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INTRODUCCIÓN 

Un tema tan polémico y controvertido como es la l'unción de la critica realral cn México, siempre ha 

despertado el interés -sobre todo en la comunidad teatral y en quienes gustan del teatro- por dilucidar 

los parámetros con los que se rige el crítico para analizar el fenómeno teatral. Incluso, se ha puesto en 

tela de juicio la función real que cumple la critica dramática no sólo en beneficio del espectador sino del 

teatro mismo. 

En México hay quienes juzgan a la >critica como una memoria del hecho escénico. cuya 

evaluación poco o nada influye en el públieu, y solamente son gustadas por los artistas a quienes elogia. 

Pala los creadores activos no pasa inadvertida la labor Mica, incluso esperan ansiosos los juicios 

dirigidos a su trabajo, y en Ocasiones suele que éste se afine después de que han salido ala luz pública. 

Es incuestionable que una lluvia deslitvoiable de críticas puede llevar al traste una puesta en escena o, en 

el mejor de los casos, convertirla en un éxito, pero ello es sumamente relativo, Cierto es que uno acude 

en repetidas ocasiones a ser una obra de atinó más por los efectos publicitarios (el cartel o el tema, por 

ejemplo) que por su calidad. Más aún, el espectador común está influenciado por el bajo índice cultural 

de nuestro país, en el cual no existe afinidad hacia la 'mina 0 por lo menos a la que concierne a la 

instrucción. Por ende, la crítica dramática, parte integral de la prensa escrita y la cubra, está condenada 

a un reducido sector de la población. 

Los diversos géneros periodísticos, informativos y formativos en los que está inmersa la crítica 

periodística, están encaminados a cumplir diferentes funciones ante el lector. En un país donde la política 

cultural está centralizada, como México, las distancias por recorrer son inmensas, los altos precios de 



los espectaculos a causa de la inestabilidad económica, la poca seguridad pública, han afectado la 

afluencia a las salas, por lo que el espectador debe asegurar el éxito de su elección. 

a critica suele, en ocasiones, desubienr inas que orientar al espectador ante lo que se conoce 

cuino Criliea dividida, es decir, mientras algunos críticos halagan una puesta en escena, otros la 

menosprecian. 1..8 razón por la que existe esta desproporción sobre el mismo hecho escénico se deriva, 

quiá, del reconocimiento del crítico, (le la política de la publicación en la que escribe, del tipo (le lector 

al que se dirige, del avalatnient o de los juicios por estudios especializados, y si lo qné escribe es una 

resella, comentario o simplemente una nota informativa. 

La crítica es sin lugar a dudas de una sola materia, pero al igual que en todas las áreas existen 

niveles de profesionalización entre los individuos que la ejercen. Se estipula mucho en relación de las 

jerarquías existentes entre los críticos, pero esto obedece limdamentalmente a los intereses particulares 

de cada ejecutante, en los que no puede dejarse de lado el "amiguismo", En este sentido, podría decirse 

que la crítica es un poder. 

La pluralidad entre los críticos difiere asimismo del material enjuiciado. Algunos de ellos tienden 

al análisis sobre teatro propositivo, getientdo por instituciones culturales como la. Universidad Nacional 

Autónoma de México, el Consejo Nacional pan( la Cultura y las Mes, a través (lel Instituto Nacional de 

Bellas Artes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Univeisidad Veractuzima, grupos y compañías 

independientes y algunas excepciones del teatro comercial; otros, por su parte, se concentran 

precisamente en esta última línea. I lay los (pie han l'orinado asociaciones de críticos con . catsos y 

l'unciones que no siempre se dedican Id oficio directo y,  oportuno de hacer crítica, sino de actividades 

administrativas. Incluso, hacen premiticiones anales que se han convertido en un derroche de halagas y 

vanidades que no siempre coinciden con el reconocimiento justo para el artista activo, 



Los medios de comunicación, y especificamente la prensa escrita, han contribuido al deterioro de 

la actividad crítica, ya que los responsables de información en la mayoría de las publicaciones no cuenta 

con personal competente para desempeñar esta diligencia. Indudablemente existen publicaciones 

especializadas -casi siempre de menor Maje- en donde el lector instruido exige una rigurosa exposición, 

una evaluación más exacta que le dé fe de la sensibilidad y conocimientos del que la ejerce. Es 

comprensible que el critico especializado no escriba -quizá- con el mismo rigor y extensión en un diario 

que en una publicación especializada; sin embargo, sus colaboraciones, le otorgan prestigio dentro de su 

ambient e. 

No obstante, si bien la evaluación dramática adquiere mayor peso al aparecer impresa dentro de 

una publicación determinada, y acaso parezca más auténtica a causa del prestigió del escritor, 110 

necesariamente es más honesta o tiene mas valor• que la del espectador común, siempre qué éste posea 

algunos conocimientos elementales de teatro y siga meticulosamente algún conjunto honesto de 

principios acerca de la crítica teatral. Incluso, en el trabajo analítico, es posible vislumbrar la ideología 

del critico, en todo caso, se trata sólo de la opinión de un Iimbre, 

El crítico teatral debe ser, por ende, nada menos que mi testigo involucrado en el acontecimiento 

escénico, un observador que deja de serio con la intención de formar parte de la obra y recrear la 

experiencia teatral de viva voz o por escrito. El artista y crítico deben ir por idéntico camino, 

inseparable y paralelo. 

II. 	De la gama de críticos existentes, el presente trabajo se almea al crítico cuyo desempeño 

profesional se centra en el teatro propositivo, bajo la firme convicción de ser, hoy en día, el quehacer 

teatral universitario baluarte del teatro nacional. 



En México, hablar de teatro universitario equivale a reparar en propósitos estéticos, éticos, de 

alta calidad, de compromiso político y social dentro del desempeño artístico. I,a peculiaridad de que la 

Universidad Nacional Autónoma de México (t INA M) no sólo realice actividades estudiantiles sitio que 

participe de una manera muy importante en la vida artística profesional del país, le confiere una 

responsabilidad social que trasciende con mucho el ámbito estudiantil. 

La UNAM, en el cumplimiento de su mandato de difundir la cultura tan ampliamente como sea 

posible, en el terreno teatral ha participado cada vez con más presencia, produciendo espectáculos y 

apoyando a la comunidad histriónica (y dancística) profesional de México en todos aquellos proyectos 

que por su naturaleza experimental, propositiva, de investigación histórica o estética, de búsqueda de 

lenguajes y fin•ntas de expresión, no tienen cabida en el teatro comercial en donde el objetivo 

fundamental es la pluswdía. Más aún, en el caso de la danza, que no tiene posibilidades de sobrevivencia 

para sus expresiones místicas si difieren del gusto estrictamente comercial. 

No obstante, las dos grandes corrientes •podría decirse- la comercial y la propositiva han sido, 

por el hecho de que en muchas ocasiones son los mismos artistas los que trabajan en uno y en el otro 

lado, vasos comunicantes que intercambian hallazgos, matices, capacidades o inquietudes para bien, á fin 

de cuentas, de la superación del teatro. En este Sentido, la Universidad Nacional ha clitiijilido 

académicamente creando en la práctica los laboratorios (le investigación del arte escénico mexicanos. 

Al igual que la UNAM, existen otras instituciones de cultura que apoyan con subsidios diversos 

a las expresiones artisticas, pero el hecho de depender directamente de las secretarías de estado o de 

otras oficinas de gobierno, les imprime una direceionalidad en los criterios encaminados al, otorgamiento 

de apoyos financieros, por lo que difícilmente podría hallase dentro de sus foros de temas tan 

abiertamente como en la Universidad Nacional. 



Dentro del teatro univeisitario, más que en otras dependencias artísticas, jóvenes creadores y 

maestros consagrados han alternado, sino con las mismas concesiones de organización y divulgación, sí 

con el iniís absoluto respeto a la creación y exposición libre de sus productos artísticos; de lo contrario, 

se restringe la libertad creativa que va en contra del espirito de la misma Universidad. De hecho, es la 

UNAM la única institución de lata cultura que puede garantizar esta libertad de expresión artística 

irrestricta. Hablar del trabajo teatral hecho en la UNAM es, sin embargo, un tema delicado y altamente 

subjetivo; tal vez lo más enaltecedor de éste sea su pluralidad de expresiones. 

111. 	En el teatro en general, sin distinción del generado por alguna dependencia artística, se 

producen obras de diferente envergadura y alcances; algunas de gran éxito y otras que pillan sin pena ni 

gloria. Mientras algunas han sido aclamadas por el público, la crítica las abuchea o viceversa, en tanto 18 

crítica se muestra allible con ellas y les otorga distinciones, el público las ignora. Rara vez los críticos 

mismos, como los espectadores comunes, han llegado a coincidir ya sea en favor o en contra de un 

mismo espectáculo, 

Ningún individuo escapa a impresiones ptimarias ni a la subjetividad que 1111 MISMO hecho 

produce, Es evidente que en todo espectador hay un "crítico" cuando limuula sus opiniones o juicios 

sobre una obra; también lo es el artista cuando juzga su propio trabajo o el de sus colegas, pero la crítica 

sólo alcanza su perfección cuando desempeña una (inició!) especializada dentro de la vida artística y 

adquiere una expresión literaria. 

Por ello, el presente trabajo intenta ser ante todo una exposición del desempeño de la actividad 

crítica a través de la producción periodística conl'etida a dos prodoeciones universitarias dirigidas por 

I lector Mendoza, Seovrav de 	( 1991   - 1992) y La amistar! éasliga (1994- 1996), cuya elección no 

es gratuita si se toma en cuenta (pie desde hace 40 años, con su incursión, el teatro mexicano alcanza ta 



modernidad. I léctor Mendoza es, por ello, una de las presencias más fecundas y revoludonarias del arte 

teatral mexicano de este siglo. 

Secretos de . fmilia, escrita por el propio I léctor !Mendoza, es una interpretación personal en 

tonto a los mitos griegos sobre la relación tan particular de Clitenutestra con su hija Electa y los otros 

miembros de su estime. Esta confrontación es uno de los temas clásicos del teatro universal. Secretos de 

familia se cataloga además como una de las más exitosas y controvertidas producciones del teatro 

universitario de finales de 1991. 

La amistad castigada, original de Juan Ruiz de Alarcón (1581-1639), su "coautor", !léelo:.  

Mendoza, la define como una comedia politica poco conocida (incluso por los historiadores) y 

enormemente contemporánea que, por el hecho de salirse del tiempo en el que fue escrita, fue producto 

de serios mal valoramientos. Esta obra es una de las pocas puestas en escena que, durante la 

administnición de Ignacio Solares (1993-1996), han alcanzado las cien representaciones y, al igual que 

su antecesora (Secretos de familia), desató controversia y más aón entre la crítica.  Misma. 

lléctor Mendoza es, por• consiguiente, catalogado como "el vértice en que convergen quienes 

intentaron la refundación del ((wat) mexicano pavrevohicionario. fJ hambre de teatro contempolvamo; 

el artista total del teatro. Con él se instaura, verifica y triunfa el anee/mide puesta en escena y se 

reakii la recuperación de la tradición que impulsa a la , vanguardia, la lectura moderna de los. 

clósicos". 1  

1 Luis de nivira. "Melar Mendoza: la invención del teatro". Rey, Siempre, Sup, La culima un México, 14/09/94, N. 64. 



Por ello. ,S'ecroos de ,linnili41 y La amistad computa se aÚllall 11 aquellos montajes memoriales 

como Don Gil de las cabis verdes (1 966).. por ejemplo, que "renovó la escena al mei/pecar los l'evos 

clásicos a ~és de la audacia irrespetuosa". 

Se espera así, en el presente trabajo, que Secretos de familia y La amistad castigada no se 

tomen en un sentido analítico, propio y riguroso, sino como un medio para destacar aspectos del 

periodismo cultural, de 199 1 a la fecha, a través del enlimue comparativo de las publicaciones de 

quienes ejercen la labor crítica. Éstas forman, a su vez. una labor de investigación y clasificación 

biblidemerogralia, cuyo compendio constituye un documento sobre un periodo del teatro no sólo 

universitario sino nacional. 



E) TEATRO (LA PUESTA EN ESCENA) 

"It'l teatro ex el lugar de reunión o la SilliCSÉV th! Itithn hl% artes y consta por ello de 
cine() /*Me/MAY: la ohm, las tlehlrofS, las U101101,1, el director y el público, cada uno 
de los cuales debe valorarse apropiadamente antes de que .te hoya Insto la producción 
total". 

La puesta en escena 

Cuando reflexionamos sobre el concepto del teatro, más concretamente sobre la puesta en escena, la 

concepción varia de acuerdo con los intereses y formas de percepción de cada individuo. Una priesta en 

escena no es lo mismo para un director experimental que para uno comercial. Ambos persiguen intereses 

distintos. El primero busca un teatro selecto, de me; el segundo, persigné rutin lucrativo, Lo comerciad 

no esta peleado con la calidad ni viceversa, pero quizá sea más genuino y artístico el teatro que vive su 

realidad a diferencia del que la evade. 

La tbnción primordial del teatro es "entretener". No implica sólo diversión; el vocablo procede 

del latín tenov, que significa "retener"; en consecuencia, la tragedia puede ser tan entretenida como la 

Ilusa. Desde otra perspectiva, el común de la práctica comercial, lo que persigue del teatro es el 

"escape". 

2  Adolfo Sánchez Vázquez. Aniología palos de eslélim y loaría de/ arte), Lecturas universitarias 14, UNAM, 1972, p. 
369. 



Es obvio desear que la puesta en escena actual cumpla una finición ilustrativa de la vida humana 

con diversas aportaciones, no obstante, el teatro sólo consiste en la reproducción, en vivo y con fines de 

entretenimiento, de conocimientos imaginarios o conocidos por tradición, a través del conflicto 

dramático. 

Resulta utópico "transformar" un instrumento de placer en un instrumento didáctico y ciertas 

instituciones de diversión en organismos de dilbsión, sin embargo, -como se señala de antemano- el 

teatro no necesita más justificación que el placer que nos procura. Esta es la l'unción más noble que se 

halla para el teatro. Ni siquiera se le debería adjudicar un papel didáctico; por lo menos, no debería 

enseñar nada más útil que moverse con placer en el plano lisio o en el terreno espiritual. Porque el 

teatro debe tener libertad de seguir siendo algo superfluo; lo cual implica, indudablemente que se vive 

para lo superfluo. 

Pero no hay cosa que necesite menos justificación que los placeres, pues como señala Botito 

Strauss, en su libro Critica lealral: las nuevas fronteras, contra su posición racional -de pensamiento 

científico-, en que el teatro se propone seriamente como lugar de la actualización de un texto, no como 

mera puesta en escena sino como interpretación de los componentes de firma, contenido.  y 

temporalidad, tiene que tulmitir que la razón mata el trabajo de estudio, ya que quizá sea la magia del 

teatro, el desbordamiento de lo pasional, lo que lo separe de un juicio someramente racional. 

El arte dramático 

Durante mucho tiempo se consideró que las bellas artes incluían; danza, música, poesía o literattita, 

escultura, pintura, arquitectura y cine. Algunas ediciones recientes ban agregado ruta octava práctica'. el 

arte dramático. De hecho el teatro es, quizá, el único sitio en que todos los elementos autísticas se 11110 

ea un terreno común: el movimiento corpóreo y los gestos de la danza, el ritmo, la melodía y 111.1'1°14i de 



la música, la métrica y las palabras de la literatura y la linea, la masa y el color de las artes espaciales, la 

escultura, la pintura y la arquitectura. 111 teatro es, por lo tanto. una síntesis de todas las artes si no se 

considera como un arte en si mismo. 

Actualmente se pone hincapié en la totalidad de la producción teatral, en la unificación de todos 

sus elementos, por esta razón -ya sea un arte o una síntesis de las artes- el teatro está sujeto a las 

pruebas de la unidad, del ritmo y balance, de la proporción, armonía y gracia. 

1,a obra o texto escrito es sólo una parte de la producción teatral. Hay multitud de elementos no 

literarios implícitos en ella, algunos aparentemente sencillos e impredecibles como el matiz de los 

parlamentos, lo cual ya es tarea del actor. De esta manera, el texto dramático, Jumado a los demás 

elementos del quehacer tetara!: actores, técnicos, director Y público, ocupa su sitio en el conjunto 

general. Sólo cuando se han visto y valorado todos los elementos podemos decir que hemos visto una 

producción. El teatro es genuinamente un arte de cooperación y vive salve el escenario. 

Ningún otro arte ni sus participantes son Ion libremente criticados como' el teatro y 
aquellos que lo ovan... l'oda hombre, nuner o niño NO crulstdera'mr CrífiCO C111111 

acertado de aquello que cía os un leats.o. .4caso se niegue a diSculir el calor de una 
composn'ión musical, de un evrndrn, de hIS lineas de una catedral, o de cualqulow de 
ION <MUY obras adivlicav, fiera Malea Madi(' lifuhcarri 191 evaluar una obra rh•irmcihca,;. 
Quizá sea éste el precia que el lealsw debe mar poi hablar cl lengskqe del hombre 
cnnnin y Pcir Ner el arte Más' denlocrálico.3  

la público es en muchos aspectos el contribuyente más importante; los definís han trabajado 

desde el principio para salisfitcerlo, para lograr su aprobación, su diversión 0 su gozo. El espectador -del 

que forma parte el crítico- no puede decir, incluso, que ha visto una °hin si no hit apreciado debida y 

honradamente la contribución de todos los artistas que en ella participan, 

3 Edwind A. Wright. para comprender el teatro achsal, Fondo de Cultura Ecoilátnica, Col. Popalar. 28, Méxieo, 1982, p: 
33. 



EL CRÍTICO: EL ESPECTADOR MÁS ENTERADO 

La crítica 

Lu olio critico de orle, parle de lo signilicachin que tiene como vehículo para 
entender una Obra urlisri,  u, VN, VII Ni VOIINIfietiItla, 	 iiii911110 VII Vi iIIIC (libe 

da 111111 

Etimológicamente la palabra crítica quiere decir "hacer .  juicio", y es una actividad general en todos los 

individuos que intervienen de algún modo en el arte, sin embargo, sólo alcanza su "perfección" cuando 

desempeña una limción especializada dentro de la vida artística y adquiere una expresión literaria. 

Por ello, la cribar es un ejercicio de análisis, cercano al ensayo, expuesto n partir de la creación 

artística. Su función es estrictamente pedagógicas por la significación que tiene como vehículo para 

entender o aproximarse a la obra de arte. 

Entre los sujetos de la vida artistiea mejor diferenciados, en las fases avanzadas de una cultura, 

se encuentra el crítico. "Su origen parte del demIlTollo de un espíritu reflexivo que no se salisfirce con 

vivir el arte, sino que aspira a comprender el sentido de cada obra artistica"6. 

4 Samuel Ramos. Filomiiio de I(' vida naisriva, Espasa-Calpe, Mexicana, México, Séptima edición, Col. Austral, p. 85, 

5 Manuel Gutiérrez Najera. Introducción, ( 'rónicas y milenios sobre teatro (1876.1880), Obras 111, UNAM, p. XV. 

6 Samuel Ramos. Filosulia de la vida artistica. Fspasa-Calpe. Mexicana, MéXico, Séptima edición, Col, Austral, p. 113.› 



La labor del crítico es compleja. Debe dar cumplimiento a múltiples finalidades: hacer una 

depuración para reconocer las obras verdaderamente artísticas. Toda crítica supone como premisa de 

sus juicios un concepto general del arte, es decir, una estética, ya que la tarea previa a todo análisis es la 

inclusión o exclusión de una obra determinada dentro de la categoría de lo artístico. Asimismo, el crítico 

está obligado a definir los valores artísticos en su individualidad característica y lijar su rango relativo 

dentro del conjunto de la producción, así como su significado social e histórico. 

