el contrario, estinulemos 

esa inaginaci6n creadora para que se realice y al traducirse en 

acción, nos dé oportunidad de conocer la iniciativa, los alcan

ces y aptitudes del alumno; facultades que frecuentemente tienen 

ocultas y que Guiñol puede ayudarnos a descubrir. 

Si en vez de espectador, se convierte en actor, nuestro 

auxiliar se vuelve oás activo, transformándose la sensación en 

emoci6n y acci6n. 

Los titeres sirven de estímulo al arte teatral; activi

dad que el niño nanifiesta desde pequeño en sus juegos, en los 

que se convierten en verdadero actor; la niña, platica con sus 

muñecas, haciendo el papel de naoá; el niño con sus soldados, 

se siente general; casi ~n todos los juegos los chicos imitan a 
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a los mayores; así que este arte dranático es innato en el pe

queño; nosotros de.ber.10s orientar el desarrollo de su sensi bil! 

dad y de su gusto artís~ico e ir educando, paulatinamente, su 

sentimiento estético, motivando a la vez múltiples actividades 

artísticas, como la música, la declanación, el baile, el node

lado, la pintura, la escultura, la literatura, etc., activida

des en las que podenos encontrar la que al alumno interesa; tal 

vez la que nos indique cuál es su vocaci6n. 

Puede considerarse Guiñol cono un orientador vocacio

nal, IJ.a.gnífico recurso que paruite la libre expresión de alur;'.!Ilo, 

en diversas actividades manuales, intelectuales o artísticas. 

Para conocerlo nejor, debenos encauzar su libre creaci6n 

a través de estas actividades y encontraremos alguna vez hasta un 

pequeño inventor. 

Este factor, nanejado ·directanente por los alw:nnos, se 

vuleve eminentenente funcional, ya que los pone en acci6n, para 

resolver por sí mismos, los proble:cias que este teatro les prese~ 

ta: construírlo, hacer los muñecos, pintarlos, ponerles cabelle

ra, vestirlos y animarlos. 

Es maestro debe orientar en la solución de los proble

mas, guiándolos para que realicen el trabajo entre todos; que -

cada muchacho desempeñe una actividad, fornando un gr~n equipo. 

Trabajando así, aprenden, en forraa. práctica a vivir en arnonía 

social; fomentándose hábitos de trabajo, disciplina y colabora

ción; se habitúan a terminar los trabajos iniciados, contribu

yendo esto, en cierta forma, a fortalecer su voluntad. Su propia 

experiencia, los lleva a cooprender que oediante la unión y la 

cooperación de todos, se alcanza el éxito en el trabajo, siendo· 
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a la vez indispensable el trabajo individual. El sentirse útil, 

les proporciona confianza en sí nis:c1.os, real za su personalidad., 

les da dooinio y seguridad. Esto lo henos visto hasta en los ni

ños aéo:c1.plejados, que, sin eobargo, encuentran en los nuñecos, 

un apoyo a su personalidad, un recurso capaz de hacerlos reac

cionar en forma favorable. Alul:'.lllos que se apenan de todo y no 

se creen capaces de actuar, ni siquiera de hablar frente a un 

espectador, tras las cortinas de este pequeño teatro recobr~n 

su confianza y actúan, icpFimiendo en el público, a través del 

muñeco, su propia personalidad; sus sentimientos, sus eraociones, 

logran conoover al espectador, desterrando en ellos a la vez -

poco a poco, su tiraide~. 

Los muñecos aninados., como recurso educativo, pueden 

ser e@pleados en múltiples aspectos; ya transi:::dtiendo oensajes, 

ya emprendiendo caupañas; raotivando actividades; descubriendo fª 

cultades; desarro1ando habilidades; todo dentro del ambiente de 

deleite y reoreación, que los hacé simpáticos y ser recibidos 

con gusto en cualquier lugar. Nos pueden ayudar en la tarea edB 

cativa en el canpo, en la escuela, en el taller, en el parque, 

etc., educando y divirtiendo, 

Los naestros, pueden aprovecharlos tB.I!l.bién como acti

vos agentes en el aprendizaje y la enseñanza; con ellos el alumno, 

a través de la diversión, aprende, Son raúltiples sus posibilida

des en el carapo de la enseñanza. 