Como cualquier espectador el crítico vive la impresión estética inmediata de un modo total, pero 

la "conciencia vigilante" de sí mismo debe distinguir lo que depende de sus impresiones subjetivas y lo 

que es propiamente la percepción (también relativa) de los valores del objeto. Los juicios del crítico 

tendrán validez. y autoridad, entonces, si se realizan ecuánime y lo más veraz posible. 

Todas las operaciones de la crítica se realizan a la luz de las informaciones y laS experiencial 

sobre el arte en general. Una de las consideraciones que frecuentemente escapan al mero espectador es 

la que se refiere a la técnica de la obra (estilos, corrientes, escuelas de fin:nación, etcétera), El crítico 

especializado no puede ignorar este aspecto fundamental, que es siempre m►  factor de importancia para 

pronunciar los méritos artísticos del objeto. 

De un :nodo 0 de otro, como conocimiento latente o explícito, el crítico posee trua noción' del 

arte como firma a priori de MI pensamiento. Solo que tal critegoila debe ser amplia y flexible pailt dar 

cabida a las numerosas direcciones que el arte puede tomar. 

Lo anterior obedece a que cada creador persigue un ideal artístico propio, el que más 

corresponde a su personalidad, y lo :Me el crítico debe enjuiciar es si el :Mista cumple con determinado 

propósito, queda lejos de realizarlo o se aparta de él, pueS como ocurre en la vida, la educación consiste 

en aprender las reglas; la experiencia usa:: las excepciones. 



El crítico es, como dice Peter Brook. 5/ público más enterado". En él se delega la 

responsabilidad de estar ¡'Inundo sobre los avances del arte, pues su sentido no siempre se entrega con 

facilidad y su comprensión exige sensihilidadi y una sitti(wirip mental a la que únicamente se llega tras 

una limitación adecuada. Por ello, la critica es ttil fenómeno general humano; la diferencia entre la 

expresión del crítico y la del hombre común es solo de grado, no de naturaleza. 

Las reacciones del público, no obstante. se producen espontáneamente sin esperar a saber lo que 

dicen los críticos: inclusive, suele ser que éstas sean justas y suficientes para su satisfacción personal. En 

una segunda impresión. después de leer iodo lo que la crítica puede enseñarle sobre la misma obra, 

advertirá que su comprensión se afilia, enriquece sus impresiones e intensifica sus emociones, 

A pesar de que las impresiones est élieas pueden llegar, en hombres de cierta criltura, sin el 

inmediato auxilio de la crítica, la formación (le una conciencia público artistica quedaría'en estado 

primario y a merced del desconcierto, si la critica no viniera a elevarla y orientiiiinx. Desde otra 

perspectiva, sin el apoyo de la crítica, la vida artistica carecería del órgano necesario para dotarla de tina 

conciencia de sí misma, en favor de los valores que pueden perfeccionarla y engrandecerla. 

7  En l'ara comprender el teatro actual, Edward A. Wrighti dice que la sensibilidad para valorar el teatro no es algo que 
pueda enseñarse, es tan sólo un resultado o consecuencia q11e deriva del conocimiento y la experiencia. Sin embargo, 
señala que el gusto puede mejorar y al hacerlo nos acercamos mucho a la ezipacidad de apreciación o a la sensibilidad para 
valorar el teatro. A, Wright define el gusta como "una captación mental de calidad". 

8  Orientar en el sentido de aproximación personalisima de quien expone. 



La crítica teatral 

La rrilica cl•arru1hca OS lin l'UVI:hl par .M1111111(0' ~Mar de conducía para ese arlo 
adorable descarriado, encantador y iestarudo vagabundo que es el drama. 

Geeme Jean Naihan 

La rcilla, teatral tvaInvhe ea descubrir 1a iniemreigin que 1111',1 lagar durante sala 
,vianda Cada mur 41e tas mis eniiihnhis -la obra escrita, la puesta ea 

escena y el pliblu.a- Influyó en las afros dos y o su re: lúe oqhada por ellas. 

Job Gassner 

Como todo ser humano, el crítico de arte cuenta con afinidades particulares, por lo que es comprensible 

encontrar especialistas entre las distintas manirestaciones de la producción artística, donde se encuentra 

el teatro. 

La Poética de Aristóteles (384-322 a.C. ) podría considerarse el primer bosquejo de crítica 

teatral, centrado en clarificar los elementos básicos y el manejo de las estructuras del drama. 

alesunien.) Los capillitas. de critica NO 	rife,V, vI Cine() eápeeiCS: o porque las 
'MUY .von imposibles, o par abSlirdaV.n par dmla.ras• a pan !:nalrariaN entre 	por Ir 

contra lu ?vermut ar 10(.41 

Algunos estudiosos sitúan a la Dramaturgia de luna irgo (1767), de Ciottliold Ephraim Lessing 

(1729-1781), como los orígenes de la critica modenut por su integración plena al penstimiento crítico, 

Sin embargo, es a partir del siglo XIX, con h definitiva presencia del, periodismo, que la crítica asunte la 

fisonomía que la signe desde entonces. 

La crítica teatral es, por lo tanto, un proceso creativo a merced de dilucidar el coffiplejo 

escénico, con el fin de encausar las alternativas del espectador, y ocasionalmente, -dé modifiCar la 

9  Aristóteles. Miiinco, Versión de García ©arca, Editores Mexicanos Únidos, Segunda edición, 1989, p,175, 



situación general del (entro. En este sentido, debe establecer un contexto que. permita conocer la 

aportación y transcendencia de una obra. 

,n crítica dramática, como una labor evaluadora de los méritos y desaciertos del con►plejo 

teatral, muchas veces, se equipara con la censura como si se tratara de una aguafiestas simplemente, sin 

tomar en cuenta que es ésta la que explica (en un sentido ideal) el encomio y enriquece el disfrute. 

A pesar de no ser un testimonio fidedigno como el video, la crítica dramática se complementa 

por su carácter reflexivo. Por ello, el crítico de teatro es al mismo tiempo: cronista y para la posteridad 

un testigo, 

Eu apelación a Roland Badiles: "In critica no es 1111a ciencia", no es un conocimiento exacto de 

las cosas por principios y causas; el abismo que separa a la critica de la ciencia es el grado de exactitud y 

objetividad comprobables. 

Al no ser el arte una ciencia sino un producto de la actividad espiritual del hombre, debe ser.  

considerado ante todo como un fenómeno de la cultura y no como un fenómeno natural. Un ejemplo 

palpable lo constituye la crítica dividida, pues en cuanto se presentan diversas opiniones en relación a 

una misma ohm se entrevé un ¿tito cúmulo de resonancias subjetivas a que da lugar la impresión estética: 

pensamientos, recuerdos, emociones y deseos. 

Es así que lo objetivo en el arte lo constituye los valores estéticos propios de la obra, sin atender 

a efectos subjetivos de la más variada cualidad e intensidad. El critico no está excento, por ello, es 

lógico que inconscientemente alabe el objeto que particularmente le satisfbga o en el que reconozca 

partes fundamentales de él que de algún modo desconocía, El problema de la objetividad se acentúa en 



un arte tan elintero como es el teatro, Otra visión -también válida-, señala que la memoria de lo visto 

contrarresta lo efintero del teatro. 

Minero es obrionienie (maro y dificil la torea que a estos testigov (los críticos) esui 
por siempre avignada. la de ropinr Cl 11111111100 IlIeliStyt! C011 (u Iii SUN C0111/1011CII(CS. 

hl 	11(11'11 beneficio de ''quien 110 erraba". 

Anónimo 

Tipos de etílicos 

Edward A. Wright asegura qüe, en un sentido muy concreto o real, existen tres planos o niveles de la 

critica dramática: literario, teatral y próctico. E! enliique literario, que a veces se denomina 

aristotélico, subraya primordialmente el valor retórico de la obra escrita. Los críticos de esta índole usan 

este enlinpie de diversas maneras, siempre poniendo nuís acento en el libreto que en la produceión. El 

plano waii:al se inclina más por los aspectos filoSolices o sociales del montaje, destaeando • su 

coneepeión plástica e infltiencia. CI plY'le fiel) se preoetipa principalmente por el valor comercial de una 

pieza: su utilidad, grado de popularidad y duración. Este tercer nivel es eV que más Recuente:tiente se 

emplea en el caso del teatro comercial, del cine y la televisión. 

Otra clasificación propuesta por el italiano Ettore Cipriolo, en un estudió sobre el desarrollo del 

teatro de los últimos dos siglos, presenta cinco tipos de críticos dramáticos: 

e 	1.- El crítico barómetro, Respira al unísono con la civilización de su tiempo, haciéndose intérprete de sus virtudes .y 
prejuicios. Sus documentos permiten comprender las relaciones entre la sociedad y el teatro de un determinado 
periodo. No escribe para la posteridad y su mérito estriba en ser el peifeelo portavoz del público que lo lee. Su trabajo 
tiene que guiar, Informar y entretener, por ello su crítica es sobre lodo un cuento leible independiente del espectkulo 
al que se refiere.")  

10 El ejemplo máximo de este tipo de critico fue Francisque Sarcey (Le lemps 1167-1890; resellas publicadas en Quirrante 
mis de lhéalre, 8 vols., Paris 1900-1902). 



• 2.- /t7 criNrn winperainéntat El ejercicio de la critica diamática es sobre todo un modo de manifestarse a si mismo, 
SUS IMMOIVS, 	siendo el callo tul lacro pi Mesto. En sus legados se entreven lesnillOilloS de una personalidad 
y de un estilo, pero no es raro encontrarse con juicios (le particular agudeza, venidos casi siemine con un declarado 
escepticismo y sin ganas de cambiar lo que sucede o de esfinzat se poi proponer una alternativa) 

• 3.- El critico que !ionn el as en 111111(111ga. Actúa con frecuencia, por tiempo limitado, a su propia tarea dedicándose 
con paciencia o aspereza a desmantelar las falsas reputaciones. o las convenciones carentes de sentido, que impiden el 
teatro en el que se 'mesh' a intervenir en primera persona con un oiganizado proyecio de [doma del cual es !mofeta y 
el futuro protagonista 12  

• 4.- hl critico cumpcú,r El que se casa con una causa y por ella se bate con obstinación y entusiasmo, conquistando 
agradablemente nuevos prosélitos y finalmente viéndola (liudar. Se distingue del anterior porque no está interesado 
directamente como el autor o dilecto:: en la conclusión de la batalla. Su crítica es necesariamente parcial con 
ocasionales evaluaciones de los eventos que van en la dirección deseada y con contestaciones más o menos radicales 
para quienes siguen la tradición dominante. Es obvio que tanto su valor como su importancia pueden ser 
estrechamente proporcionales a los de la causa que ha elegido, pero es el modo de sostenerla -además del valor de la 
causa en sí- que puede determinar el éxito." 

• 5.- El erilico dwasional Surge del aficionado con ingenio que juzga el teatro, pero que dedica lo mejor de su propia 
actividad a la Ineratura creativa, a los ensayos culturales o a la politica, y que por calidad de escritura. Por su 
seguridad en el gusto, pm su misma posición marginal con respecto al asi llamado "ambiente", tiene la posibilidad de 
mirar las cosas con un benéfico desapego llegando con frecuencia a dar imágenes concretas y significantei:de los 
espectáculos y de los actores, que en algún lugar han sido desacreditados en páginas que no describen nada o con 
adjetivos puramente genéricos, no asi para abrir fecundas perspectivas acerca de autores y textos que tal vez de 
momento pasan inadvertidos.14  

11 Exponerles destacados de este filio de critico fueron: el francés Ibul Leautand (varias revistas francesas, 1907-1941, 
con muchas intenupciones; reseñas publicadas en Le 1/nIiiiré de Miturice Boissiterd, nueva edición Rtris, 1958. 2 vols,) y el 
italiano Marco Praga (12 illusuazione italiana. 1919-1028; reseñas publicadas anualinente en ('rvni:elle watrali, 

1920.1929, 10 vols.). 

12 Este es el caso de Lessing de 1Vannitationa Ir.lnilnago, del Coupeau pre-Vieux Colombier (reseñados en Critiques 

autiv teinps, Paris. 1923), de fistra pie-Freie-13tiltne. Un caso intime lo es Bernard Shaw 	mirar, 1895- 
1898, publicadas en dor iheatre in ilw ,Vineoe.s, Londres, 1923, 3 vols.). Bernard Shaw señala que el critico es el agente 
de modificación del teatro y, por ende. también del contexto <pie dicho teatro espesa 

13 Dicha causa puede identificarse en un solo autor, como lo fue William Aceite': (The World, 11194.1898) que en 
Inglaterra a filiales de mil ochocientos se batió por Ibsen como critito, ensayista e incluso traductor. O en pinte como el 
caso de Adriana Tilgher (Varios Quotidiani ionianos, 1914.192b; reseinis publicitdas en fi problema colinde, Génova, 
1973), por su trabajo desempeñado con el Wairo de Pirandelliano, del cual pl'OplISO la llave parí) su lectura y que 
permaneció duranie algunos decenios, A esta gama pertenecieron también Silvio VAinico por el rejuvenecimienlo del 
teatro italiano, y Roland Barthes, denunciando con rebelde intransigencia las enajenaciones del teatro oficial en lodos sus 
niveles. 

14 Pertenecen a esta categolia algunos grandes literatos anglosajones: William Ilazlitt (QuoIldiani londinenses, 1918; 
publicaciones: .1 t,ieic iif the 	. \'tage, Londres, 18111, etcétera; algunos jnofesores como Eric Bentley (New relniblie, 

1952.59; principales publicaciones: 	is thounv?. New York, 1950; In seto* 01' !binare, ivi 1959, atento 
especialmenle a la relación entre la obra dramática y los aspecios caracterizados de la vida politica, social y cultural de su 
tiempo. 



Estas categorías abarcan funciones dentro de la crítica. Para cada uno de los críticos expuestos, 

la crítica tiene un sentido distinto. Cuando un artista o creador habla a favor o encontra del crítico es 

porque lo coloca en alguna categoría a partir de su desempeño. 

Los alcances del hecho escénico determinan la producción de la actividad crítica, pero no su 

resonancia y contenido y, pese a la evolución respectiva de ambas disciplinas, es thctible prescindir de la 

segunda, pero nunca de la primera. La repercusión y manejo de la crítica difiere del país en que se 

ejerza. En Argentina, los críticos reciben sobornos en la realización de su trabajo» En Estados IlnidoS, 

por ejemplo, una lluvia desfavorable de críticas es capaz de llevar al traste una puesta en escena o, en el 

mejor de los casos, convertirla en un éxito, casi siempre en cuestiones de taquilla. 

La crítica dramática en el periodismo mexicano 

Se acidia (la ohica) eran timidez Iras la simple crónica, a veces galana, a veces Jim 
de extracción eápe11010. Priva la costumbre de relatar los ingumentas, cosa inrilif 
Para quien ha presenciado la pieza y poco agradable para quien MI la ha visto aún. 
No hay análisis artístico, ni es tratada cono arte. Se hacen lodos las m'Oficios en 
muy dula amistad de los autores• o de .su posición, de los compromisos del periódico y 
de SUS presupuedas• de alltInChAV. 19 bien, ,11, saiisfiu•en pasiones paesomde• vd las 
t alumnas de la ohica: venganzas contra cancelación de pases, negalii ,in de asientos 
o de dulces favores de ¡as actrices. Pero hay alga más importante que se descuida: la • 

Creadora. 
Rodolfo Usigli 

La llegada a México de los primeros gun'ts del teatro de fines de siglo (Sarali ilenthardt, Coquelin, 

Adelaida Itistori, entre otros) aireó con vientos nuevos el ámbito selbcante de toda la escuela de 

15  Palabras textuales de Bruno Bert, quien, como periodista, trabajó como cronista, reportero y fotógrafo a cargo de la 
Agencia Internacional Anieripress. Viajó durante cinco anos por Argentina, Paraguity, Bolivia, Brasil y Perú cubriendo 
distintos aspectos de M realidad latinotlillefiCalla. Sus estudios profesionales los realizó en el Instituto Superior de Ciencias 
Sociales de Buenos Aires, Argentina. 



representación de "oídas". y a la que por tradición se le ha dado por llamar "vieja escuela e,spailola". 

Esto trajo a su vez un nuevo espíritu en la apreciación del teatro. el Duque de Joh, mejor conocido 

como Manuel Gutiérrez Nájera (1559-1805). lile quien emitió, comprometido con su tiempo, los 

primeros aportes de la crítica teatral contemporánea en nuestro país. 

191 	prIllWro de .,11.v 	 10 de agawa de 1876, deja unas breves 

rellexuatev sOhre 111P10/(1.% 4/1! /41.V etinleierhfieli.V fifilthinienkiieS de ION críticas 
leeirideV. SVglill 	 3 ,  M'Opta IlinUri110.70: tfrilL111 ser 'Minn VII hr esencia 
.V11111•0.v,..11 141 .1i)1111,1, y 	ra:(111adilr y ilit91141.V...", 	.11(1.1 Orhglialfin O PreeiNar con 

lilyell l'Ola 10.1 	/re% 	/11 Obra 	rus aciertes del (miar, sin 	más allá de la 
earulamoue nerevarta pala que no Se deSinTan inleneiOne.V Vil Si! produ:ran 
lilimáotenta% I ()  

Sin embargo, es hasta la renovación evidente que encarnó l'atufa en l'o: Alla, que trajo consigo 

el interés de otros sectores. que los que habilludinenie ejercían la crítica teatral( fueron gentes que 

provinieron de la literatura y el periodismo no evocado a bis l'untes teatrales. Luis Reyes de la Man 

(1932), actor, dramaturgo, investigador y crítico, es quizá el ejemplo más representativo con una 

monumental obra de investigación histórica en casi una veintena de Volúmenes. 

La crítica periodística que se ejerce en México, en iétminos estrictos de censura, no existe. Más 

bien persiste la autoeensum, muy ligtula con la falta de esplicio en los medios de información, y por el 

cuidado que se tiene para hablar u favor o encomia de sus amigos. Sólo cuando no existe vínculo 

alguno, el juicio de crítico es más ecuánime. 

Por ende. en México la crítica dramática produce, en muchas ocasiones, olliscación y 

desconfianza. Se caracteriza más por la improvisación que por el conocimiento, Prueba de la poca 

seriedad que en ella priva, son los resultados diversos en una misma categoría dentro de las 

16  Manuel Gutiérrez Nájera. Introducción, (*rónicast. arl ¡calar Nolwe lealro / ( 11176.1880), UNAM, p. XIV.  



premiacioncs anuales hechas por las asociaciones de critica dei país: Asociación itles'icana de Críticos 

de liiairo (A151(1', 191h ), Asociación <le Periodistas Teatrales (APT, 19112), (Inicio de ('riticas )• 

Cronistas de Teatro (tleCT, 1973 ), 17  Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT, 1994)." 

En el }M'Oil 44. los Insingenies la agrupación de periodistas teatrales .11'1' realiza la 

IX entrega de 4.44•44444144414.4:441x y premios o 44 1414.1411', en MI 4:0114:00, del momo de 

k.vieo 1991_ 	Miles habrán sido lar parámetros.? Sólo el CONO del 11144..14.0 talud 

Montora se esplica, es de iodos conocida MI amplia y magnifica frajwcirwia -30 albis-, 

como director de tetara Pos, ora prvgw110 	criticas y periodistas de la ;I/''I' no 

vieron Escarabajos, La Ultima morada Secretos de familia o Los negros pniaros del 
adiós. ,; Por qué ignorar ati lu 1114.441' del baba en ,1/éxica? 
¿Pera qué paya can e/ feativ en México? 	reconacunimitay son para testa 

t'01114...11414 4441.41N VX1144N41.1' por número de mpresentaciones o por las llenos o las 

ganancias? 	,vera el criterio? Sabemos que hay preveas cuyo valor esiimativo ar 
incalculable o valioso ea la medida en que está respaldado por el reconocimiento de 
amplios-sedares; simbolizan la excelencia en opinión de ION especialistas y de la 

critica. 19  

Dentro del periodismo mexicano, los críticos se han ido formando mediante una educación 

autodidacta. No existen escuelas propiamente de formación critica, sino asignaturas aisladas impartidas 

en Universidades,41  cursos o talleres. En muchas ocasiones los reporteros lian tenido que conveBirrre en 

críticos, y su improvisación en este terreno son los aprentliájes costosos para el tentro.21  

17  En una nota publicada el I" de agosto de 1996, en el diario Una más Uno, escrita por Marisol García, el presidente de 
la UCCT, Cernid Hitillier, señala que, por considerar subjetiva la valoración del trabajo de los nominados, prescindieron 
del ctilificativo hl o La mejor: "Nos ha parecido a los miembros de la UCCT que esto es un paradigma obsoleto merecedor 
de una revisión parir su posterior enmienda. Es por ello y a riesgo de equivocarnos, que hunos decidido transitar, a modo 
de intento, otra rutina de inclinación que aplicaremos a paitir de esta ceremonia (XXIV). Señalaremos simplemente en 
cada especialidad, a quienes se han destacado riportando y redondetindo un buen trabajo, merecedor de un reconocimiento 
al que acreditaremos mediante la entrega de un diploma", 

18  Algunos de los miembros de estas asociaciones están registrados en la ,ISIWiliCiÓ/4 h/I4141111CIO/141/ 44! 'l'incas de ToatIV 

11.4.1 /NES( Y1-NE(.011/ t té.victi (AICT, 1993), la cual no otoiLu distinciones y se :boca principalmente a la investigación y 
congresos, En 1991:, con la nueva mesa directiva, presidida por Reyna Barrera López, el número se socios se amplió á 
todos los medios de comunicación. 

19  Reyna Barrera. "Los toros desde la barrera", Unir mriv Unir, Ser, Ciencia, Cultura y Espectáculos, 24/11/92, p. 30. 

20 El Colegio de Literatura Dramática y Teatro de lit Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es el ejenmlo más 
notable, aunque ahora también hay cursos aislarlos impartidos por especialistas. 

21  "Filindo a penler se aprende", como dice el dicho popular. 



En los diarios de información. a diferencia de bis publicaciones especializadas, la crítica 

dramática es mas inmediata: su discurso es menos técnico para ser accesible, porque' si bien es cierto que 

está dirigida al lector de las planas de cultura. quien cuenta con un nivel general de conocimientos, no es 

un especialista. En este sentido, es necesario que entre el crítico y el lector se establezca una relación de 

absoluta confianza. 

En la labor del crítico inteivienen diversos factores. !JIS relaciones personales influyen 

marcadamente en la selección de sus materiales de juicio. Esto obedece a cierta simpatía por los artistas 

o instituciones. A través de las míticas dramáticas también se vislumbra la relación intelectual del crítico, 

ideológica y de poder dentro del gremio de la coliura teatral. 

El especialista tiene tendencia a desenvolverse en un ámbito intelectual similar. En caso de que 

surga un artista novel. pese a su capacidad, difícilmente llamará la atención y reconocimiento del crítico 

si no ha entrado al circuito, l.o anterior se traduce en una actitud de é/i/e es decir, de clase social y de 

grupo intelectual. El nivel cultural denota una posiciím. Quizá por .ello exista 'cierta ambigüedad en ese 

doble juego de enatisfno y clase. No es tanto el hecho de que la Crítica esté contaminada propiamente 

con el "amiguismo"22  (aunque las fficeiones entre el artista y el crítico son comunes), sino que tiene 

mayor relevancia hacer una crítica sobre alguien con trayectoria. En este sentidO, la crítica draMátiea 

expresa en México, junto al reducido sector de lectores, es elitista: 

SI Ulla escribe VII una reii.Wu elilisiu, que circula entre ilosl.;ienlas personas 
"extpasaus" y pr,,parallav". era va a ser una crilit a irldista. l'Inv; SI 1111 C1i111I1 VM:111)1! 

11(11'0 son p,,ri,Wit» CO11111 1,41 Pr011.W1 11 ()IVC111110S, (1114! tient/11 vientos de miles de 
leciares, pue.e equ,Inces la (fiaca no sería 	 quitIII debe intimidar la 
(rifle° es la publicacaWinasina, haciéndola más popular_ 

22 El amiguismo puede atribuirse también a las relaciones de poder y de clase. 

Rafael Solana. Itoertorio, 148. 



Un litem'.  externo que contribuye al elitismo de la crítica teatral es la ubicación geográfica de los 

escenarios teatrales. Podría señalarse que, en relación a los recintos universitarios, son elitistas, algunos, 

por su localización al extremo sur del Distrito Federal: el Teatro Juan Ruiz de Alarcón y Foro Sor halla 

Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario, por ejenq► lo, lo cual dificulta el desplazamiento hacia 

las salas, ya que ciertos analistas, por su desapego al volante, falta de compañía o edad, se abstienen de 

presenciar las obras, o escogen aquellas que les resulten más cómodas en cuanto a desplazamiento. 

Dentro de los medios de comunicación el acceso y el desempeño de la actividad crítica también 

constituyen, en cierto modo, una limilante; la prensa escrita ba ganado terreno en esta área, y su 

exención varía acorde con los lineinnienlos de cada casa editorial o empresa periodística. 



LA CRíTJGYTEATRAL Y SU DESENVOLVIMIENTO 
EN LOB MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Medios de in.fininación 

La crítica teatral se ejerce en cualquier medio de información sobre el que se desarrolle el ejercicio 

periodístico: pr011Sti escrita, radio y televisión. No obstante, su habita/ natura/ lo constituye la prensa 

escrita y la hace a su vez el medio de 'consulta posterior mas socorrido, incluso, permanece en' poder del 

público indefinidamente. 

La prensa escrita es el medio periodístico tradicional; A diferencia del radio y lá lePvisión, 

permite al receptor volverse activo al tener arbitrio sobre las inforniiielones y el - momento 'ea que las 

recibe. No esta sujeto a horarios. Elige la publicación que juzga pertinente y determina el momento 'de 

lectura. No obstante, la inclinación por determinadas publicaciones está condicionada por los intereses-  y 

el nivel cultural del lector. 

Los diarios y revistas son las dos formas de presentación de la prensa escrita. En el-caso de las 

revistas, su adquisición está sujeta a sus tiempos de distribución en el mercado; a diferencia de los 

diarios que, como su nombre lo indica, pueden procurarse diariamente. 

Ambos rotativos están definidos por su fisonomía editorial y física. Respecto a la primera, se 

rige por la naturaleza de los asuntos que se abordan, y la politica editorial de cada empresa periodística: 



su posición ideológica y política frente a los hechos de interés colectivo. En la segunda, su constitución 

se signa a través de la presentación, distribución de materiales gráficos, escritos y de secciones. 

La crítica teatral periodística es una actividad recurrente en todas aquellas publicaciones donde 

se persiga una formación integral o complementaria en fiwor de las manifestaciones escénicas. La 

diferencia palpable entre todas las empresas editoriales que difunden el teatro es el enlimue que se da al 

mismo tema. Es innegable que cada casa editorial impone un determinado estilo de trabajo. 

La crítica periodística, excepto en las publicaciones especializadas, está situada generalmente 

dentro de la denominada Sección Cultural lamo en los diarios como en las revistas, Los medios que 

carecen de ésta la ubican dentro de sus planas de Espectáculos o Sociaks. El contenido de la 

infamación es totalmente ajeno, aunque susceptible de ser suprimido, a los criterios de los redactores, 

por necesidades de espacio. 

Diarios citadinos 

Dentro de los diarios de mayor circulación citadina de 1992 a la fecha, que cuentan con Sección 

Cultural, destacan: Evcélsior, la Universal, lit Nacional, La Jornada, El Economista, El Financiero 

y La ;Ifición. Del mismo modo, sólo que subtituladas según las preferencias de la empi-esa, se 

encuentran: Uno atas Uno (Ciencia, Cultura y Espectáculos) y El Día (Qué, Cuándo y Dónde) 

estos dos medios los sucesos culturales, científicos y recreativos comparten el mismo espació. 

Novedades, Heraldo de Maleo, Ovaciones y Sol de México carecen de Sección Cyliural y, por ende, 

toda la información de cultura la vuelcan en las páginas de Espectáculos, en los tres primeros casos; y 

Sociales, en el cuarto, preferentemente. 



La Jornada semanal (La Jornada), El Bulto (Excélsior), Uno gala y Sábado. (Uno más Uno); 

el Sol en la Cabra (Sol de A léxico), el Dominical (El Nacional) y el Semanario (Novedades) sota los 

suplementos semanales más conocidos. 

Cierto es que dentro de la diversidad de diarios que circulan en el Valle de México algunos se 

limitan a difimdir las actividades teatrales, mientras que otros intentan, además, analizar el fenómeno, En 

el primero sle los casos se sitúan los periódicos La Afición, Ovaciones, El Economista, El Financiero, 

Excélsior, El Heraldo Ele Maleo, Novedades y Sol de México, los cuales publican prelaentemente 

cartelera, esporádicas notas informativas, entrevistas, crónicas y material gráfico. 

Los medios más comprometidos con el quehacer teatral, por su parte, cuentan con personal 

especializado destinado a cubrir el desarrollo de las puestas en escena. Este es el caso de El Uno más 

Uno, El Nacional, La Jornada, El Universal y El Día. 

La publicación de boletines, emitidos ponlas propias dependencias místicas, constituye una 

fuente importante de abastecimiento para cualquier medio informativo por la comodidad que su 

constitución representa, aunque 110 en todas las publicaciones se abusa de este 'láctico recluso. Existen 

otras, por el contrario, en las que llegan a firmar los boletines como si hubieran salido de su propia 

pluma. 

Algunos diarios, por las limitaciones de espacio y rapidez con la que están hechos, han optado 

por suplementos semanales como una medida de compensación pfitil tratar asuntos con mayor 

prollindidad y que no necesariamente son noticias recientes, perm sí de actualidad. Al abordar diversos 

temas con mayor amplitud y,  conocimientos, en los suplementos semanales se enctientin los 

especialistas de pintura, música, thinza, literatura, artes plásticas, medicina, ecología y huaco, 



El Universal (1 de octubre, 1916). Se dice el periódico de mayor venta. Distribución diaria. Tiene una Sección cuinirat 
diaria con un promedio de dos notas informativas a la semana. Sus reporteros oscilan de cinco a ocho, entre los que 
destacan por su mayor participación Jorge Luis Saenz, Sant Ramos y Oscar Flores Martínez. Publica una critica a la 
semana, escrita por Connie Ibarzabal o Isabel Cano. En la Sección de Ripecriicidav, desde 1990 colabora como critico José 
Antonio Alcaraz. 

Ercélsior (18 de marzo, 1917). Distribución diaria. Cuatro páginas fijas. Es el periódico que más boletines publica, 
preferentemente en la Sección II; esporádicas notas y una crítica al mes en promedio dentro de la Sección Cultural (de 
malles a sábados) por Alejandro G. Danielly y en su suplemento dominical El Hubo. 

La Afición (28 de diciembre, 1930) Uno de los principales diarios deportivos del país. Distribución diaria. Una sola 
pagina constituye su Sección ('ulluco!. A pesar de ello, es uno de los medios con mayor número de reporteros, entre los 
que figuran: Nliny Carmen Sánchez Anibriz, José Antonio Fernández y Prenda Marín. Publica sólo notas informativas y 
recurre en ocasiones a la publicación textual de boletines de información. 

Novedades (28 de octubre, 1935). Distribución diaria. Carece de Sección Cultural. Toda la información teatral la vuelca 
sobre sus páginas de Espectáculos y (Ida y estilo. Se apoya en la publicación de boletines de informador', aunque cuenta 
con cinco reporteros en promedio. Benjamin Bernal es más constante dé ellos, junto con Fátima de Miguel. Tiene dos 
notas en promedio a la semana. Su suplemento El semanario publica criticas teatrales irregularmente. Tiende a difundir el 
teatro con actores de moda. 

El Dia (21 de junio, 1962). Distribución diaria. Su sección Qué., Cuándo y/Minio se limita principalmente a dar a conocer 
mediante su cartelera los espectáculos que se presentan en la ciudad capital. Es un medio que publica preferenteniente 
boletines de prensa y gráficas. Miguel Angel Pineda y Malka Rabeli son las plumas más conocidas. 

El Heraldo de México (29 de noviembre, 1963). Este diario, junto con el Novedades, difunde preferentemente 
espectáculos y,  obras de teatro comerciales, o con actores de renombre. Las obras que se alejan de estos lineamientos son 
anunciadas brevemente en alguna de sus columnas, ti omitidas. Las plumas más comunes en esta actividad son: Febricio 
Rojas, Candelaria Jainies y Oscar Rodríguez. 

El Sol de México (7 de junio, 1965). Distribución diaria. Es el medio que menor número de notas presenta, Sólo publica 
cartelera con mínima información en sus secciones li.spectiiculas y En la sociedad, La primera sección esta encaminada 
preferentemente a la divulgación de eventos limitares; la segunda, a aquellos de índole social. En su suplemento tasol en 
la cultura, se publica una critica de teatro ocasionalmente de colaboradores variables. 

Uno mis Uno (1.1 de noviembre, 1977). Distribución diaria. Dentro de su Sección L'ienciti L'ulluco y Espectáculo se 
entroje toda la información en torito al encabezado de la misma. El número de notas y críticas es mayor al resto del 
conjunto de los diarios analiz.ados, Presenta notas, criticas, entrevistas y material fotográfico regularmente, además de 
cartelera. Cuenta con el mayor número de reporteros y colaboradores. En el primer caso sobresalen: Juan Hernández, 
Alegría Martínez y Javier Delgado; en el segundo, Reyna Barrera López y Gonzalo Valdés Medellin. Su suplemento Uña 
Guía (jueves) alcaliza hasta dos notas en cada emisión, asl como su otro suplemento Sábado (sábados) presenta una critica 
cada semana. 
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El Financiero 115 de octubre, 19811. Distribución diaria Peilil económico, t.l insiero de planas de su Sección Cultural 
es variable, pero testi ingida. Tiene una nota promedio cada quince días. Guillermo Murray, Katia D' Migues y Miguel 
Angel Queman], son las dos plumas mas frecuentes. La información teatral está canalizada en su cartelera de eventos. 

1.11./ornada ( 19 de septiembre, 1984). Distribución diaria. Está considerado uno de los diarios con mayor prestigio poi su 
supuesta verocidad. Su Seeción cuhurn/ tiende a cubrir sólo acontecimientos teatrales de mayor relevancia y a la 
publicación escasa de algunas gráficas de los mismos. Las plumas encargarlas son: Patricia Vega, Raquel Peguero y Pablo 
Espinosa. Su critico de cabecera es Olga liar noiry y, ocasionalmente, Fernando de ha. invariablemente presenta carretela. 
En su suplemento Lo Jornada Nemonal aparecen reseñas y entrevistas, la mayoi ía de las veces firmadas por distintos 
colaboradores, como Luis de Tavira y Bruce Swansey. 

El Economista (5 de diciembre, 1988). Distribución diaria. Perfil económico. Su sección La pla:a se compone por lo 
general de tres páginas. Concreta principalmente cartelera. Las obras registradas están evaluadas anónimamente con 
calificativos que van desde "Muy recomendable" hasta "Mejor vaya a cenar". Roberto Frias, Rodrigo Johnson, Sergio 
Zurita y Antonio Castro son las reporteros más consistentes, 

El Nacional (21 de mayo, 1929). Distribución diaria. Diario con una Sección Cultural abundante. Alcanza hasta cinco 
cibicas a la semana de reconocidos autores: Malka Rabel!, Bruno Herr, Gonzalo Valdés Medellín. Tiene un promedio de 
cinco reporteros, quienes cubren actividades artísticas en general, los nombres más reiterativos son: Waller Ramírez 
Aguilar, Guadalupe Pereyra y Victor Matute! Gasea. Su suplemento El dominical publica esporádica e indistintamente 
reseñas o entrevistas de alguna puesta en escena del momento. 

Ovaciones. Distribución diaria. Uno de los medios deportivos de mayor circulación. Sólo cuenta con sección de 
Kvireckicuios. Presenta una considerable cantidad de notas teatrales. En esta sección participan alrededor de nueve 
reporteros, entre los que figuran: Alejandro Cárdenas, Rosa Margot Ochoa y Alejandro Méndez Aquino. 

En lo que respecta a las revistas o publicaciones especializadas sobré teatro, su liSonotnia las 

hacen proyectos tan apasionantes como arduos. Sin embargo, su 'hita de continuidad se debe: 

generalmente a la carencia de recursos económicos para sostenerlo; esto hace que difieibitente logren 

tener un impacto total sobre el gremio teatral y lector común. 

Revistas eitadinas 

En 1992 se encuentran escasas publicaciones teatrales de restringida adquisición, Sobreleatro y danza 

destaca Escénica: nueva época. Por su carácter institucional se centra .en reseñar las actividades 



producidas por la Dirección de Teatro y Danza de la 1INAM, con un enlbque generalmente a favor de 

sus producciones. 

Más encaminadas a la investigación y documentación teatral se encuentran Repertorio de 

Querétaro. Tramoya de Sinaloa, ilidscara, Escenologia y reatm. Con (111;1 corta vida, dirigidas a la 

divulgación y análisis de las manifestaciones escénicas en el Valle de México, aparecen: Minera 

llamada y Gala teatral, al tiempo (pie desaparece Correo escénico. Con otros lineamientos se encuentra 

Los universitarios, un órgano de dilbsion de la Coordinación de Dilbsión de la UNAM, el cual publica, 

en algunas ocasiones, reseñas o entrevistas sobre producciones universitarias. 

Escénica: nuera ¿poen (Distrito Federal. 1989-1993). Publicación bimestral. Dirigida por Alejandro Aura. Comprende 
tres etapas. Pah la decline que constituye un boletín, donde se promueven .casi siempre landatoriamente• los productos 
teatrales y daucisticos avalados por la UNAM. Intenta conciliar la divulgación de materiales con la investigación y el 
periodismo. En sus últimos números ahonda en tenias monoguificos sobre el quehacer teatral. 

Repertorio (Universidad Autónoma de Querétaro, 1990) Publicación bimestral dividida en tres etapas. La primera 
comprende de 1981 a 1983. La segunda va de 1985 a 1987, y la tercera; bajo la actual dirección de Rodolfo Obregón. Se 
mantiene desde 1989. Sus line:unimos están encaminados hacia la investigación. Tiene una linea formativa a través de 
cuadernos monográficos dedicados a los distintos aspectos del hecho escénico, en los que se han revisado los períodos de in 
historia del teatro. 

Tramara (Universidad Autónoma de Sinaloa, 1975). Aborda la tradición vital de las expresiones escénicas generadas 
básicamente en nuestro pais, aunque también se dan sobre mano en Iberoamérica. 

Gala teatral (Distrito Federal, 1992). Triniesti al. Publica dos números con ¡04 páginas en promedio, bajo la dirección de 
Miguel Angel Pineda Baltasar. Surge con la intención de tomarle el pulso a un momento medito del arte escénico nacional 
desde tina perspectivii plural. "Contribuye al afianzamiento de nuestra identidad escénica mediante la divulgación, el 
análisis y la discusión de los montajes presentados". 