"Ningún libro por voluninoso que sea instruye tanto 

como el teatro" decía Voltaire y se afirma: ningún libro p-or vo

luminoso que sea instruye tanto a los alu.rmos co~o el teatro de 
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muñecos animados, pues ellos tienen el don de concentrar la 

atenci6n; donde otros oedios fracasan en esta difícil tarea, 

ellos pueden auxiliar. Por .eso, hasta en la educación de niños 

anormales se están enpleando con resultados satisfactorios, -

pues sirven además de psicoterapia, para estos niños, evitán

dose a la vez la inhibición, dándoles confianza y seguridad. 

En la Clínica de Ortolalia, dependiente del Insti

tuto Nacional de Fedagogía, emplean este recurso con carácter 

experimental, en los trastornos del lenguaje como la tartamu

dez, el farfulleo, etc. 

He sabido que en una regi6n del Estado de Chiapas al 
gunos maestros bilingües, han utilizado el guiñol en la enseñag 

za del castellano. Los indígenas empiezan por conocer el nonbre 

de los muñecos y los objetos que éstos les muestran, entablando 

después poco a poco, breves conversaciones con los personajes. 

Diversas materias de enseñanza encuentran en Guiñol 

un colaborador didáctico. En Lengua y Literatura por ejenplo Di 

jora y aum..::nta el vocabulario de los alumnos; obliga al pequeño 

actor a articular correctaar.mte y con clRridad las palabras; es 

un buen ejercicio de conposición cuando el alumno escribe cuen

tos: cuando dialoga escenificaciones, mejora la elocuencia o 

expresi6n; hace más cooprensible la literatura ·porque la vuelve 

pr,9.ctica, objetiva, aniDada; inicia a los alumnos en el conoci

miento de las obras clásicas de la Literatura Universal que taB 

bién puede escenificarse. 

Te~as de Geografía, a través de los títeres, cobran 

realismo; el folklore, las costtinbres, la indunentaria, la mú

sica, el canto, el baile, etq. de diferentes regiones de nuestro 



111. 

país así cq~o de otrps países ··'del l'.!i.und.o, pueden ser conooidos 

por los aluonos'· en f9rma. objetiva a través del Guiñol. 

Los muñecos ejecutan el baile michoacano 11Los vieji 

tos"· El Guiñol de Bellas Artes presenta "Las Lagarteranas" y 

"El Jarabe Tapatío". 

En. una escuela, repre.sentaro:n una obra en la que apa,

recían muñecos ataviados con el traje típico de los diversos 

paises pertenegientes a las Naciones Unidas. Las niñas, dirigí 

das por sus·· maestras, confeccionaron el vestu9.rio y los niños, 

manufacturaron la cabeza~~e los ti'teres, i:cprim.iendo a cada una 

los rasgos fison6mico.s carb.cterísticos. Esta lección de Geogra

fía fue pr-áctica .Y objetiva. 

Este recurso, t~mbíen puede sernos útil para ilustrar 

temas de Ciencias. Naturales, pI'esentando biogt'afías de los hom-
·. ·:· 

./¿ 

bres de ciencia dedicados a ia investigación de la naturaleza; 

la .vida de Koch, por ejemplo y cómo hi.zo sus descubrimientos; 

pueden presentarse ade:cás .reglas y nociones de higiene, así como 
' , algunos conocimientos directos. Una maestra ideo un cuentecito 

en el que el hada naturaleza transforma un botón en flor; ense

ñando directamente a los niños y al audi tor-io en gene·ral las 

partes de una flor, dones que el hada obsequiaba al botón. Fue 

presentando el cuento con tal sencillez y belleza que a todos 

gust6; lo comprendieron y meIJorizaron hasta los· pequeños del 
. ',·· 

't_~ 

primer ciclo, aprendiet-·on las· partes de una f1or, pues los gui-... 

ñoles a la vez los hacían practicar ejercicios de repetición. 

La historia es una de las materias de los programas 

escolares, que también encu'entra en los muñecos .un gran aliado·-. 
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El·os llevan a los alumnos, el relato de los hechos históricos, 

en forma viva y animada, irapresion!ndolos fuertenente y deján

doles un recuerdo imborrable. 

Aunque se han tenido prejuicios, en el sentido de no 

representar a nuestros héroes con muñecos, estos perjuicios han 

sido superados; elaborándose rauñecos con rasgos fisonómicos 

perfectos, quedando de inmediato el personaje identificado y al 

salir a escena conquista el cariño y la admiración de los alUDD.os. 

Al presentar al auditorio a Hidalgo, a Juárez o a la Corregido

ra, se les aplaude con simpatía. 

En 1954, en el raes de septiembre, con motivo de las 

fiestas patrias, representaron en el Castillo de Chapultepec, 

dos obras de carácter histórico. El Guiñol de Bellas Artes repr~ 

sentó la "Historia del Hiono Nacional Mexicano" y la Dirección 

de Educación Audiovisual·· "La Conjura de Querétaro". Ambas fueron 

muy aplaudidas, pues estuvieron bien presentadas; los muñecos, 

moldeados con gran habilidad, lograron emocionar al auditorio. 

Cada vez que aparecía en esc.enas Hidalgo, Allende. La Corregid.2, 

ra etc., los niños los aplaudían y hasta los vitoreaban. 

En un prograoa. de "Escuela del Aire" por televisión, 

se presentaron con nuñecos dos obras: "Hidalgo Maestro Rural" 

presentando a Hidalgo como maestro de los indios y "De ~astorci 

to a Presidente", Biografía de Don Benito Juárez. Estas dos -

obras también gustaron al auditorio y fueron accesibles y eraoti 

vas. 

Hemos visto cóno puede operar Guiñol en la enseñanza 

de Literatura, Geografía, Cienci~s Naturales e Historia. Señala-
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mos anteriormente la ayuda que presta a otras materias como 

Civist10, Música y Canto;· Ar"t;ie_s Plásticas y Trabajos Manuales. 

!¡argo sería enumerar las. actividades en que puede auxiliarnos·; 

por lo que recomendamos introducirlo en la Escuela, tenien4o -

cuidado de no et1plearl_o como un fin en sí, sino, aprovecharlo 

como un excelente medío, que nos ayude a realizar las netas -

educativas. 

Al valernos de esta actividad, debemos orientarla con 

tino; que todas y cada una de las escenificaciones, sean hábi-l

mente planeadas; que tanto el tena como el diálogo sean accesi

bles al alumno. El ¡enguaje empleado, debe s.er apropiado y nuy 

correcto. Deberaos tratar sienpre de elevar el nivel d:e los alUE 

nos por lo qué la obra que se les presenté, debe estar dentro 

de las norms de la educación, la cultura, la coral y el buen 

gusto. 

Algunas veces se presentan a los alUI:mos obras difí,

c"iles de interpretar, que los ·hacen perder el interés y no ate,a 

derlas. 

Los maestros deben tener cuidado especial de elegir o 

sugerir, obras que los alumnos conprendan,- aquéllas que respon

dan a su interés, así no resultaráµ tediosas, ni notivarán deso~ 

den ei indisciplina. 

En ocasiones, se presentan a los alumnos obras con le,a 

gua.je inapropiado, se usan términos indebidos que los chicos con 

gran facilidad asi'milan. Para evitarlo, los maestros deben vigi

lar los espectáculos que se lleven a la escuela, encauzándolos 
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sienpre con fines constructivos, interesando a los alunnos en 

actividades que el espectáculo motive; por ejemplo; elaborar 

síntesis o composiciones eon el tema escenificado., narraciones, 

comentarios, dibujos, modelados o trabajos manuales diversos. 

Es muy frecuente en las escue.las abandonar a los niños 

a nerced del espectáculo, sea malo o bueno,. juzgándolo casi sieE 

pre cono una simple recreaci6n que cuando no es interesante es 

negativa. 