Máscara (1989), Grupo Editorial Gacela. Publicación trimestral. Dirigida por Edgar Ceballos, Cuenta con más de 10 
números con carácter estriclamente monográfico. Cruda iinineio l'horda un tema dislinto, destinado a discernir la labor 
escénica con tenias como: la dirección, la actuación, el entrenamiento de la voz, teatro oriental e italiano y personalidades 
de la talla de Stainslawsky y Grotowsky. Tiene un promedio de 120 páginas y en ella han colaborado Eugenio Biaba y 
Antonio González Caballeta 



Tenirri (Distrito Federal. 1992), Semestral. Dirigida por Carlos Solórzano, del l'I'l UNESCO. Se considera de gran valor y 
única en su género, porque aglutina la misma información en español, ingles y francés, con el propósito de dar registro y 
enjuiciamiento de las principales manifestaciones escénicas del pais. Distribución gratuita a nivel nacional y extranjero. 

Primera llamada (Distrito Federal, 1992). Sociedad Civil. Casa de las utopías posibles. Dirigida por Miguel Ángel 
Tenorio. Publicación mensual financiada a través de anuncios publicitarios. De doce a dieciséis páginas. Tiene un «raje de 
20,000 ejemplares y distribución gratuita, Destinada al público asistente a los foros teatrales. Aborda articules sobre 
dramaturgos en una cuartilla corno máximo. En esta colaboran regularmente: Gerardo Velázquez, Hedor Beitbier, 
Reinaldo Catball ido, Emilio Cruballido. Norma !toman Calvo, Alejandro Ostoa, Pedro Casanova y Ricardo Pérez Uitt. 

Correo esejnica (DisIt ha Federal, 1990-1992). Dirigida por Alberto Celar ie. Revista que desde su inclusión se distingue 
por convertirse en una referencia obligada y que intenta, en su última época, tomar nuevos aires y renovar su política 
editorial y fisonomía dejando a un lado la complacencia informativa que la signó desde sus inicios, pero ganando en 
presentación y venta. En ella colaboran generalmente Luis Mario Molienda y Virgilio Ariel Rivera. 

Eveenologia (1992). "Nace para llenar un poco el hueco de editoriales dedicadas a la materia teatral, pero también para 
promover la discusión de la problemaiica del arte escénico en talleres y encuentros nacionales e internacionales". Para 
cumplir con su labor, se organizó una compañia de investigación teatral, un centro de documentación y un sistema de 
clasificación sofisticado sobre teatro. Ha publicado 100 títulos, en gran medida de pedagogía teatral, en coediciones con la 
UNAM y la Universidad del Estado de México. 

La escena latinoamericana (Distrito Federal, 1993). Primera revista internacional sobre la puesta en escena en -
Latinoamérica, se ocupa del teatro actual, sus tendencias y esperitnentosi de analizar sus técnicas escénicas, el trabajo del 
actor, el director o bien la práctica teatral de un grupo o proyecto teatral en el tiempo, con 'material visual complementario 
al texto escrito. 

Con mayor circulación e intereses distintos alas revistas mencionadas se hallan Tiempo Libre, 

Macrópolis, Proceso y Siempre, publicaciones que otorgan un espacio a la difusión y enjuiciamiento del 

quehacer teatral. 

'l'acrópolis (1992- I 99-I). Dirigida por Juan Pablo Becerra. Publicación seinanaL Intenta ser un periodismo de fondo, un 
servicio para el lector, sin un sentido demagógico. Pietende, además, ofrecer opciones de entretenimiento a través de 
carteleras certeras, con breves referencias de opciones para la diversión y el entretenimiento. Fin este espado se entreveran 
el cuento, la poesia, la crónica y todos los géneros periodísticos. Revista balanceada, dirigida al público en general. 

Tiempo libre (1980). Dirigida por Angeles Agilitar. Publicación semanal balanceada, cuyas páginas están seccionadas con 
el propósito de que el lector tenga fácil acceso a las múltiples opciones culturales y recreativas que ofrece la ciudad`capital. 
Compuesta básicamente por cartelera, aborda ternas como: cine, televisión, espectáculos, espectáculos populares, música. 
Mitos, danza, educación y ciencia, artes y oficios, actividades culturales, libros, museos y galerías, restaurantes, toros, 
deportes, turismo, anuncios clasificados y leittro, Entre sus secciones generalmente se encuentra un artículo de fondo sobre 
intereses particulares de cada sección. En la sección Teraw, Bruno Bert es la pluma de cabecera, le sigue Alfonso Rangel, 
quien hace una entrevista antes del estrello, Gustavo Emilio Rosales, y Carolina Espinosa, en el terreno infantil. 



Según una clasificación propuesta por Vicente Lefiero '( 1933), los géneros periodistiens se 

distinguen entre si por el carácter informativo, intopretativo o híbrido de sus contenidos, 

M'imitativos: 	Noticia o nota informativa 
Entrevista 
Reportaje 

De opinifin: 	Articulo 
Editorial 

Híbridos: 	Crónica 
Columna 

Proceso 004 Dirigida por Julio Scherer. Publicación semanal encaminada al periodismo de fondo fundamentalmente 
político, nacional e internacional. Concede un mínimo de espacio a las actividades deportivas. La sección 
compuesta de ocho paginas, aborda temas sobre arte, mnsica, danza, cine, televisión, libros y teatro, con colaboradores 
fijos, Esther Seligson, inicialmente y Victor Hugo 'triscón banda están al frente del análisis teatral. Presenta una critica 
con fologirifia en cada número. 

Siempre (19531. Dirigida por Beatriz Pages Rehollar. Publicación semanal. Cuenta con un suplemento cultural de 
prestigio denominado Lo culhrrn en .10.01V, en el cual colaboran destacados intelectuales. Está orientada hacia la reseña y 
el enjuiciamiento preferentemente de libros de novedad, aunque no descuida otras ramas artísticas, dentro de las que figura 
el teatro. José Ramón Enríquez y Antonio López Mancera son los críticos de teatro más recurrentes en la publicación. 
Tiene una critica en promedio cada semana. 

La crítica teatral ,p ge►neros periodísticos 

El periodismo se ejerce a través de variarlas formas de expresión denominadas géneros, por ende, la 

información y critica teatral está supeditada a ellos. De hecho, las Manifestaciones escénicas se difunden, 

en diferente grado, en todos los géneros periodísticos, excepto el Editorial, éstos constituyen a su vez 

niveles necesarios porque existen todo tipo de lectores, desde quienes Sólo desean inforniarse de lo que 

se presenta en cartelera, hasta aquellos que persiguen complementar su fonuációri sobre el mismo hecho 

artístico. 



Otra clasificación posible: 

hifitirruurviis: 	Noticia 
Entrevista 
Reportaje 

De opinión: 	Articulo (dividido a su vez en Editorial 
CróniCa y Critica o reseña) 

Lejos de constituir compartimientos estancos, los géneros periodísticos llegan a enriquecerse 

con elementos (brutales de otras disciplinas (cuento, ensayo, novela). Sil' embargo, es posible determinar 

el género que predomina en cada texto periodistico.23  

En este sentido, el hecho de que los géneros periodIsficos tengan esta modalidad de interneción, 

difiere por completo de la jerarquización de los flatos que se tienen pluit redactar la noticia e 

informaciones cutre sí. Esto hace del periodismo una actividad subjetivo (lo que pm una persona es 

más o menos impommte puede parecerk lo contrario a otnO, Por ello, "el periodista debe ser 

escrupuloso en el manejo de su material para que la información sea, en sus distintos componentés, 

prácticamente irrebatible".24  

La tergiversación de los hechos produce, por otra parte, desconcierto y desconfütima en 

público. Citando se descubre falsedad o engaño deliberadamente, el perjuicio se Vuelve contra la 

institución periodística y el periodista: ambos caen en el descrédito. Es por ello que la inclinación del 

lector por determinadas publicaciones y autores está supeditada a una relación de meto afinidad y 

confianza. 

23  Vicente Lacro y Carlos tv1arin, Afrinna/ de Periodismo, Editorial Grijalbo, Séptima edición, México, p 

24  ident, p. 31. 



Noticia o nota informativa. Es el género fundamental de periodismo, el que nutre a todos los demás y cuyo propósito 
único es dar a conocer los hechos de interés colectivo. No es, como tampoco los demás, un género "objetivo": la sola 
joarquización de datos con que se elabora implica una valoración, un juicio, por parte del periodista. Sin embargo, la 
milicia o miro nyarmativa es el menos subjetivo de los géneros. La noticia debe redactarse sin interpretar. El periodista se 
atiene a la verosimilitud y a la oportunidad pata dar cuenta de los hechos, le gusten o no. Con ello, permite que cada 
receptor saque sus propias conclusiones. 

Los mitos antiguos nunca dejaran de ser la raiz u' la explicación de los valores 

universales de la vida. La obra Secretos de familia es una propuesta teatral que 
revalora la esencia del teatro griego con un tratamiento contemporáneo. 

néctar Akndoza, reconocido director de teatro, durante una 

conferencia de prensa en la que dio a conocer los detalles de la puesta en escena, 
escrita v dirigida por él y que se estrenará el próximo jueves en el katro Santa 
Catarina de esta ciudad. 

Mendoza explicó que ra pieza teatral se basa en la kvenda clásica de la 

usuipación de! pido.  de Orestes y Clikinnestra con Agantenón, tema que jure tratado 

por Esquilo, Sóliicles Euripides en las obras Electro, La Orestiada y Coéforas. 
Agregó que la obra es una versión moderna del mito griego que muestra la 

vida de MI industrial que alcanza el éxito profesional t' la vida de SUPOIllia, en donde 

se repite la infidelidad de la mujer y la lucha por el poder entre familiares...25  

Entrevista. Se llama asi a la conversación que se realiza entre un periodista y un entrevistado; entre un periodista y varios 
entrevistados o entre varios periodistas y uno o más entrevistados. A través del diálogo se recogen noticias, opiniones, 
comentarios, interpretaciones, juicios. Como método indagatorio, la entrevista se emplea en la ni tyoria de los géneros 
periodísticos. La información periodistica de la entrevista se produce en las respuestas del entrevistado, nunca en las 
preguntas del periodista. A la entrevista que principalmente recoge informaciones se le llama noticiosa o de información; 
a la que principalmente recoge opiniones y juicios se llanta de opinión, y a la que sirve para que el periodista realice un 
retrato psicológico y físico del entrevistado se le llanta de semblanza. La entrevista noticiosa o de información es la que 
aporta los principales elementos de las notas informativas o la que da, por si misma, toda la noticia. 

Alcaliza draManilgO, director, Jr rillitdOr de actores, es actualmente una de lar 

personas de la esCeltO MáS importantes del país. 

yace que exista una evolución en el teatro? 

Veces deSOItly0 ala esa esperanza. lk pronto siento que no. Cuando ven a los jóvenes 
rebeldes, los veo cometer exactamente los mismos erriires que cometía >,a y entonces 

digo no hay evolución por lo tamo. El que yo haj,a aprendido, el que yo navar 

superado mis errores 00 le SirVe a nadie más que a iní. No hay por la tanto una 
evolución en el teatro_ 

y, Y entonces el 'm0.4911040 por jóvenes? 

25  Cine mundial, 12/09/91, México, p. 5. 



1,.:so es otra 	el teatro li,,cho 	airene.v abarra inurhos otros ,,,sparl os, porque 

110 neee.rarinmiennl fit!lie (pie ser el :carro c(ino renovador en el Avitildri general, l'en,  
en cuanto a los cuadros de los elencos <:no?.., Eisionce.s el hola. hecho 

flor Játvnes xiompre hillikii la enorme nallarlancia ríe estar pra.senlaa.h) 
lalenluv26. 

Crónica. Es la exposición, la mutación de un acontecimiento, en el orden en que fue desairollandose. Se caracteriza por 
transtniiir, además de información, las impresiones del cronista. Más que retratar la realidad este género se emplea para 
recrear la atmósfera en que se produce un determinado suceso. Existen tres tipos de crónica: a) (*ni/1km iirlbroudieo en la 
que el cronista se limita a informar sobre un suceso, sin emitir opiniones. Este género abunda en las publicacionés; b) 
Crónica interpreudiva en la que el cronista informa y comenta simultáneamente; c) Crónico de opinión en la que se ofrece 
los datos informativos esenciales pero, sobre lodo, interpretaciones y juicios del cronista. La Criíltit'il se ocupa del cómo 
suceden los hechos y, en el caso de la interpretativa, también del por qué. La crónico es una de las más literarias 
expresiones periodisticas. 

Quería decir que como testigo de excepción; memo que actúo en la obre (L4i 
amistad CtiNfigilda), quisiera destacar aqui brevemente, parle del traban, de Aleado:a 
con esla comedia. 

No sólo la ha peinado sabiamente, eliminando hagas M'odas de ve.tos 

reiterativas que detenian lo acción, también ha eliminado aretiallION incatiqwensibles 
para los no 	011110 somos la mayor parle, dejando en cambio otras de fácil 
comprensión que sirven para darle una especie de sabor dé época. Decir agora por 
ahora, por ejemplo... 

llecutavia <pie en el proceso de análisis en mesa le dije un día que Inc 

proponía lun..« un estudio de los mexicanismos en Juan Pul: de Al arcos. /Cuidado! -
nre 

 
previo(- muchos Versos. hit 	tveicrito pi. Camparé original C011. IOrNitill 1 

his mexicanismos clan NtlyaN 1' qué bien fin:riman." 

Reportaje. Es el más vasto de los géneros periodisticos, En él caben los demás. Es un genero complejo que suele tener 
semejanzas no sólo con la 'muela, la eiore.visid o la L.1.1;114'11, sino basta con el ensayo, la novela corta y el cuento, aunque 
sólo maneja situaciones y seres reales. El reporlaje investiga, describe, M'initio, entretiene, documenta. En este sentido, la 
eficacia narrativa es necesaria para ser comprensible no sólo a los especiitlistas. Muestra la realidad txtra que ésta mueva, 
sacuda, convenza al lector y se propicie la transfotinación de esii realidad. Los reprogie.v son frecuentes en los diarios pero 
su mejor medio de expresión, dada la amplitud que suelen alcanzar, son las revistas. 

El reportaje y el artículo o el enáayo. Si en el edículo y en el ensayo prevalecen las opiniones del autor, en el 
reportaje las opiniones deben ser expuestas con la vivacidad del testimonio, de la entrevista, de la cita textual de los 
mejores informados. En el reportaje se "ve y "se escucha" a los protagonistas. Todo esto lleva a la conclusión de que el 
reportaje es siempre una exposición viva de los acontecimientos., en ello estriban sus principales diferencias con el articulo 
y el ensayo. 

Carmina Narro. Correo escénico. "Entrevista con Hécior Mendoza", Sec, Teatro, México, 1992, p. 14. 

27  Ricardo Mune. La./ornada, "Alarcón y Mendoza", Sec. Cultural, México, 30/09/94, p. 31. 



A fendo:a ha acunado poni é/ y para los que Ni' atreven• MI nuevo rundtc6ín 
realrill: In de inialOrma superior de Vida. 

rada eNla Se Ve con alía Claridad aliara (pie hure Irellaa arios, en la apoca de laV 

grandes experimentos y transgresiones, por• la sencilla razón de que nosotros .somos 

resultado de la era prodigiosa en que lo revolucionario, lo progresista Y lo novedoso 
todavía eran SallaV y unitarios; el tienqm en que una conciencia general acababa de 
nacer, prOdUCIda o inspirada por• la conciencia de una minarla alucinada capa: de 

una vanguardia poderosa. LOS ifivenes de hoy vienen del desencanto. 

Lo que hoy se vuelve paradigma y Se agota en el perlesía' canonizado o se repite 
como rictus etiquetado que en vano pretende conmover, alguna vez filo auténtico; 
proviene de un movimiento vigoroso que surgió en un tiempo memorable del teatro 
actual. Siogió del 	de Poesía en l'o: 

Arricido. Es el género subjetivo clásico. En éste el periodista expone sus opiniones y juicios sobre las. noticias más 
importantes (A,'Iíc•ulo editorial) y sobre temas de interés general, aunque no necesariamente de actualidad inmediata 

Inicido definido). 

Editorial. Es el análisis y el enjuiciamiento de los hechos más sobresalientes del dia en el caso de los diarios, o de la 
semana, la quincena y el mes, en el de las revistas. La caracieristica esencial de este género es que resume la posición 
doctrinaria o política de cada empresa informativa frente a los hechos de interés colectivo. A diferencia de cualquiera de 
los denlas géneros, el editorial no aparece firmado. Sus conceptos son responsabilidad de la empresa periodistica, que de 
esta manera expresa sus convicciones ideológicas y su posición politica. 

;►  elaboración del Editorial y el Articulo requiere (le petiodistas especializados. Articulistas y 

editorialistas deben tener, además de mi vasta cultura, un amplio dominio del idioma, a lin de que la 

argumentación de cada uno de sus juicios sea tan sólida como las conclusiones que pretenden compartir. 

H género que utiliza el periodista para expresar sus ideas, opiniones, juicios 0 puntos de vista 

sobre noticias o temas de interés público permanente es el Artículo. Este género, según el tema y la 

oportunidad de los asuntos que trata, se clasifica en: Artículo editorial y Artículo de fondo. 

En el Ariicido editorial el periodista se ocupa de las noticias más importantes del momento. Los sucesos que han sido 
dados a conocer en las secciones informativas de los diarios, son el material sobre el que trabaja el articulista. DEl redactor 
se encarga de elegir lo que quiere comentar, para sefialar su significación y su trascendencia. En cuanto a su contenida El 

28  Luis de Tavira. "iléctor Mendoza: la invención del teatro". Rey. Siempre, Sup. La cultura en México, 14/0/94, p. 64. 



Articulo vdaorial no tiene diferencia alguna con el Pditorial propiamente dicho. Ambos abordan los acontecimientos mas 
sobresalientes del momento. La diferencia basica entre los dos es que la opinión que produce el kditorial representa el 
punto de vista de la institución per iodistica, en tanto que la del .10ieuto ethiorm/ es responsabilidad de cada aiticulista. 
Otra diferencia de tamiz es que en el ;Irietilo editorial su autor maneja un lenguaje más peisonal, menos institucional y, 
por lo tanto, tiene mayor oportunidad de atraer "seguidores" a quienes guste su trabajo. 

En el :Mácula de hundo el articulista emite sus interpretaciones, opiniones y juicios en torno a temas de interés general o 
permanente, pero no necesariamente sobre acontecimientos de actualidad inmediata. El Ariictilo de laudo no aborda 
sucesos noticiosos que acaban de ocurrir; si se tejiere a ellos es únicamente para documentar una consideración 
determinada, y es en esta característica en lo que Milete del Articulo editorial. Los temas que aborda el Ariiculo de finillo 

pueden ser históricos, políticos, religiosos, unmristicos, sociales, educativos, etcétera. El Arriento Je fluido se ejercita lo 
mismo para instruir que para informar, para polemizar o simplemente comentar. Su estilo puede variar de lo lírico a lo 
escueto, de lo irónico a lo grave o mesurado. Género en fin del periodismo esencialmente subjetivo, el Ariicido de fluido no 
está sujeto a reglas lijas. He aqui dos ejemplos de 	de /hado con diferente estilo. 

La amistad castigada de Juan 'tia: de Atareó)! y I léctor .1/caduco, comedia 110 

V.1101'0111; 011 0001.5 licuq nr, abran J11.011111ellie reValarada, es el 1110101' eieiaplo de MI 
1e11110 paldlea, luto IleeeNarill 011 estos momentos para entender la que pasa y para 

abhr ventanas a la ryllexión... La amistad castigada ha llegado u N'a doscientas 

jiniciones. luir ahora, digna representante, al b'estival de (Vliz. A su regreso, deberá 

volver al jiiro, para seglar exhibiendo a los polilicas y para deleite del público.29  

fendour hace CarleN, 1110derni:11 lu.c areakalaN y, C0010 110.5 lo hizo saber Ricardo 
Nonio desde Mas páginas, reescribe muchas 100515 para laililar illedeaaiN17101.. 
PX0ellde„1.111 alterarlo, el final que da un piusa, pan, Mayor identificacián de lo que 
se dice— Los actores dicen el verso sin cerrarlo y sin pretender la métrica, como es 

Call.dallle de Mendoza cuando se (t'Ovilla a textos de las Siglas de Ow. Muchos 

apartes se espetan a la caro del interlocutor, cono una deliciosa escena de la 
coi:Avión anuovsa elare Aurora y hlipa, con la que se logra 1111a teatralidad 110 St110 

más moderna sino incluso más directa y dificil. 

bulo el elenco mantiene una gran hennogvneidad, desde la experiencia de 
Ricardo Moine hasta la frescura del más incipiente de los arlOre.V, Querría dedat'ar 
ller114111 A/elido:a qua aquí aparece como oniy dreno de todas SUS dales aclarala, en 

un gran avance de su Carrera, y a Jorge Marin que compone un Turpin a media 
cansino entre el /;meloso esparto/ y el cántico inexit'0110 	traltsttredirellainglill Cava 

eso di] icil equilibrio. 311  

Columna. Escrito que trata con btevedad uno o varios asuntos de interés y cuya caracterislica singular es que aparece con 
una fisonomía, una presentación tipográfica constante, y tiene además un nombre invariable, La Colunnut ittlionalis.a es 
h que da a conocer varios hechos cuya Iniscendenciti no los hace merecedores de un sitio independiente en la publicación. 
Sintetizadas, esas informaciones se presentan en bloque para dar cuenta de los principales acontecimientos de la semana o 
la quincena, o para dividir por tema o especialidad, brevemente, asuntos de interés público. La Columna de comentario 

29  Victor I fugo Rascón Banda. "La amistad castigada", Procno 1011, Sec. Teatro, 18/03/96, p. 62, 

30  Olga Harmony. "La amistad castigada", ta Jornada, Sec. Cultura, México, 6/09/94, p, 26. 



ofrece informaciones de pequeños hechos, aspectos desconocidos de noticias o detalles curiosos de personajes y hechos, 

con la inclusión de comentarios a cargo del columnista, quien suele ser analitico, agudo, irónico, chispeante, festivo. 

Wunnur-eriinvi o ( Wianno-reseña es la que informa y comenta asuntos que requieren especialización. Las hay 
sobre distintas ateas del quehacer social pero las más representativas son las de Incultura, cine, artes plásticas, danza, 
música, televisión y teatro. 

Teatro y (/afro 
Lo bueno y lo malo 

...I.  estas notaciones previas sirven de marco a una observación penosa a la cual lIns 

remita 	carielera de tirotea al cumplirse este primer trimestre -en filleSitil 0:011120‘10 

1'a/le de Alésico• y que certifica que no Se ha estrenado en este lapso, un mito 

espectáculo realmente digno de ser considerado como sostén y complememo del 
quehacer humano., Algunas reposiciones o simplemente continuaciones de 

temporadas aportan algo de calidad a la magra cartelera: Secretos de familia, la ya 

longeva Rosa de dos aromas...31  

La reseña o crítica periodística se sitúa, preferentemente, dentro del género Columna debido a la 

característica de su presentación como titulo genético y en páginas o sesiones definidas. Para qüe sea 

periodística, la txdunta-resefin o cohouna-crítico debe abordar acontecimientos de actualidad; es decir, 

libros de reciente aparición (o que en un determinado momento cobren actualidad); exposiciones 

abiertas al público en el momento de aparecer la columna; las películas y obras de teatro en exhibición. 

Lo informativo en la reseña o la crítica. 

Aunque en una columna de esta naturaleza lo informativo es secundario, no por ello deben estar 

ausentes, en el caso del arte, datos biográficos o bibliográficos de los artistas: número de cuadros o 

piezas eseultúricas en exhibición, género de obra, corriente artística, lugar de la exposición, lecha de 

inauguración y tiempo en que estará abierta al público. En el caso del teatro o el cine datos sobre los 

actores, directores, argumentistas, autores, escenógrafos, camarógrafos, género de la obra y lugar de 

presentación. 

31  Gabriel Hurtado López. "Teatro y tiatro: lo bueno y lo malo", Uno más Uno, Sec, Uno gula, México, 2/04/92, p, 3. 



LON n'eS )calarles 4fireaill'eS UniVerSUOTION de rure.slru ronca Catnelden en el tiempo y 

el espacio al evirenar de coludo (r cada cual por su parle); LUdivik 3MI:1;111CA' dirige 

Ante varias esfinges, de llnitgnengOinn: L1nV de inlqra, La séptima molada. de su 

propia InApirileltin y 'lector Aleado:a, ion:/nén de MI nadaran. ,ligh hay de extraño y 

aimehro en esta ennienienent; .Vrin n'e.V de 11110.0'0N hombres de teatro que han 

marcada pautas, ,ffirmado infinidad de generaciones, gustas y fionas de ver el 

finómeno )cotral.. Ale salían evita ideav /siego de 1.1.7 hl representación que en el 

Tetan) ,finta Calnrina, en relpleíni, Delhi ntYnnal'a, )llama Guerra, Dalqd 

OVIrinky. .Ina Berta Sphl, Hernán Alendo:a y (lamba Itainire.7 hacen de la obra 

Secretos de familia. 32  

De esta manera, según lo juzgue cada crítico, se puede prescindir (le variados aspectos 

intbrmativos, pero teniendo en cuenta que el receptor requiere y exige un mínimo de intbrmación para 

mantenerse al tanto de las novedades en la especialidad que motiva su interés. 

El desarrollo de la instrucción pública y los progresos en los medios de comunicación, 

contribuyen a aumentar el número de personas que gustan de las disciplinas artisticas. El esparcimiento 

o divertimento ocupa, por otro lado, una parte indispensable de la vida. Lo que engendra no sólo un 

afán de "distracciones" que en realidad son formativas, sino también una necesidad de alimentos 

culturales que la buena crítica debe sazonar. Por ello, la función primordial del crítico es la de intbrmar y 

aproximar competente y desinteresadamente; no sólo tiene a sus lectores al corriente, por ejeMplo, de 

los espectáculos, sino que, entre el montón confuso de incontables productos (Id mercado, silbe destacar 

lo que puede interesar al público. 

El periodismo, en este sentido, se reconoce como una forma de eomunieación social, elaborado 

con el fin de dar a conocer y enjuiciar los hechos de interés colectivo. La actividad periodística está 

mareada por la parcialidad, toda vez que cada empresa periodística y periodista determina a su arbitrio 

32  Gonzalo Valdés Medellín "Otra querida familia, de Héctor Mendoza", thw más Uno; Stip. Sábado, p II. 



los asuntos a tratar; escogen las fuentes de Munición, valoran los datos de cada suceso, determinan el 

sitio y despliegue de cada texto dentro del diario, la revista o el noticiario, implica que el periodismo es, 

inevitablemente, una disciplina esencialmente subjetiva. 



De un total de 51 obras producidas en el teatro universitario durante 1992 las estadísticas 
revelan el grado de compromiso que conceden al teatro los diarios y revistas de mayor distribución. 

Reseñas y Art. de 	fondo 
	

Notas 	Entrevistas 

I)JARLOS 

Uno más Uno 	 22 	 22 	 0 
LO Jornada 	 13 	 5  
Novedades 	 9 	 8 	 1 
El l)ia 	 6 	 9 	 I 
El Nacional 	 5 	 21 	 3 
El Universal 	 2 	 12 	 0 

El Economista 	 2 	 I I 	 (1 
El Financiero 	 2 	 3 	 0 
Ovaciones 	 1 	 15  
El Heraldo de México 	 I 	 10 	 O 
La Afición 	 1 	 7 	 0 
Excélsior 	 0 	 8 	 1 
El Sol de Aftlxico 	 1) 

REVISTAS 

Tiempo Libre 
Siempre 
Proceso 
Alacrópolis 
Los Universiiarios 



El Teatro Universitario en los medios impresos 
(Diarios) 



:E: 

macrón,yis 

E Teatro Universitario en los medios impresos 
(Revistas) 



i E Errevestas 

Ci Notas 

r. 	en.I.s A.rt 	forr2.,Y 

El Teatro Universitario en los medios impresos 
(Diarios y Revistas) 



TEATRO UNIVERSITARIO Y RÉCTOR MENDOZA 

NiligUlla 0011 UltiVerVidlid del pais, ni probablemente del inundo, posee el apando 

cultural de la UN.111, ni ha tenido como ella un papel protawhavo en la cultura 
nacional, no sólo por la enorme cantidad de actividades que en SUS recintos Se 

realiZtill, Siglo pir su carácter definitorio, por su 	 pf»* el lugar 
que ocupa en la construcción espiritual del país. 

4/1(41 la labor de dilissuin que lleva o cabo la lhaversuhul 

Nacional cubra pníCilealliellie Indas hl% áreas de la actividad culomil y artística La 
ISA Al pavee urca orquesta filarmónica cava sede, la sala de coi:cimas 
Ne:alsualcóyoll, es una de las mejores del mundo; aduna:Nay una estación de radio 

Ole ha sido durante más de medio siglo tuH baluarte imprescindible de la libertad de 
expresión: .su jihnoteca resguarda el acervolibico 111(15 cuantioso de Arnériell 141101(1; 
sus AYOS hall OVO el deN(010110 del 45111.4' traveenden. le niwuniesito fenlrul de nuestro 

país; el fimo de/ 1 'hopo y el Antiguo (*ole,gio de San Ildv/Onso se hcin ClOWer0(10 OH -
espacios inusengi(Ifivos vitales de la Ciudad de illériVo. 1' el recuento podría 
prolongarse ampliantente.33  

La difusión cultural de la UNAM 

A lo largo de las últimas décadas, el teatro generado por la Universidad Nacional Autónoma de México 

ha influido sustancialmente en la actividad teatral nacional, al grado de que dificilmente podría 

entenderse sin recurrir a su historia. 

La UNAM, más que ninguna otra institución de educación superior en el país, ha contribuido 

desde 1929, fecha en que adquirió la autonomía, con igual impulso en favor de la extensión de la cama. 

Si bien es cierto que dentro las actividades sustantivas tic la Universidad Nacional, la extensión de la 

33  Varios autores. La Universidad en el cápelo, UNAM, 1994, p. p. 97 y 98. 



cultura está precedida por las labores académicas e investigación, sus alcances superan por mucho a los 

de sus homólogas en el pais, ya que sus programas de extensión cultural no se limitan a su sector 

estudiantil sino que se abren a la comunidad en general. 

1.a difusión cultural de la IJNIAM ha tenido, desde sil origen, características especiales por el 

contexto del desarrollo del país y en muchas ocasiones, la ha puesto como única o principal depositaria 

de los valores espirituales. los acomodos sociales de este siglo en panicular sitúan a la Máxima Casa de 

Estudios como receptáculo, guarda y crisol de la riqueza cultural que se veía asediada por las 

convulsiones sociales. Así, se ha conformado para atender diferentes disciplinas con la obligatoriedad 

tácita de ser la institución de cultura más capacitada en el país para generar, patrocinar y difundir obras 

artísticas. 

El origen de dicha t'anido.  singular debemos uhicarla en el ano Muna del renaconimaii d.' la 
lionversulad en 1910, cuando .se la vuelve n 11111111111'110PP emerios dos/odas ti los que gIllOr01111 

l 	 1'111101311 alruliJa por 10V IlherOleS. Alrededor de 'en' talo, 1111eVlrO poiS 

presencia 1111 111111,S.V11141 cultural de MI encanad: no que mareó el domo de hl lleV01111:11.111 

illexu•ana... 	(iivieracifin del Ateneo dio al ilehate nudedual y a los cmprekaN egént'OS 1191 

nivel y uno valoración que antes na tenían. En altos aciagas, tus Mhy,11501MS 55.  COM,111Mr011 en 
ge5101.05 CIIIMIVICS de una generosidad y de una hiede: que tildada mas asombran.. &yes, 

l'asconedas, Caso, Ilenríque: !vela, vieran en la euhura la salvación nacional. 

71V thiSleln y derivaran de ese inisliviSMO Cd51115.0 tala paqnla Moral y un 

j'ovar l'homo. 
El ¡naces,' histilrica que hemos  15.5011‘10 Ilemi a .tu eansagrachin en 1929, ensota la 
Ihned.suli ul alciauoi su 1111hOnOlnia y alleMO en ,t11 /AV Chgli/011 canta 10111 Je.sná ,/inu idees 

básicas el "adeudar con In nwor ¡mídala posible ha hendimos de la cultura 

.4 mota. de entonces, la voluntad estatal de Magna,' a la thittmt•shlail ,funciones y bienes 

cabildo combinada Mal in VOraellin popal //e la MOMICIMI nacida itera daliblat'll y de la 

generosidad de .su gente, din a lo cplhurt 111111,13511a1M el cimiente de ton voshidián procedo 

nacional y In ennt ,irtiol en esa especie de MatiNleMa de la odiara que es •bay 	lata 

daetsilíu que Se puede calificior can n'Alivia de histórico, d Estado le encomienda a la 
1 Inh.eiwidad 	.salempionla de MUSC05, colecciones é! hiSlillleicint!S 	 hunionisticas, 

Sabia aimerda, ¡elles 1106‘15,  591101Wel 1115 MaIlLyli,S105.101$5,5 ailialcas y cabriolet /11/Ci1h11 

crecidas dentro de ella se beneficiaran de .11110/0/011 es/Polaco y de no ambiente praph9a y 

respetuosa a todas 	deahighis y a todas las tendencias estdiims.34  

-------- 

34  Varios autores. La Universidad en el espejo, UNAM, 1994, p. 103. 



Una de las disciplinas ;místicas en que la UNAM se ha distinguido, y cuya presencia ha sido 

indiscutible e indispensable, es el teatro. El teatro mexicano no puede concebirse sin la ;mutación de la 

Universidad. Cuando se habla de teatro universitario, en alusión al generado en la UNAM, se da por 

sentado que su transcendencia no se limita a complementar la formación humanística de los estudiantes, 

a hacerles conocer las vertientes históricas de la literatura dramática y las principales corrientes del 

teatro contemporáneo, sino a la profesionalización propia y ajena de esta actividad. 

La experimentación de lenguajes en todas las ramas del quehacer escénico con la más absoluta 

libertad ►le manifestación más allá de la frase "en pro del arte por el arte", la asignación de recursos de 

infraestructura, producción y divulgación sin previo compromiso de ganancias y la confianza 

institucional a priori del producto artístico, constituyen la aportación de la UNAM al teatro nacional. 

Isl leatro, como ar•le, tiene obligaciones especificas v011 su público, y éste, a su re:, 
COMO parte de toda producción teairal, tiene obligaciones esperijicas con el freira, tal 
teman deberá atraer mas al iniblit'fi que a un individuo. tu,slado. ksle nieto hecho 
ensancha el .vipnifivado de la belleza y.subrayo nuestros 	cuan de que el orle y, 
egreciabnente, el teatro, no deben apelar a la trillada fime: cl arte por el arté". Esté 
libro pretende mostrar que semejante postulado carece de calor, El teatro pertenece a 
todos y debe existir. para la gente 1' hablarle a ella.35  

Es por ello, que muchas universidades de la nación han surgido al amparo de la Universidad 

Nacional y se crearon, guardando las proporciones, a su imagen y semejanza. Así, en muchas de lis 

actividades teatrales de las universidades de provincia, por mínimas que sean, está la influencia directa o 

indirecta, evidente o disimulada, de la UNAM. Por consiguiente, como dice Victor litigo Rasan; (landa: 

"nrientim viva el teativ de la UNAAlexiste la espenvueade que sobrevivan otros teanys universitarios. 

35  Adolfo Sánchez Vázquez. Autologla (textos de estética y teoría debate), Lecturas universitarias 14, UNAM, 1972, p. 
370. 



Es la /eta de la imitación esirahigica. Es la usama en un pais centralista. Es la realidad inmediata de 

la escena nacional, el teatro nuestro de cada dia". 36  

Remembranza del Teatro Universitario 

Los primeros vestigios del teatro universitario, a pesar de que su historia esta cada vez más dilitsa y 

haccionada, tuvieron como antecedente una especie de revolución cultural que, desde los años veinte, 

puso énfasis a todo el movimiento cultural suscitado en México, en el allitbetismo y la creación de 

orquestas y de música mexicana, en el conocimiento de las vanguardias y pasados del mundo, en la 

pintura mural y en la búsqueda y linulecimiento de las tradiciones populares, en la danza moderna y el 

redeseubrimiento de la antigüedad mesoamericana, en el nacionaliSmo y la apertura cultural del Iak" 

138jo este contexto, en enero de 1928 se fundó el Teatro de Ulises, como consecuencia de la 

cooperación editorial entre Salvador Novo (1904-1974) y Xavier Villaurrutia (1903-1950) dentim de la 

revista literaria Ulises," de la• t• 	r mnombre aun me • d ,  suculminación. que tot sers a t t. s 

Auspiciado en un principio por Antonieta Rivas Mercado (1900-1931), el Teatro de Ulises se 

perfiló como un movimiento amplio y sólido en contra de la poquedad de un teatro atado a 

convencionalismos, de expresión estrecha y pobre que predominaba en México: Allotó, pues, como un 

36  Rascón Batida, Víctor litigo. "Los tiempos del teatro universitario", Escénica: nueva época, Núm 
bimestral de la Dirección de Teatro y Danza de la UNAM, enero-febrero 1991, p.p. 13. 

37  En este capitulo se hace hincapié, preferentemente, en la natalidad de los precursores más destactidos del teatro 
universitario. 

38  La revista 1/tima aglutinó seis números desde mayo de 1927 a febrero de 1928, enfocada a la critica Melada y a la 
actividad creativa. 



teatro de disciplina, calidad y con amor a la profesión, en el que participaron Ghetto (Men, Celestino 

Gorostiza, Enrique Jiménez Domínguez, Rafael Nieto, Carlos Luquín, ayudados de los pintores Roberto 

Montenegro, Manuel Rodríguez Lozano y Julio Castellanos. Entre todos dominaban varios idiomas con 

lo que -como señala Salvador Novo- traducían y actuaban las obras más nuevas y audaces de la época: 

O'Neill, Codean, Lenormand, Yeats.39  

FI Teatro de Ulises da como lógica consecuencia lo que vendría a ser el inicio del teatro 

universitario. En 1936 el teatro de la Universidad, con Julio Bracho al frente (1909-1978),41)  un hombre 

que ya tenía cimentado cierto prestigio como director de escena, fortaleció la nueva concepción del 

teatro moderno. Su labor fue posible gracias al apoyo entusiasta del rector Luis Chico Goeme, del grupo 

que entonces manejaba los aspectos sociales y culturales de la Universidad, Salvador Azuela y Manuel 

Moreno Sánchez, entre otros, y de personalidades literarias como Elena Cauro. 

los primeros maestros de teatro profesional en México, Rodolth Usigli (1905-1979), Salvador 

Novo y Xavier Villaurrutia,'" propagaba con sus obras principalmente, pero también desde la cátedra, 

una técnica de composición dramática que ignoraban los dratuatuiBos de la época. No tardó mucho, sin 

embargo, en que la dramaturgia de las recién formadas generaciones de autores nacionales42  fuera 

39 Cfr, Salvador Novo. Prólogo a la reseña Historia del kelt° en Alexia, de Enrique de Olavarría y Ferrari, México, 
Editorial Porrón, 1961, p. 28. 