Si los maestros se interesan en in,troducir en la es

cuela el teatro de muñecos ani-:ciados, por sus núl tiples ventaja_s, 
1 

deben ibrientarlo en forna constructiva, aprovechando lo a1J.eno e 

interesante que esta act~vidad tiene en sí y emplearla, no como 

un fin, sino c·ono un excelente raedio que los auxilie eficazmen

te en la consecuci6n de las netas ~ducativas. 
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XII.- EL TRE.i~TRO GUIÑOL COMO UN CENTRO DE INTERES. 

El Teatro de muñecos aniaados, cono un centro de int~ 

rés es el motivador de múltiples actividades, a la vez que edu

ca, enseña, establece relaciones con todos lo's aspectos del pr.2, 

grama, en este caso de Lengua y Literatura Españolas. 

Debe ser ~anejado directanente por los alu~os, a qui~ 

nes presentará probleI.'.las que solucionar, cono: el nontaje de la 

obra; elaboración de muñecos; escenografías;· vestuarios; ilu:ciin_! 

ci6n; sonido; etc. 

Este trabajo se desarrolla por equipos, que se for:cia

rán tomndo en cuenta las aptitude:f3 y afinidades de los alur.JD.os, 

quienes observarán, investigarán, exprerimentarán, con la guía 

del uaestro, quien los orientará en sus divbrsas labores, y los 

ayudará a que se sientan elenentos valiosos e inportantes, lo 

que motiva en los alw::mos un gran interés. 

Se formarán los siguientes grupos: 

1P,- Adaptadcre~.- Eligirán la escenificación, leyendo la obra, 

modificándol~ o adaptándola; si es necesario; harán un cuento o 

leyenda, ForIJarán los diálogos, y sugerirán los pasajes 11usica

dos. 

2o.- Elaboración de ouñecos. Los alumnos modelarán las cabezas y 

manos de los títeres y les darán los toques necesarios para su 

mej·or representación, de acuerdo con los personajes que se va

yan a representar. En este equipo intervienen los alu:mncs cuyas 

artes manuales y capacidad,. lés pernita adaptarse a él., 

3o,- Constructores del tea-tro. Bien sea en carpintería·, o adap

tando oesas, bancos y mantas. 
. .... , :, .-. '1 
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4-o .•. - Escen6grafos. Pintarán los decorados, el telón de fondo, 

las banbalinas, etq. 

5o.- Vestuariq .• - Se hará con aficionados al corte y diseño. Ha

rán las fundas de los :muñecos, sus trajes, de acuerdo con la -

obra que se va a escenificar. 

60.- Iluminación. Serán los tramoyistas, se enc~rgarán de los 

efecto$ de luces, cambio de telón de fondo o de boca. 

7q?- Utileria. Construirán o conseguirán los objetos que se ne

cesiten en la obra. 

80.- Sonido. Estos manejarán el tocadiscos, y de acuerdo con los 

adaptadores, eligirán los discos necesarios para mejor efecto de 

la obra. 

90..- Canto y baile. ?robableL1ente se necesitan en alguna obra, 

o quizá en números especiales para ejemplificar canciones anti

guas o bailes, que deban ejecutar los muñecos:. 

10.o .• - li.nimadores. Serán los alumnos encargados de la actuación, 

moverán los muñecos, hablarán por ellos, dándoles vida. 

110,""'. Propaganda. Harán los progra@as, volantes, boletos, etc., . . 

que se necesiten para la actuaci·ón. 

Se hará necesario integrar comisiones de orden, aseo, 

disciplina, en fín, que top.os los alumnos tendrá qu·é hacer, lo 

que les enseñará una conducta social a seguir. 

En cuantro a las clases de Lengua y Literatura Espa

ñolas, se pueden desarrollar los tenas, en los que el naestro 

encuentre I!lB.yor dificultad de aprendizaje o bien la n.Ecesidad de 

ejemplificar obras de nuestros literatos. Pueden hacerse argu

ra.entos con: 
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Lectura en silencio, lectura oral, menorización, ac

tuación, vocabulario gramatical, ortografía, conposición, escr1 

tura, y todos aquellos temas relacionados con la Lengua Española. 