40 Ca el programa radiofónico Ah* de la rayo, "Homenaje a Julio Bracho", emitido el 12 de . mayo de 1990 Por Radio 
UNAM, se dice de Bracho: "La interpretación más pura en sus actores es lo que buscaba, entre otras cosas, y.tina especial 
función de la pintura dentro del leatra,. Otro aspecto que pretendía era la armonía de conjunto, sometiendo las 
individualidades teatrales., es decir, buscaba 1111 equilibrio escénico". 

41 Estos tres personajes integraban la llamada Generación bis üordemportineav. 

O Emilio nuballido, Luisa Josefma Hernández, Sergio Magaña, Jorge ibIngüengoilia, Rostirio Castellanos; Jaime Sabines 
y Miguel Guardia, entre otros. 



desplazada por otro nuevo movimiento experimental y abstracto, que arrinconaba la tCluatica local y 

costumbrista predominante en sus obras. 

Los extranjeros André Moreau (1 ra.1900-1973), Seki Sano (Chin.1905-1966), y Fernando 

Wagner (Ale.1905-1971) introdujeron a México experiencias europeas y estadounidenses en cuanto al 

espíritu de la actuación y de la puesta en escena. Asimismo, años más tarde, las invenciones del chileno 

Alejandro Jodorowsky (Chil.1929) influyeron poderosamente en los leat•istas mexicanos ante la 

posibilidad de abrir la creación escénica nimbo a lo desconocido. 

Jaime García 'l'erres, que en 1956 era director de Ditilsión Cultural, no (luda un teatro de 

estrellas, ni que propiciaran carreras personales; anhelaba un teatro de equipo, de laboratorio. Por esta 

razón mandó llamar a Juan José Arreola (tal. 1918) para que creara las bases de un teatro ajeno a otros 

intereses que no fueran culturales. De alai surge, en ese año, Poesía en l'o: Alla, bajo el auspicio de la 

. Universidad Nacional. 

Poesía en Va: Alta tenía un fin más literario que teatral ya que los miembros eran distinguidos 

hombres de letras y brillantes artistas. Este movimiento lo conlbrmaban Octavio Paz, Carlos Fuentes, 

León Felipe, Juan García Ponce, José Finillo Pacheco, José de la Colina, Antonio Alatorre, Margit 

Frenk, Vicente Rojo, Sergio Fernández , Elena Guro, Ma. Luisa Mendoza, Lemsora Canington, y el 

propio Juan José Arreola, entre otros. 

Al principio, Octavio Paz y Juan José Arreola fungieron como directores literarios de Poesía en' 

Va; Alia, Antonio Alatorre y Margit Frenk se unieron al grupo colijo consejeros Merados del Siglo de 

Oro Español y participaron como actores y cantantes en algunos de sus montajes. Pero quien, ayudado 



en un inicio por José Luis Ibáñez, dio finalmente Ibrma escénica al movimiento, fue l léctor Mendoza 

(Cito. 1932). con la dirección de los primeros cuatro programas.43  

Siempre ando en la búsqueda de algo nuevo qué decir, o de muno decirlo; ,V en eme 

9110 estoy haciendo un esperimmun nulply (Crealor principitin9• por 

complejo, tan IMpOri1111h! Culillo el que realicé con Poesía en Irbz 	que era un 

experimenio nnly grande, al hacer rosas que no se hacían en ese 111017101111 VII el teatro 

de México." 

Los dos primeros programas de Poesía en l'o: Alla se llevaron al cabo en el Tollo del Caballito 

de la UNAM en 1956 y 1957, y los dos últimos en el Teatro Moderno, antes de que lléctor Mendoz,a 

partiera becado a Estados Unidos. 

A la propuesta de Poesía en ro: Alta vino luego a sumarse, en 1957, la iniciativa -más 

explícitamente teatral desde el comienzo- de Teatro en Colpa, dirigido por 1 léctor Azar (Pue.1930). 

Este movimiento tuvo como antecedente los talleres de teatro de la Escuela Nacional Preparatoria, que 

diez años antes lindaron Fernando Wagner, Enrique Rudas y José Gómez Rogel. 

Teatro en n'opa tenía la intención de formar, en los preparatorianos, un teatro de valores 

eminentemente psicológicos, con un nivel de calidad tal que logró el aprecio, el reconocimiento al teatro 

experimental. Pero 110 al teatro experimental como peyorativamente se entiende en México, el teatro de 

aficionados, sino al teatro de búsqueda, la parte científica del teatro, la que experimenta, la que obsen,a 

para proponer nuevas cosas. Un ejemplo de ello fue el montaje Picaresca, con la cual surgió el premio al 

43 La égloga 11', de Juan de Encina; La jasa de la misia Susana, de Diego Sánchez de Badajoz),  La &mella, el marido y 
el esludionle, 1.:1 paseo de !Inger Kealon, Quimera y 111 niño' el galo de Lorca, constituyeron el primer programa de 
Poesia en Voz. Alta. La hija de Ilappaceini, de Octavio Paz; Le canari, de Georges Neveux; Oswah/ rl Zenuide MI les 
apariús, de Jean Tardieu y Le solo de nollomovik, de Eugené lonesco, integraron el segundo. En el tercer,  programa, 
Mendoza retomó a los clásicos españoles con la puesta en escena de La cena del rey Ilallazar, de Calderón y N libro del,  
buen amor, de Arcipreste de tia. El último programa fue la gigantesró Quevedo, de Elena Gorro. 
44  Flernández, Juan. "Quiero que el público vea al actor por dentro y entonces se convierta en conocedor: Mendoza", llno 
más I Ino, Sec. Ciencia, Cultura y Espectáculos, 10/05/96, p. 23. 



teatro experimental .Varivr I V/aurrutin, que Me otorgado a kairo en Coapa en repelidas ocasiones 

hasta su culminación en 1961 

Era tal la resonancia de Teatro en ('napa y la efervescencia teatral de entonces que, el rector en 

turno, Nabor Carrillo. concedió al mismo !lector Azar la creación del Teatro estudiantil de facultades 

(1957), bajo el ►mídelo de Teatro en ('napa; también la responsabilidad posterior de formar la 

Compañía de n'aíro Universitario y la dirección del recién creado Centro Universitario de Teatro, en 

1962. 

La Compañia de Teatro Universitario signó su presencia a principio de los años sesentas cuando 

uno de sus trabajos, Divinas palabras (1963), de Valle Inclán, bajo la dirección de Juan Ibáñez (1938), 

llamó la atención al ser proclamada como la mejor obra del Festival Intemacianal de Teatro Estudiantil 

celebrado en Nancy, Francia, Con ello, puede advertirse desde esos años el surgimiento de trua nueva 

conciencia teatral, una ética, una vocación, en quienes lberon protagonistas de Una etapa-  abierta al 

ejercicio de la imaginación, a la creación de lo insólito, al rigor prolbsional emprendido Voluntaria y 

apasionadamente. 

Héctor Mendoza: uno de los pilares del teatro mexicano 

liéctor Mendoza ha sido catalogado como autor de textos que han marcado una nueva ruta en la 

dramaturgia mexicana, director de obi as que han señalado caminos nuevos en el lenguaje escénico, 

fimcionario creador de centros de enseñanza y Ibrmador de importantes actores profesionales... 

Originario de Apasco, Guanajuato, I léclor Mendoza cursó la carrera de Literatura Española en 

la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en Mascailmes. También estudió actuación en la Escuela 



de Arte Teatral dd INDA. En los años cincuentas actuó en Anunciación a Ataría, de Paul Claudel, y en 

l'rislobnl Colón, de Fernando Benítez, bajo la dirección de Enrique Rudas, en el Palacio de Bellas 

Artes. 

En 1953 estrenó su comedia Las cosas simples, dirigida por Celestino Gorostiza, la cual le valió 

el premio a la mejor obra teatral del ato otorgado por la crítica especializada, así como su primera beca 

del Centro Mexicano de Escritores. 

Su primer contacto con la dirección escénica surge al mando del Departamento de Teatro 

Estudiantil de la Dirección General de Dilbsión Cultural de la LJNAM, en 1954 y 1955, con la obra La 

pesadilla a las cosas de antaño, de Manuel Eduardo de Gorostiza, representada por el gritpo de la 

Escuela Nacional de Arquitectura. 

Uno de los períodos más importantes de su vida y que marcarla definitivamente su futuro 

profesional liar durante 1956 y 1957, a su paso por Porqín en Voz .,111a. Posteriormente, Héctor 

Mendoza recibió una beca de la Fundación Itockefeller para estudiar en la Universidad de Ytde y en el 

Acior's Center de Nueva Yolk,45  donde adquirió importantes conocimientos que puso en Práctica a su 

regreso a México. 

Con el apoyo de Tomás Segovia, director de la Cosa del Lago, lléctor . Mendoza Ibritiírtm grupo 

perramente de actores con el que trabajó primordialmente de 1961 a 1963 en la Casa del Ligó. tino de 

esos trabajos fue Terror y 'insolas del Ill Reich, de Bertolt Breclit (Teatro de Arquitedura), que lo 

hizo acreedor al reconocimiento de la crítica como la mejor dirección debito. 

45 Fueron sus maestros José Quintero y Etienne Decroux. 



I.8 actividad profesional de Hect« Mendoza se ha complementado mediante su incursión en 

diversas actividades paralelas: en programas universitarios de radio y televisión, asesorías, cursos, 

seminarios y cargos administrativos. 

En 1966, a sugerencia de Jaime García 'l'erres, director de Difusión Cultural de la UNAM, 

léctor Mendoza dirigió Don Gil de las eakas rentes, de Tirso de Molina, en el Frontón Cernido de 

Ciudad Universitaria, con el que recibió el premio del Heraldo de México a la mejor producción teatral 

(Id año y se anticipó, incluso, a las vanguardias extranjeras. 

Una de las Ihectas importantes de I lector Mendoza ha sido la de maestro en instituciones contó 

la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Escuela de Arte 'Teatral del INDA, y el Núcleo de 

Estudios Teatrales (NET), el cual (lindó en asociación con Julio Castillo y Blanca Peña. 

Como Ihncionario, la labor más destacada de I lector Mendoza ha sido, quizá, su participación 

como jefe del Departamento de Teatro de la UNAM en 1973, En ese tiempo llevó al cabo la 

rcestn►eturación del Centro Universitario de Teatro (CUT), con el propósito de crear un centro "de 

fonuación eminentemente práctica acorde a las exigencias innovadoilts del teatro contempoiíneo. 

!lector Mendoza es, por consiguiente, catalogado como el vértice en que convergen quienes 

intentaron la refundación del teatro mexicano posrevolucionario. Vertiente en que confluyen desde la 

utopia nacionalista, las vanguardias bullidoras de Los Contemporáneos, las proyecciones 

experimentadoras de Julio Bracho, Faltando Wagner y Scki Sano, los alcances del movindento viginmso 

de Poesía en Voz Alta, hasta las nuevas fronteras de la teatralidad. 

Con I lector Mendoza se instam•a, verifica y triunfi►  el concepto de puesta en escena. fambién, se 

abren los senderos de una escuela mexicana (le actuación. De las manos de Mendoza han surgido los 



46 Los más importantei: Premio Nacional de 'Irles 1911.1 y llonientOe Micional tras 40 altos de invención teatral, el 27 de 
agosto de 1994, en el Palacio de Bellas Artes. En diciembre de 1993 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte 
como "creador emérito", 

47 Texto, de Luis de Tavira, leído en el Homenaje Nacional a liector Mendoza tras 40 dos de invención teatral, Palacio 
de Bellas Mies, 27/08/94. 

actores más conscientes del teatro, el cine y la televisión actual. No en valle se ha hecho acreedor a 

diversos premios y homenajes,46  pero sobre todo, a ser considerado uno de los pilares del teatro 

mexicano, 

Dos de los recientes montajes más connotados, en los que Mendoza se asume como dramaturgo 

y director, Son Secretos de familia y La amistad castigada, los cuales se suman a aquellos montajes 

memoriales como Don Gil de las calzas verdes (1960, por ejemplo, que "renovó la escena al 

recuperar los textos clásicos a través de la audacia irrespetuosa que los resucitaba a la vida muga(' y 

los libraba del sarcófago museal en que eran expuestos como mercancias del pasado".47  



SECRETOS. DE FAMILIA 

Antecedentes mitológicos 

La lucha por el poder es una constante que se ha arrastrado desde el inicio de las civilizaciones. Dr la 

mitología griega, la rivalidad en las linnilias de los Tantálidas y los Pelópidas constituye un claro 

ejemplo. La decena de venganzas y traiciones entre estas genealogías familiares tiene como antecedentes 

el que Zeus haya procreado a Tántalo, de quien nace Pelope y Niobe, De Pélope son hijos Euristeo, 

Aireo, Tiestes y Crisipo. De Aireo son hijos Menelao y Agamenún (los Atildas)", quien se casa con 

Clitenntestra y procrean a Ifigenia, Electra, ()restes y Crisótemis. 

Los hermanos Aireo y Tiestes49  combaten entre sí por el trono de Micenas y se suceden uno a 

otro en el poder en distintos tiempos y por diversas circunstancias. Esta rivalidad se continúa en los hijos 

de ambos: Agamenón y Egisto. Agamenón destion.a a su tío Tiestes en firma definitiva del mando de 

Mimas. Egisto, hijo de Tiestes, huye del alcance de su primo enemigo, en espera de una oportunidad 

para arrebatarle el poder. 

48 En Secreiov á limalla, a esta genealogía se agrega una supuesta hermana de dos Midas, Anaxibia, utilizada por 
Mendoza, como la tia, madre de Pilades, con quien ()restes convive su adolescencia y juventud, además de sumarse, con 
cierta lógica, el que Nades y Orestes se amaban entrañablemente. 

49 Tuestes era hermano gemelo á Aireo; cuando murió Euristeo, el hermano mayor, el oráculo declaró que uno de ellos 
tenia que ser el rey. 



Según cuenta la leyenda tradicional, Agamenón es el jelb de la expedición a Troya para rescatar 

a I lelena. 11 mal tiempo impide la navegación de las tropas griegas hacia Troya y son detenidos en 

Aulide. Consultan a los adivinos y se enteran que Artemis se ha considerado agraviada por Agamenón. 

Calcas. el adivino, le hace saber a Agamenón, 1 llises y Menelao que sólo soplaran vientos fiworables si 

sacrifican a Iligenia en honor de Artemis para aplacar la ira de la diosa. Agamenón rehusa al principio, 

pero luego accede ante los argumentos de su hermano Menelao y de Ulises, Fseribe a su esposa 

Clitenmestra para que le envíe a su hija con el pretexto (le casarla con Aquiles. Fm cuanto envía al 

mensajero a Argos, el Atrida se arrepiente y llama a un viejo servidor para detener la petición, pero el 

súbdito es somrendido por Menelao. Los hermanos atridas tienen un agrio altercado, cuando llega el 

aviso de la llegada de Ifigenia. 

Agamenón se doblega ante lo inevitable. Menelao flaquea y trata en vano de persuadir a su 

hermano de olvidar la conquista de Troya y el rescate de Helena, con tal de no consumar el sacrificio. 

Agamenún agradece el cambio de parecer, pero únicamente le pide que. calle la verdad a Clitembestra. 

Aquiles llega con intenciones de apresurar la marcha hacia Troya y es recibido por Clitenutestra 

como el futuro marido de su hija. I.a reina madre descubre el natio a través del viejo siervo y suplica 

"al hijo de Tetis y Peleo" que intervenga a favor de nigola. 

Madre e hija piden clemencia a Agamenón inútilmente. F.I padre se muestra inflexible: Ifigenia 

debe ser sacrificada por la l'Oficie. Aquiles se presenta para defender la vida de la joven; pero Ifigenia 

cambia repentinamente y valerosa, decide afrontar la heroica muerte en pro de la gloria del ejército 

aqueo. Aquiles se lamenta de no poder tomar por esposa a aquella virgen de tal temple, c Ingenia se 

despide de su madre y de la luz del sol. 



Agamenón parle a la guerra de Troya y permanece ausente diez silos. Tiempo que Egist o, en su 

sed de venganza y poderío, aprovecha pura seducir a Clitemnestra, y de acuerdo con ella, dan muerte a 

Agamenón cuando éste regresa victorioso de la guerra. 

Este hecho, la leyenda tradicional, marca la pauta para las tragedias Electra," de Sólneles (497-

,106 a.C.) y Euripides (480-405 a. C.). respectivamente, para quienes Flectra es la Protagonista; a 

diferencia de Esquilo (525.456 a. C.), quien cenlra la acción en Orestes, en La Orestiada (450 a. C.),51  

tetralogía donde Agamenón es la primera pieza, a la que siguen Las Cot!lbras, Las Eumenides y el 

Promeieo52 . 

TOMbiéll nqui se nuur de ella culpa herednarta. En el primer dr‘111111, .41:0111CIU111 
regresa VidOritISO (Id salo de D'aya y halla la muelle a manas de (Wieumesira san 
0.1110.Va, En Las Coéforas, su hija °restes, venga lo MUerle de su padre mahoula a su 
madre. En Las fluménides, es exculpada y purificada de su crimen: 3  

Los elementos de la leyenda de Orestes se encuentran en la Odisea de nomen) (especialmente en 

la Telemaquia), en los Catálogos hesiódicas, en los Cantos cipriaws y en la Epopeya de Piadora. 

50 Para Sófocles (496 y 494-406 a.C.), Electra es el personaje central; en su amargura y soledad, su rumia de las pasadas 
calamidades y sus esperanzas por el regreso de su Iteimano °restes, el trágico griego encontró el pulso de su dnuna. 1..a 
acción se refiere a la noticia de la muerte de Orestes, su llegada y la venganza que toma Clitemnestra y su, amante. En 
Clectra ha inserto todo amor para su madre; y en °restes, la sed de vengiuria exaltada en devoriKlora pasión por la vieja 
servidora que lo cria para tal lin. 
En su ¡:'/cara tea 413 ar.), Eurípides retoma aquella conocida historia familiar, y la sed de vengann asume un aspecto 
de morbosidad y aberrirción. Según el historiador C. NI. Browa, una epopeya áoade Esquilo explica y Sófocles acepta, 
Curipides entiende y condena; en su drama deja ver cómo °restes y Electra son arrastrados a asesinar a su madre 
Clitenmestra, pero también que tal ficción y los principios que invocan son horribles. Con sólo mostrar a la madre bajo los 
rasgos humanos ordinarios, Eurfpides hace comprender la filionlinfición del matricidio. Cometido el crimen, los criminales 
no hallan satisfacción posible. 

51  La Orestioihr, basada en la leyenda de Prestes, fue representada en el arlo 458 a.C. en Atenas, Grecia. 

52  Drama hoy desaparecido. 

53  C. M. Bowm. ¡lisiada de la literal:11.a griega, rondo de Cultura Económica, Breviarios, México. Décima tercera 
edición, 1983,1 70. 



Pllica,54  obra que recuerda la historia del laconio ()restes, en UNOS versos en los que se pregunta si el 

crimen de Clitenmegra obedeció al amor maternal o al simple adulterio.55  

Según la saga tradicional, ()restes se desliza de un sistema matriarcal a un patriarcal impuesto 

para siempre, con el interés de Apolo y la ayuda de Atenea, quien desconoce el afecto materno al nacer 

de la cabeza de Zeus.51' El pretexto era el acabar con el antiguo derecho fluniliar, la Le),  del 7illión: 57  

"La 1c),  es que las golas de sangre derramada en la tierra exijan aira sangre" o también se expresa de 

otro modo: "Que toda herida asesina se en* con una herida asesina"; se impone -con la acción de 

Orestes- el nuevo derecho de la ciudad, al indultarlo más tarde, y poner lin a una serie de venganzas y 

derramamientos de sangre." 