En cuanto a Literatura, el campo es muy vasto. Desde -

las simples clases, en las cuales debenos enseñar datos biográf! 

cos y obras de los autores literarios señalados en el prograua, 

dranatizaci_ones de sus yidas, por ejemplo: Miguel de Cervantes 

Saavedra, Sor Juana Inés de la Cruz, Manuel José Othón, y tantos 

literatos que debeoos e.studiar en el amplio curso de Literatura 

Española o Literatura Mexicana. 

La escenific1?-ción de las obras de los literatos, se pu~ 

de hacer, a través de l.bs nuñecos, como por ejemplo: 

Ver.os, que ao.quieren nayor belleza oídos que siI:1.plenen

te leídos. Aquí los alumnos .podrán -:desplegar sus aficiones, en

contraremos con gran sorpresa, que, jóvenes a los que nunca antes 

les había llamado la atencfón o les disgutaba este aspecto, en

cuentran el halago y despierten sus sensibilidades artísticas, 

como lo hicimos en el ejenplo presentado. 

Cuentos, mitos, leyendas, un gram material para repre

sentar, bien _adaptado a nuestros alumnos. Es necesario insistir 

en el cambio de voces, puas una s6la, cansa al auditorio y que 

no vayan a ser ra-juy largos los parla:cientos. En ocasiones, la 

belleza de est~s narraciones es tal, que los mis~os aluranos pi

den se den coI:1.pletas, a juicio del maestro se dará el sesgo nece

sario, cono lo hiciraos en los ejemplos ·presentados. 

El Teatro de muñeco.s, servirá rauchísirn,o nejor para pr~ 

sentar obras o fragmentos de ellas. El maestro procurará elegir 



118. 

siempre,. las que se adapten a la brevedad del tienpo requerido, 

ayudará a los alunnos a escoger lo~ pasajes que nejor so pres

ten para su escenificación. 

Según los planes y progrmas de las Escuelas Secunda

rias, en la Secretaría de Educación Pública, para el tercer año 

de Español, existen las siguientes recomendaciones generales: 

"Este último grado del Ciclo .Secundario lo considera

mos como la cúspide de nuestro estudio. Los alumnos han tenido 

dos cursos de ~spañol, en ellos han aprendido a leer, a entender 

lo leído a sintetizar y ·.parafrasear los asuntos.- En este cur

so conocerán la evolución de la lengua, qué le debe ésta -3. los 

grandes autores de cada atepa, cómo se expresan, en qué consite 

la belleza de una obra literaria, etc.- Se analizarán trozos li

terarios, se hará la comparación de vocablos de otras épocas con 

los de la actual, estudiarán ~l protagonista y las personajes Si 

cundarios, el escenario en qu~ se desarrolla el pasaje o la obra 

léída, qué es el fondo y qué la forma. Como datos conplementar

rios se estudiará solaaente la biografía del autor.- Se hablará 

acerca de la influencia dé la Literatura en los pueblos, la ex

panoión de la Literatura Española en la América Hispana, la im

portancia de los movimientos literarios en la vida de un pueblo.

Se intensificarán los trabajos de redacción, ortografía, lectu

r9: comprensiva y elocución.: .... El periódico oral, impreso y IJ.ural, 

son actividades conexas a nuestra labor.- El ~aestro selecciona

rá los fragmentos, capítulos y obras que han de leer:los alumnos 

y sugerirá ·1ecturas coraplenentarias del curso. En la medida que 

sea posible se formará unabilioteca circulante. - Considerat1os r~ 

comendables los procedimientos auditivos visuales y las repre-
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sentaciones teatrales". 

De acuerdo con estas recomendaciones se puede aprove

char el Prograraa, inic.i~n,dose con el Poema del Cid, representar 

algún pasaje; el Mester de Clerencia; Juan Ruiz, Pedro L6pez -

Ayala·; Alfonso el Sabio;, Cona.e Lucanor; algunas Serranillas del 

Marqués de Santillana; las Ccplas de Jorge Manrique; algún pas~ 1 

je de la Celestina; composiciones d.e Don Luis de G6ngora o bien 

de Francisco G6mez de Quevedo, Lope de Vega, la obra de Sor Jua

na Inés de la Cruz, algunos de sus Entremeses; la poesía, insp1 

rada en la conquista de la Nueva España, con las Cartas de Cor

tés o la Historia verdadera, de Bernal Diaz del Castillo, etc. 

En el segundo semestre se estudia a Miguel de Cervantes 

Saavedra, primero con ·11 El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Me.a 

cha", cuya abundancia de te~as pernite elegir algunos de los oás 

graciosos pasajes, el ambient3 real que se describe; sigue Lqpe 

de Vega con su teatro: "Fuenteovejuna", "La Dama Boba" etc.; de 

Fray Gabriel Té~lez, lirso de Malina: sus éonedias de 6apa y es

pada; ·de Juan Ruiz de .1:1.1arcón y Me:ndoza sus conedias de caracte

res; Pedro Calderón de la ,}3nrca son sus "Autos Sacramentales", 

alguna escena sobresaliente de "La Vida es Sueño", "El Alcalde 

de Zalamea"; de Leando Fernández de Moratín "La Conedia Nueva"; 

dentro del siglo XVIII mexicano las obras de Fr9.ncisco Javier 

Clavijero, Francisco Javier Alegre· y la biografía de Miguel Hi

dalgo y Costilla; Manuel Eduardo de Gorostiza en su conedia 

"Contigo Pan y Cebolla"; Fernando Calderón "A Nin~a de las 

Tres"; de Jnsé Peón Contreras" "La Hija del Rey"; de L,,is G. In

clán, .se pueden esc{enific.a.r algunos capítulos de su novela "As-
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tucia" .; las descripcione.s de Ané;el de Campo; el teI:J.a del ro:cia;9; 

ticismo nos da un gran material para nuestros alumnos; igual 

sucederá con los clásicos y debeoos preferir a los Dexicanos; las 

novelas de Ignacio ~nuel .A.ltaoirano como "La Navidad en las Mon

tañas", "Clemencia" y otras; Las fábulas de José Rosas Moreno; 

' el verso y la prosa de Justo Sierra, Gutiérrez Nájera, Salvador 

Díaz Mir6n .y Rubén Daría; los grandes poetas nacicnqles coDo: 

Amado Nervo, Ramón L6pez Velar.de, Enrique González Martínez, 

Luis G. Urbina; en cuanto a la novela mexicana, Vicente Riva Pa

lacio: "Martín Garatuza"; José López Portillo y Rojas: "La Par

cela"; Rafael Delgado con. sus novelas y cuentos. 

Dentro del programa señalado al estudio de la Prepara

toria, se encuentra la Literatura Mexicana e Hispanoamericana, 

de cuyo enor:r.ie material podemos elegir piezas selectas para su 

representación y mejor conocimiento. 
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O O! a~-ti SI O NE S 

El Teatro de Muñecos h13.. sido usado en todo el nundo, 

desde la más reoota antigüedad, cono un medio eficaz de enseña!! 

za. Su historia se inicia con "Las $onbras 1' que los hechiceros 

reproducían a la luz d~ las fogatas ccn fines mágicos; poste~ior 

mente se hicieron los nuñecos, cuya gran tradici6n folkl6rica, 

presentada en nuchos páíses, lo convirtió en mensajero, represe!! 

tante de costumbres o bien cono sinple d.ivérsión. Los títeres 

chinos de gran tradición y delicada belleza, fueron llevados al 

Japón, donde hasta la fecha son utilizados en su teatro: Ningio 

Shibay o Marione.tas. 

En las Isla$ de Java y Balí, el drama es representado 

por medio del Teatro de Sonbras y el de los títéres. 