Puesta en (Nema 

La milologia griega no parece agrado:ve nunca en ,vris posibilidades mem-11am Ulla y 
011a Ve:, en el iranscurrir de las épocas, volvemos los dilos 'á ¡os iones clásicos 
convencidos de que son el origen de toda posible ficción. 

tema que Mide() para este obra es, de Cafre ha textos que se conservan, el 
único que podemos apreciar tratado por los tres lrógicos griegos, Oresies, Olivo hijo 
l'aPvin de ,, Iganttuión y (Yitenmesll'a en un acto de jusffila 	ya que ésla a su vez 
ha dado muerte a Agamenen, su marido y padre de Orestes. liara realinw esta acción 

.alSaeiera Oresies encuentra en su hermana mayor Medra, una elidida, ya que Naire 

54  Adj. De Apolo, por su victoria sobre la serpiente Pitón. 

55  Cfr. reoirdi mundial, de Arturo del Hoyo. 

56  En Los lionténtiles de Esquilo (525.456 a.C.), las Furias, deidades protectoras de Atenas, azuzadas por el espectro de 
Clitenutestt a. reclaman la muerte de ()restes, Éste, confiado en el amparo de Apolo, se presenta ¿une el tribunal, y es 
absuelto. Las Furias pertenecen aun orden vetusto del mundo que declina al advenimiento de Inc nuevas deidades, Apolo y 
Atenea, los patrones de Atenas. 

57  Ley penal que consiste en infringir al reo el mismo dafio que el provocó a sus victintas. Se basa en una ley practicada 
por los hebreos en la antigüedad. 

58  En Secrelos itt loniha, Oiestes es engañado por Egisto, quien se hace pasar por el dios Apolo y lo lleva hasta su 
templo, donde paga a la Pitonisa por darle como oráculo, la orden de vengar el crimen de su padre. Al ejecutar lit orden: 
Orestes se convierte en el instrumento vengador de Egisto y, por ende, prolonga la lucha por el poder. 



-frathei011allnellit,  ha reSCIllida (IV tal aranero fa 11111Vria de Agamemin, que se ha 

convenido en la enemiga de su Madre. 
En las Peines sobre el nulo que están hoy a nuestro alcaniv, he encontrad() 

COMO origen lis' /as 411'0171,WilMelliOS th! 	 PO,IZICa (pie 550.5' ocupa, la lucha 
por el ¡Talen.... Sin embargo, yo ahora siento que Ilgisto, a pesar de haber minada a 

Agamemin, no puede sentirse seguro en el poder de A heemn, ta que su ahora mujer, 

Chivan:estro, eu madre de ()restes, hereden) directo de ;Igamemin. Basándome en 
esto, reconstruyo el tema de la tragedia r lo corniola en una prolongación de la 

lucha por el poder. 

Yo crea que el alterar algunos de los datos tradicionales cm:sin:Tu delito 

alguno, ya que las liWIPCS Mismas la11117000 coinciden elan' si con exactitud. Al 

hacerlo yo ahora. snylemente me estoy sumaiulo al muy crecido número de 

emussaslas que enriquece?? el mili,. apprionihi nueras pu.cihilidades. 

lit coro de las tragedias, que SlipalIVIIION hada 	fillle10114'S de acercar al 

público los inalcamables personales milicos, lis he convenido yo en una historia 

paralela y Coilleithite. gin! ocurre en nuestra 	C(111 t!1 ?MAMO propósito de 

acercamiento al público que le hemos supuesto al coro griega. Lalifilria de mi corro 
pues dimana, la jimeión es la misma. 

llémor Mendoza 

Como se arguye en el programa de mano, escrito por el propio I lector Mendoza, Secretos de familia es 

una interpretación personal, sobre la propagación de la pugna por la supremacía a través de las 

relaciones interlinniliares de la casa real de Micenas. En la versión propueSta por Mendoza, lós secretos 

del anilla permiten discernir la particular relación entre Clitetnnestra y Electro, de la que son pieZas 

fundamentales los otros miembros de la fluida, ()restes y Crisótemis. 

Electro: Cumulo popal sacrificó a l'Ileon, en Aulide, hi 1e la tomaste en contra dei sus 

demás hilos tamo si iii¿!Tinnos participes de la culpa. iVs ()n'Ales, ni lrissítemis se 
iteran ¿menta, esialum demasiado pequeños peroj'a ya no era una niña, Yo me di 
pedi?mil cuenta emboces' que aquella entre iza hijos que quisiste más, jiu,  a Ifigi3lia. 
Tal Ye: lo única a quien realmente quisiste 

afienmestra: Ese reproche luya no es yen>. 

Medra: 	MI lo a'S l,a siento 

elitentnestra: (Después de unas pallSa larga): La 11111Orit? de Ifigenia lile un poco como 
mi propia muerte: eso 0V Verdad. Sillin que Ist paih.e. ata Ull nulo de final yile:a, 5114 
Aljaba Sill 	PifillilO,SO me cerní. (Pativall,0 túnica (pie !II mitire me halda dado 
a lo largo de MICSira desucavlsa Vida marital, fileno? mis hijos. Que en el última 
momento, nace de ,su partida a la guerra de Tinta, me quitara a lliputia, 'Mide una 

Senil que habla Nublo Iodos esos terribles años a S11 lado por 
nada Para quedarme finahnente sin nada. 

Elecira: quedábamos nosotros 



Clitemnesirm Si. Te parecerá absurdo; pero me habla acostumbrado a ver a mis hijos 

corno 11110 unidad. 17110 11111.dad cerrada y perfecta en Si 1111.11110 Al 	11110 Je ellos, 

esa 1011,10,1 glleihi rota, como sin vida, sin 	 .sé. 	dificil que ni lo 

entiendas, porque en ve: de ((olerte en contra de tu padre por habernos quitado a nu 
hermana, te doliste en mi colilla parque 110 la SUNIIIIfi 01111ed1010111ellle V01111010 
luego ya, pasado el tiempo, C114111(10 ate hIlhe resarcido de aquel tremendo golpe y me 

senil con jiierzas para intentar restablecer el equilibrio jiuniliar, lo encontré siendo mi 
enemiga; delimdiendo abiertamente y con el 	pl'Opé1S110 de herfillle, las 

vxcelenkw nizones que asistieron a tu padre para sacrificir a su propia hilo De ser 

uri aliada antes de rÍ Mide, le convertisle en mi enemiga después de .1 Mide. En lugar 

de 11110, encaramé pues, que había perdido das Mías. 

El autor resuelve interpreta• el mito no como una descripción de hechos I► istóricos, sino como la 

expresión de un proceso natural eternamente recurrente. De ahí que la evocación del drama griego 

constituya una tragedia rontempordnea59  en la que se justifica la conducta de los persoüajes bajo un 

contexto actual para continuar explorando la infinita complejidad de los resortes morales del alma, pero 

esta vez atribuidos a hombres libres y no t►  individuos sujetos a la voluntad de los dioses. 

kit Secretos de familia hin,  una pérdida de esto esquemático que hace de la tragedia 
algo grandioso. Se picnic la grandiosidad para ganar en cambio en prolinolidad y en 
parficularidad (l/loar Akndozts).69  

El argumento de la obra muestra que al regresar a Micenas triunfante de la guerra de Troya, 

Agam►enón es asesinado por su esposa Cliteinnestra con ayuda de Egisto, quien la ha seducido en su 

ausencia. Electra, particularmente dolida por los afectos que su madre le h►►  arrebatado, al regreso de su 

hern►ano menor ()restes, quien había sido alejado del núcleo familiar por la pmersión sexual hacia su. 

madre (arto que desconoce Electro) y con la misiva de darle muerte, apoya la consumación del acto 

fatal. 

Clkenutestra: Hiedra, a pesar mío, a pesar de este•  envejeciendo tinlavia puedo leer 
lo que no se ha dicho, en aquello que sise dijo, Niel que J4)  haya matado a ni  Padre,  
ni el qué te haya ((,!lado sin tu *.hijo adoplitm" On!SION, pueden .Ver el Origen de tu 

59  En la tragedia griega el héroe se rige por el destino; en la tragedia contemporánea, el personaje principal decide su 
destino. 

60  "Secretos de conciencia". Escénica: nueva época 8y 9, Sec. Los hacedores, p. 37. 



En la propuesta de Mendoza, Clitenmestra no mata a Agamenón incitada por su amante Egisto, 

sino para evitar que le dierais muerte por adúltera; una simple estrategia. 

Clitemnestra: Te erei oil cl Call/p0; jiWra, Ab pOOSé que nadie te show san rápido el 

aviso del regreso de lu padre. Ale aterré. Se me her) la sangre en las venas cuando te 
viéndome. 

Vean,: ¡Co medio de aquella masams. Notagoniztindola. 

Clitenniestra (Pequeña pausa): Na es que lis presencia me hubiera hecho consciente 
de pr011itl del horror de MiS lle5M110V, Porque lo hecho, no habla sido de Mtrtgcntir 
manera un acto illeallSeienie, pealarlo de :a pavraM, como después se ha dicho Mulo. 

Qué va. hile simple y llanamente un aclo premeditado de legitima defensa, h'strotegia 
pum). Tu padre regresaba a casa enhmado pi de IlliN ani0rc.í•  con su primo llgisto. ¡Yo. . 
habla altentath9: a éi ate Maialla a mi, o yo 15) mataba a él. 'kv, Islecira; el de la 
slinesvivencia, es el más• poderoso de todos las instintos Pido se volvió pues, cuestión 
de quién minaba 	delantera en el asesinato. Yo Jis, más rápida -eso es lodo,: De 
haber deiado las CONOV pas.a el día .siguiente, el asesinato que habrias presenciado 
habria sido el mío y e! de Egisio -par lu 

Cada uno de los personajes, con su drama a cuestas, pes» deSpróvisto de la condición heroica, 

salta otra vez al escenario para dilucidar, a la luz de nuevos valores, sus ambiciones, recelos, debilidades 

ni el qu• le haya )ciado sin os "l'yo adopovo" (b•esie.r, pueden ser el origen de tu 
odio, porque ,V(111 Iwchrre prnh..111111.W. llurín311 OVA' allaVIIIIC I/ lile hnhinr rerluraslo, 

mando surgió la posibilidad de mandar a ()restes a la Miride. ¿Qué episodio .se 1505 

ONIli perdiendo en la inm•inrada sumiera: de tu relación ros:migo? (111151 pequeña pausa). 
11:a la eabe:a y Miran'''. 

Electro (1.5s mira ron los ayas l'Impidas en lagrimas): len compasión, madre. 

Clitemnestra 	,,De quién? ,,De ii? ,,,De mi? 

Electro: De 

Cliteninestra (('am el dolor de 1(1 certidumbre): Ilay alguien más, pues•. 

Eledra (Aterrada; ahogada): \rss. 

Clitenmestra (Está conteniendo el (hilos., que ,sólo se le Manifiesta en MI largo suspiro 

entrecortad). ('oncluye): Si hay alguien 111:1V. Claro, qué tolda my: acabas de decir, 

refiriéndote a °restes, que le "arranqué un afecto más"; pero yo no le habla 
ar•ranc•ado el de tu hermana y todavia -entonces-, na Ir: arrancaba el de tu padre, por 

lo tanto renio que haber abra olecto que 1'0 le habla amoscada ¿So es gni? ( Eleelra, 
Sily1017101,10 llora. Pausa, En alusión a Egisto) ¿Te poseyó? 



y perversiones. En el caso de ()restes, el matricidio no obedece a la voluntad de los dioses en defensa de 

Agamenón: "Anúlese un castigo de condena perenne, cuando el brazo del hijo matare a quien dio 

muerte", sino a la frigidez de su madre Clitemnestra ante sus perturbados deseos. 

Clitentneura: Toda tu actitud. La actitud de ambos Si 00 es la muerte de AgamenAn. 

()restes (('oa tuerza): A lira. (111mm:estro -j'O a Agamenón no lo conocí. ro tenía 
escasos once arios cuando porfió a la guerra de Troya y Miles de eso tanuís so ocsqui 
de mi. Na recuerdo absolutamente nada de él.. Electra si. Electro vivía nui.s tiempo a 
su lado. Fue su padre: lo recuerda. Yo no. (Peque)la pausa). A la Unica que recuerdo 
es a 	única! 

Clitemnestra: ¿Azionces por qué nu har querido abra:allne? l'en a mis brazos. 

DESPUÉS ¡)E UNA LIGERÍSIMA IICILACION, OREAGES LANZA EN BRAZOS 
DE allEUNESTRA. 1,4 RESA ill'ASION4MMEN1E POR TODA LA GIRA. LI 
BESA EN LI ROCA; LIS MANOS ESZRUIANDO NtENPTICAMENTE SUS 
NALGAS. CLITEMNESMI LO RECHAZA CON ENERGÍA. 

Clitannestra: ¡No' ¡No/ ¡Asi no! 

()restes (Entrimecido): hl Unica que he reconbubt sleMpre es a 

Clitannestra: (Con emurmc esjuenug: Pensé que -el tiempo, la dislancia- hahrhm 
acabado con esas inclinaciones- perversas. 

Orestes: ¿ItS perversa el amor que se siente por Una Madre, rillenilleSlra? 

Clitenute.stra: Es perverso el que tú sientes por int 

Orestes (.41 bol* de las lágrimas nuevamente): Soy tu hijo. Tú eres mi madre. ¿Qué 
hay de perverso en eso? ¿Qué? adora convulsivamente). LAS DOS MUJERES /0 
MIRAN UN AgAIENTO, ESTRRAIECIDAS CLI7I'AINES711,4 SE 110,11 .4 MIRAR. 

PlECTRA. 

Clitentnestra: ¿1' tú estás de acuerdo con eso, Eleelra? 
camplice? 

001,1erla 

Medra: No sabia-; me estoy mamando apenas. 

Clitentnestra: plh! (Con fui amitydada y apellaS visible). l.(:'retvle que, cuando 
decidí separarlo de mi, hace sois atlas Jim por Alta de amor attomo? ¿qué rrelsie? 

Para atestiguar las consecuencias que aún producen en nuestros días- los deseos de dominio, 

Mendoza recurre a un novedoso empleo del coro griego. En la tragedia clásica éste tenia la función de • 

revelar, mediante sus explicaciones y conducta, los cambios en la situación dramática de In' acción. 



desarrollada en escena; servia de enlace entere el público y los protagonistas. ,Secretas• de f omitía, en 

lugar de acercar a los espectadores espacialmente, lo hace de manera temporal, de suerte que adquiere la 

forma de una historia que se intercala con el drama central, y cuya similitud con éste se revela en el 

relato que escucha Cristina (Claudia Ramírez) en voz de Ana Celia (Ana 13erilia Espín), quien en otro 

tiempo lúe secretaria de su padre. 

Ana f( 'mi enorme pesad: Na: 170 volví a !tablar con él. Ale limité u escribirle una 

carta mili,  breve. pidiéndole disculpar por haber abandonarlo el trabajo sin previa 

avisa. Dios Hilo, lo que halni pensado.' 

Cristina: 1 muy poco tiempo después. él regresó a México -para morir•..• 

Ana Ohly dolida): Sí. (huna). 

Crisrinn: Pera antes de que hablemos de eso. hábleme de la muerte de mi herlpolia... 

Ana: Sí. Copio le dije, lligenia estaba enflulna can aquella_ 

Cristina (La interrumpe) ¿lligema? 

Ana 01_-orada): ¿Dije lligenia? No, no; quién sabe en qué estaba pausando, llilda, tu 

hermana lid& 

Cristina: ¿1' (m'onces? 

Ana: Se estaba acordando la lizsión de las firmas que llevaría a tu padre a l'agotó. 
fitsión -debo adularte- C111 indispensable para nosohvzs; atrave.vábamas pOr una 

mala zulla. La produclmw de Alético habría venido a abajo sin esa fisión. Por 
eso. 

Cristina (!alar unipe): ¿1' eso qué tiene que ver unida muerte de nihil'? 

Ana: Tiene que. Ver pOnp/O tu padre titila que cenar aquella noche con los Señores de 

Colombia. Se iban a firmar acuerdos, eraiaa cena importante y era necesario que tu 
nadie lo wompaihnu 1111a se, negó al principio poz.que se estaba pasando día y noche 
a la cabecera de llilda. Pero zu pad1.0 sé impuso y .ve lu llevó a la cena. Cuando tu 

madre regresó al hospital, se encontró a !tilda muerta en el baño. Se habla arrancado' 
lodos los Pillos en mi acceso de desesperación, 

Cristina (Trzcada): ¡Qué horror,  

Ana: Si. 

Cristina (Después de una pequeña pau•sra) Fue suicidio, naiurabnenle... 

Ana: Ifso se dijo. 



CriAtina: (b.:v(remecida) 	lun•mr , 	horror 	 1 ,111,111011 lis hrrliuc 

rnn 1111.1.  rrrnrrdnv, 1111.1 

Los secretos de familia, apenas intuidos en la memoria vaga y confusa de Cristina, cuya limita 

recuerda a Crisótentis -hija menor de la Iñmilia griega protagonista de la historia-, son desentrañados 

detalle por detalle y casi simultáneamente a la vibrante y tensa entrevista en la que Clitenmestra (Deba 

Casanova) y Flema (Blanca Guerra) hacen lo propio. En este pasaje, madre e hija, antes que 

exponerlos, esgrimen literalmente sus motivos y, Inundas a sus respectivas valoraciones éticas, 

diseccionau los dolorosos episodios de la relación familiar. 

Ana Celia (Ana Bertha Espín ), Cristina (Claudia Ramírez-  ), 
Elecira (Blanca Guerra) y Clitemnestra (Delia Casanova ). 

(i3 



De ahí surge Clitenmestra con su carácter recio de estratega pura que encarna y desnuda sin 

contemplaciones el proceso de racionalización que su hija ha construido para alimentar su resentimiento 

contra ella. Es una Clitenmestra sobre la que Mendoza lija una mirada a la vez amorosa y comprensiva, 

sin por ello le reste a esa figura un matiz de escándalo. 

Elecira, en tanto, se revela como un espíritu inflexible pero débil. Empequeñecida ante la figura 

de su madre, sus argumentos dejan de parecerle sólidos apenas los confronta. Su resistencia a extender 

la discusión hasta los extremos últimos le garantiza mantener ocultos y a buen resguardo los impulsos 

que justifican su rencor. Víctima acaso de ella misma, es una conciencia atribulada por la muelle del 

padre y la filfa de atención maternal, que cobija su inacción y temores con:el manto de una madre que le 

resulta fastidiosa por su seguridad inquebrantable. 

Así, un conflicto originado por la ambición de poder ((huunnestra a Egisto: "¿Para qué quieres 

tener poder? ¿Qué harías coa él?) deviene en un drama afectivo subrayado por otra intuicióM la 

familia, ese ámbito postulado por la tradición como el reino de 1;1 unidad y buena fe puede ser también:, 

aunque no lo parezca- un espacio donde es posible encontrar, wintrtir de la tel 	entreslis miembroS,: 

una gramática de la dominación ejercida por lo más fuertes. 

Medra 6,1 t 7ileinnesira): Ojalá que 1118' hijos pudiéramos, alguna vez hablar can la 
madre, sin que la ruina se interpusiera. 

Por ello, el llanto y la angustia finales de Ana Celia son los de un ¡duna que comprueba la injusta 

repetición de un crimen que se sigue cometiendo día tras día, 



'llover episodio 

-el hijo cruel 
(Palacio) 

Ami() 

-el rey y la reina 
(Departamento) 

Mareo de 'Vivencia 

"limas supuse 'que tendría tanto éxito. ato,  muy sor/rendido del éxito que ha tenido 

con el público, porque no lile posa nada la intención, Realmente se tintaliafiC nu 
ilvhajo de laboi•atodo, para muy poca gente. Estoy sorprendido del interés qke ha 
despertado" (néctar A lendow),61  

61  "Secretos de conciencia". Escénico: nueva época Ny 9, Sec. Lot hacedores, p. 36. 