En Malaya, se utiliza este teatro en la3 representacj.Q. 

nes épicas de la India, principaloente el Ramayana y el Mahab!

rat~, desde renotos tienpos. De la India pasaron los ouñecos a 

Persia, Turquía, Macedonia; Grecia y Roma, desde donde difundi.§. 

ron a través de toda Europa, juntanente con las máscaras de las 

fli.bulas atelanas, que influyeron a la Cor:1edia del Arte., cuyos 

_cómicos crearon algunos de los personajes clásicos de los 11uñe

cos cono Polichinela, l'ierrot, Petrushka-y otros. Cada uno de 

los países Europeos--, tuvo así;_ su tradición folklórica de Mario

netas y uno de los más ii;:iportantes es Iunch, personaje grotesco 

jorobado, de naríz encorvada, barba puntiaguda, una gran panza 

y r:iuy mal carácter; influenciado grandeoente por la Co:o.edia del 

Arte, muy conocido hasta.nuestros días en Europa, principalmente 
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en Inglaterra; su nonbre se deriva del Polichinella, transfor 

mado en Punchinella y finalnente Punch.. Her!los visto la gran 

cantidad de teatros de muñecos que existen en Europa. 

En Aüérica existisron muñecos en nuestras antiguas 

civilizaciones; cuando la Conquista vinieron los titiriteros, 

quienes se encargaron de difundir este teatro en México, dur~ 

te la Colonia, más tarde fueron famosas las Marionetas de Rosette 

Aranda y en nuestro siglo han venido adquiriendo gran inportan

cia los títeres, debido a a~ difusión y aplicación a la enseñaB 

za. 

Las diversas clases de nuñecos aninados, nos brindan 

la facilidad de su construcción y use, así misI:.10 las escenific~ 

ciones, d_ecorr:t.ciones y loc9.les en que se pueden presentar .• 

La adaptación de lecciones de LenGua y Literatura Es

pañola, para la Enseñanza en Secundaria y Freparatoria, se debe 

hacer sienpre COQO un auxiliar en nuestras clases, utilizando el 

teatro de nuñecos. Deben dialogarse estas represent~ci0n0s, para 

no hacerlas cansad11s .• .En los ejer.1plos que puse en este trabRjo 

utilicé vocns de adultos, por haber sido oás accesibles a ni tr~ 

bajo~ Utilicé para ejenplo de clRse de Lengua y Literatura Espa

ñolasen la Enseñanza Secundaria los tenas de Hononinia y ?~reniQ 

logía, intitul9.do "Rfranes y Dichos"; p1.ra el segunde año Locu

ciones Adverbiales y lo llamé "l!."xpresiont:s populnres 11 ; p::l.ra el 

tercer año use la "Pcesía Mexicana del si_;lo XIX", tGr:iando los 

poetas roaánticos y clásicos nás representativos de nuestra Li

teratura; por último el ejenplo de enseñanza en Preparatoria fue 

"La .tradici6n .Azteca", dando noticns de las poesías y prosas de 

que tenez:ios conocimiento .• 
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Insisto en el valor educativo del teatro de nuñecos, 

oencionando a las Instituciones que le han dado seriedad a este 

valioso auxiliar de la enseñ~nza cono: el Instituo Mexicano del 

Seguro Social, el Instituto Nacional Indigenistas, el Instituo 

Nacional Nacional de Pedagogía, el Instituto Na~ional de Bellas 

Artes de la Secretaria de Educación, la Secretaría de Salubridad 

y Asistencia y la UNESCO, cuyo maestro oás popular es "Crefalito". 

El teatro-de ouñecos, debe ser un centro de interés, 

motivador de ~últiples actividades, nanejando directanente por 

los alunnos, que les per:i.itirá aprender una conducta social, no 

inaginada, sino análoga a la vida real, con los c·cnsiguientes -

probleoas y soluciones que presente. 

Los diversos equipos y conisiones que requiere el tea 

tro de nuñocos, pernite a todos los alur.inos tonar parte activa 

en la enseñanza, con lo cual, se logra desterrar en parte, el -

cansancio y el fastidio que tiene el verbalisno de nuestras cla 

ses de Lengua y Literatura Españolas. Se presentan diversos te-· 

oas, elegidos entre el amrlio prograna de Lengua y Literatura -

Españolas, para su aplicación en el teatro de ouñecos aninados, 

insistioos sobre todo en la cuidadosa elección de los tenas y 

en que no olvidenos que el gran acervo de tradición folklórica 

del ouñeco, que le ha dado calidad y belleza universales. 
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