División de escenas 

!h•ólogo 

-el rey y la reina 
(Palacio) 

Prir•odo.c 

-la pequeña y los secretos 
(Departamento de Ana Celia) 

Primer episodio 

-la madre y la hija 
(Palacio) 

Intermedio 

Segundo episodio 

-los amantes fortuitos 
(Templo en Delfos) 

atásimo 

-el hermano enloquecido 
(Departamento) 



El descontento entre el gremio teatral no se hizo esperar ante la resolución oficial a lo mejor del 

teatro en México en 1991, en la que la obra lite excluida: 

... Pero une pregunto si los trineos y periodistas de la ,,IPT no vieron Escarabajos, La 
ultima morada, Secretos de familia o Los negros pájaros del adiós. ¿Por qué igaórar 
OS10 /0 Iltty.(. del teatro en lé.vico.63  

No obstante, Secretos de familia, bajo este preámbulo, es una obra que Vale por sí misma. 

62 La Sirenita. "Entrepiernas", Correo escénico mueva época), Número 20, Cuatro Estaciones, abril 1992, p, 

63 Reyna Barrera. "Los toros desde la barrera" Uno más lino Sec. Ciencia, Cultura y Espectáculos, México, 24/02/92, p. 
30, 

11 recuerdo de Secretos de familia se consagró a lo largo de cien representaciones, en un período del 

teatro universitario que, bajo la gestión de Alejandro Aura (1989-1982) al tiente de la Dirección de 

Teatro y Danza de la UNAM, se caracterizó por la abundancia. Prácticamente una obra de teatro en 

promedio cada semana y un montaje de danza cada dos, durante los tres años y siete meses del régimen 

de Aura, justifican el planteamiento de la opulencia. 

1.a política de entonces asume compromisos de espacios por sólo 30 funciones, por lo que 

Secretos de familia 'l'atea la excepción. Asimismo, se considera una de las obras universitarias más 

controvertidas durante su estancia en cartelera. Sus alcances de audición y cobertura periodística 

rebasaron lo especulado, y a pesar de los incansables elogios, por lo menos calo referente a las 

actuaciones de Blanca Guerra y Dcha Casanova, ninguna fue galardonada por las diversas asociaciones 

de critica de entonces (AMCT, APT y UCCT) con el pretitio a la mejor actriz: 

...pov laniembinios que no hayan sido ni siquiera nominadas Delia Casanova y Manca 
Guerra por su estupendo 'rabino en Secretos de familia: en donde ambas logran 
actuaciones memorables 62  



Secretos de familia, obra en dos partes, basada en un tenla tradicional griego. Autor y director: I léelo!.  
Mendoza. Reparto (por orden de aparición): Delhi Casanova (Clitenmestm), David Ostrosky (Egisto), 
Ana Vertía Espín (Ana Celia), Claudia Ramírez (Cristina), Blanca Guerra (Electro), Hernán Mendoza 
(Orestes). Escenagralia e iluminación: Marcela ?Anilla. Diseño de vestuario 3,  producción ejecutiva: 
Patricia Eguía. /thisica: Rodrigo Mendoz.a. Publicidad y prolucción: Iván Guzmán y Ricardo Ortíz. 
Asistencia de dirección: Alejandro Montes. Contracción de la escolognyia: Enrique Montoya. 
Pintura escenográfica: Fernando Martínez Monroy. Realización del vestuario M'orino: tléctor Meza. 
Realización del vestuario masculino: Enrique Velasco y Rogelio Maldonado. Fologrqlia: Ireri de la 
Peña. Coordinador del teatro: Raúl Montoya, Tramoya: Enrique Montoya, Carolina Murillo y Martín 
Bermúdez. Iluminación: Pablo Solares y Delfino Rojas. Sonido: Fernando Mendoza. haendencia y 
puertas: Pedro Ortega. Estreno: 12 de septiembre de 1991. Cierre de temporada: 26 de marzo de 
1992. Cien representaciones. Teatro Santa Catarina (Plaza de Santa Catarina 10, Coyoacan). 
Producción: UNAM, CNCA, Arcos Caracol. 



LA AMISTAD CASTIGADA 

Puesta en escena 

Antonia rastra ¡ea! define La amistad castigada  (vino comedia pollfica. No /a coloca 
dentro de las mejores de Juan Ruiz de Morcón 	a Sil entender, tina buena 
comedio debe tener persimafes inemplares y ésta carece de ellos. 

Aqui. me parece a mi, hay lata 	 Ni se trata de una comedia 
politica, ¿cómo puede tener personajes ejemplares? En fin, lo que sacude Can isla 
coumdiu es (Me es enormemente contemporánea, no sólo en lo que Ne refiere al tema, 
sino también primordiahnenie- en 10 que se refiere a su tratamiento. 	eso llene 
razón Lastro Leal: considerada ~o uno ohm de la época, no es unta comedia típica; 
pero cuando hablamos de "grandes obras", lo son porque irascienden la época en que 
fueron ovados. ¡Cha' seguro de que La amistad eastiBada es una comedia que, par 
salirse del tiempo en el que lile escrita, frie mal valorada y está pidiendo una nueva 
catalogación por parte de la critica. Netendo que esta puesta eli 	sea, 011111SM) 
(lelilí)°, tina tirtiptleSia cl'Ílit a. 

Hila« hielldOVI 

La amistad castigada, obra de Juan Ruiz de Alarcón, adaptada y dirigida por 1 léctor Mendoza, es una 

comedia de corte político que plantea el problema de lealtades. Con esta puesta en escena, dentro del 

ciclo Los Grandes Directores del Teany Universitario, Mendoza vuelve a uno de sus temas favoritos: 

el Siglo de Oro Espítitol, pero con una visión muy particular sobre esta obra poco conocida y valorada, 

incluso por los especialistas de la época (siglo xr11). 

La trama cobra una enorme actualidad por su contenido político-social, y por el manejo de un 

voctibulltrio oportuno a nuestro tiempo que respeta la esencia del lenguaje alarConiano. La vigencia de 

La amistad castigada radica en la carga política que contiene. En ella se platea a un grupo en disputa. 

por el poder. En este sentido, se muestra a un Alareón sumamente político, sin perder la elegancia de su 

estilo. Autor visionario sin ser catastrolista; y duro, pero sin dejar a un lado los.sentimientos, por lo que 

se percibe a un dramaturgo preocupado también por la condición Iminana. 



I.a obra, al igual que en las comedias más importantes del primer dramaturgo criollo (La Verdad 

sospechosa, Las paredes oyen. El '.romea de maridos), utiliza como elementos centrales las 

características bajas o ridículas de los personajes. 

Aunque se advierten el sentido ético, el medio tono y el humor mesurado alarconiano, La 

amistad castigada no es una comedia típica de la época colonial. Por su estructura, poco similar a las 

tradicionales comedias de Enredo o Capa y espada, ha sido inclusive excluida de la biogralia del autor. 

Mendoza le da un nuevo significado a la obra; con un mínimo de recursos escenográficos y de 

vestuario, el director sumerge al espectador en el juego del poder humano. Un ejercicio mental donde es 

posible desentrañar sofismas," advertir chantajes y descubrir traiciones. 

Analogía de La amistad castigada 

El texto de La amistad castigada escrito entre 1619 y 1620 trata, a decir de la nota de Millares Carlo 

(Obras completas de Juan Ruiz de Alarcón, F,C.E., México, 1959), de una comedia moral " en la cual 

se plantea d problema de si la amistad justifica o no un acto (te deslealtad": el rey de Sicilia se enamora 

de su sobrina Aurora; no puede desposarla porque ha dado a otra su palabra de matrintonimAttrora 

tiene por lo menos dos pretendientes, Policiano y Itictudo; turtando de llevara cabo su amor fintivo, el 

rey impide que Aurora sea desposada, convenciendo al padre de ésta, Dión -a quien el soberano debe el 

reino- mediante una estratagema. Finito, secretario del rey, es enviado por éste para requerir de turnes 

a Aurora; pero también se enamora de dla. Ricardo le declara su amor a Mrora, Oct.() ál hablar de ello 

con Dión, se muestra fiel vasallo y desiste de su amor. Ditina, hermana de Ricardo, denuncia ante el rey 

61  SojiNnut. Argumento sólo valedero en apariencia. Cualquier razonamiento o argumento falaz con el qué se pretende 
confundir a alguien. 



que l'oficiarlo ya le había dado palabra de matrimonio, y el monarca se libra así de un rival. l'Hipo declara 

su amor a Aurora y es correspondido. El rey, loco de amor, decide asaltar el lecho de Aurora; Filipo 

denuncia el intento de su señor a Dior'. a cambio de la mano de Aurora. Dión llama secretamente a los 

nobles para defender a su hija del intento real. 

I Insta este punto. Mendoza respeta el texto de Juan Ruiz en términos generales. Comprime la 

obra de tres actos en dos y suprime diálogos, especialmente a partir de la escena 13 del acto III, aunque 

respeta el sentido de la narración. 

En la versión de Juan Ruiz de Alucón, Aurora recibe al rey en su alcoba, espada en mano. En un 

parlamento muy importante de la obra, explica a los nobles -reunidos allí por Dión para atestiguar la 

felonía (Id monarca- que los vicios del rey son culpa de los vasallos. De ahí que Antonio Castro. Leal 

haya dicho: "En su aspecto de comedia política, La amistad castigada ofrece un punto interesante. La 

vida del soberano está por encima de las sanciones del N' a sti II o; pein la conducta real está sujeta al Meló 

de los gobernados, que en este caso están representados por un gro() de nobles, Estos, tina vez que el 

rey ha perdido la calidad moral para gobernar, k exigen que abdique y aun lo anknazan con quitarle la 

vida si 110 acepta esta solución "pacífica". 

liada el /malicio quien 
usa del para agroviaros; 
no 111111e 01001111011011101; 

110 11110(10 41111011 h111110Sinld0 

que con imito- y poder 
hará mariano otro lindo_ 

Bajo este preámbulo, Mendoza recrea las acciones y presenta a un rey (Alejandro l'omitas» 

seducido por los encantos de su sobrina Aurora (Nicky Mondelleni), hija de Dión (Ricardo Illume), 

cuñado ambicioso, quien por conseguir el trono del reino de Sicilia no vacila en utilizar a su hija 



casadera como carnada. FI pretexto amoroso finalmente se difumina en esta comedia de intrigas, cuando 

los personajes muestran sus verdaderos intereses políticos. Fl deseo de poder motiva a l'Hipo (Hernán 

Mendoza). lid vasallo, a traicionan• al rey, y lo mismo ocurre con los demás nobles del reino, que 

mueven sus cartas bajo la mesa mientras el ingenuo monarca es presa de sus pasiones. 

Aurora (Nicky Islondelleni) y Filipo (Hernán Mendoza) 

Cuando se descubren las traiciones los nobles del reino, hombres y mujeres, con togas blancas y 

encapuchados, inician un debate revelador que sitúa la obra en una nueva dimensión. FI ritmo narrativo 

de comedia colonial desaparece, no más versos. Inicia el momento de la improvisación. Los personajes, 

desencaptichados, descubren ante los espectadores la vileza de sus intereses y la maraña de trampas que 

se colocan alrededor del gobernante. 

Con la supresión de diálogos y añadido de otros, Mendoza reelabora el final y sitúa la anécdota 

en un tiempo ambiguo: (El Rey: ¿Por qué he sido destronado?/ Dial, responde: "Por tirano"). En este 



caso la sentencia es propiamente politica, mientras Alucón acentúa una sentencia moral: el rey es 

destronado porque pierde la calidad moral para gobernar. 

La trama mendocina no parece estar muy alejada de la realidad de nuestros días: los pactos se 

quebrantan. el asesinato y el chantaje se apropian de la escena política, y ocurren siempre en la escena 

personal. 

Marco de referencia 

La amistad castigada surge durante la administración de Ignacio Solares al frente de la Dirección de 

Teatro y Danza de la UNAM (1993-1996). Esta gestión marcó sus propios lineamientos: la reedificación 

de los escenarios universitarios. Las Cárceles de la Perpetua del Palacio de Medicina, ahora Foro de 

l'entro Clásico, pasó a ser un espacio para las obras de época o de ettrael.er histórico por las 

características del inmueble. FI Teatro Santa Catarina se convirtió en-  un laboratnrio para la 

experimentación de las artes escénicas, en el que se presentan autores y directoreS noveles. t n eI Centim 

Cultural Universitario, el Foro Sor Juana Inés de la Qui se convirtió, preferentemente, cn el lugar para. 

la escenificación de la nueva dramaturgia mexicana, y el l'eran) bah Ruiz de Alarcón sc abocó hasta 

1995 a la realización del cielo Los Gi•ondes Da.ectort,S del Tentrollnilyi*itarto, con el propósito .de dar 

a conocer a un público nuevo los trabajos de artistas que fromarOn y conformaron la tradiCiób y 

prestigio del teatro universitario. 

La amistad castigada fue, curiosamente, la única excepción dentro del margen expuesto La 

escenificación se llevó al cabo en el l'entro Santa Catarina durante uno de los intervalos del lugar.. 



Por su parte, la AMCT distinguió a Héctor Mendoza con el premio "Juan Ruiz de Alarcón", por 

la Mejor obra de autor nacional. Asimismo la APT, con el premio "Salvador Novo", y la ACPT lo 

reconocieron como el Mejor director del dto. 

... sobresalió I!Mor Aboodom al adaptar Y dirigir el clásica delinco, Ruiz de ¡llamón, 
La amistad castigada, que con las acluariones de illejamb.o Toinnsasi y Hernán 
Mendoza, crearon un espectáculo con focalfihnles agotadas en cada fiinción.65  

65 Alejandro Danielly G. "Otro año de logros en escena", Excélsior, Sec. Espectáculos, México, 18/12/94, p.18. 

En la profesión teatral las develaciones de placa siempre han tenido como lin dar testimonio de 

trabajos excepcionales dentro de un arte tan dulero como es el teatro, FI acto cobra realce dependiendo 

del mayor número de presentaciones. 

Si bien es cierto que durante el régimen de Ignacio Solares, las develaciones de placa lino 

mermado un poco su valor por el otorgamiento indiscriminado, La amistad castigada es una de las 

pocas puestas en escenas que han alcanzado las cien representaciones. 

La amistad castigada, al igual que su antecesora (Secretos de familia), desató controversia y 

más aún entre la crítica misma. La Asociación de Periodistas Teatrales (APT) concedió el premio 

"Ignacio López Tarso" a Alejandro Tomas' como el Mejor actor de 1994. De igual manera, la 

Asociación Mexicana de Críticos de Teatro (AMCT), con el premio "Fernando Saler", y la más reciente 

Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACP'l') -Iiintlada en 1994-, otorgaron la misma 

distinción, a Ricardo Illume. 

La AMCT y la APT concedieron a Hernán Mendoza los premios "Rolando Mendozyt" y 

"Antonio López Mancera" respectivamente, como el mejor coactor masculino. 



La amistad castigada, comedia en dos palles. De Juan Ruiz de Alarcón y !léelo:.  Mendoza. Reparto 
(por orden de aparición): Alejandro 'Ibnm►asi (131 Rey), Hernán Mendoza (Filipo), Ricardo 13hune 
(Dión), Guillermo boca (Policiano), Roberto Soto (Ricardo), Dora Cordero (Diana), Laura Padilla 
(Elisa), Jorge Marin (Turquía), Carmen Beato (Camila), Nicky Mondellini (Aurora), Onuu• Ramírez 
(Noble). Música: Rodrigo Mendoza. Iluminación: Gabriel Pasad. Asisüme de iluminación: Verónica 
Baena. Asisieme de dirección: Alejandro Montes. Realización de vestuario: Kcté Cebral. Tramoya: 
Enrique Montoya, Carolina Murillo y Martín Bermúdez. Técnicos de iluminación: Pablo Solares y 
Dellino Rojas. Sonido: Fernando Mendoza. briendencia y/meros: Claudia A. Aleántar N. Coordinador 
técnico: César Cabrera. Estreno: 22 de septiembre de 1994. Cierre de temporada: 19 de mayo de 
1995. Cien representaciones. Teatro S:►nta Catarina (Plaza de Santa Catarina 10, Coyoacán). Cielo: 
Los Grandes Directores de reairo Universitario. Producción: UNAM, Compañía Nacional de 
Teatro/CNCA-INDA. 2da. Temporada, Teatro 11 Granero. Total: 200 representaciones. En mayo de 
1996 representó a México en el Festival de Cádiz. Colombia. 



A diferencia de los cinco precedentes, el Artículo y el Editorial se ocupan expresa y 

directamente de enjuiciar los hechos de interés público. Son los génet•os subjetivos por antonomasia y 

ANÁLISIS COMPARATIVO »E LAS_CRÍTICAS PERIODISTICAS 

Secretas de familia 
6 notas informativas 
24 reseñas y milenios de fondo 
2 entievislas 

La amistad castigada 
26 notas informativas 
IR mellas y artículos de fondo 
3 entrevistas 

Críticas periodísticas 

De los distintos géneros que se practican para dar a conocer y enjuiciar los acontecimientos de interés 

social, únicamente la Noticio prescinde de juicios, opiniones e interpretaciones, y se concreta a dar 

cuenta de los hechos de manera concisa y profiláctica, lo cual lince de ella un género "objetivo" O, más 

exactamente, el menos subjetivo. 

Entrevista, Crónica, Reportaje y Columna son géneros que admiten o rechazan valoraciones o 

cargo (Id periodista, de acuerdo con el tipo de trabajo que éste quiera tiesa:11)1bn.. 1.05 miau» pueden 

ejercerse con fines estrictamente itarmativos y, si se quiere, admiten juicios, opiniones e 

interpretaciones. 



.. La obra como producto literario y dratuatúrgico no es nada extraordinario. No es precisamente la mejor creación para 
el teatro de Mendoza. Vale más por su contenido que por su forma. La belleza que posee es intrínseca, exteriormente 

66 Tomás Espinosa. Olga llarituniy y la crítica teatral, Entrevista, El Nacional, Sec. Espectáculos, México, 29/08191, p. 
8. 

delinea con Claridad las posiciones políticas e ideológicas de los periodistas, en lo individual, y de las 

empresas periodísticas, en lo institucional. 

La crítica dramática no es, por consiguiente, un género periodístico sino una modalidad de 

expresión acentuada en los géneros /friícillo d' jimdo y Columna, por su necesidad de especialización. 

No obstante, en ambos géneros. como en el resto del conjunto, lo que finalmente se persigue dentro del 

periodismo no es tanto lo "objetivo" de la intbrmación sino la mayor veracidad que conlleva la elección 

de fuentes confiables. 

Con base en las características propias del Artículo de fondo y Columna critica, de la 

recopilación expresa de las obras Secretos de familia (1991-1992) y La amistad castigada (1994-

1996), se desprende que, a través de un análisis comparativo, el enfbque de la crítica teatral en México 

es, en primera instancia, parcial y subjetivo. 

... es accesoria, ebriamente, Li síntesis: ¡si tuviéramos todas las paginas de un 
periadúvi rico que no escribiríamos la erituvi maitu! Si bou que trinar de elegir, y 
ereo que cada uno elige aquello que le 1.'S inás importante o que lo impresiona o lo que 
le gusto más o le gustó menos en una obra...66  

Es perceptible, sin enmba•go, un avance paulatino, pero certero entre el período de adsciipción (le 

cada obra, de 1991 a 1996. Las constantes se centran principalmente en tul aspectos !helarlos: 

relevancia del texto o adaptación, y se encausan hacia la dirección, la escenografía, el vestuario y el 

desenvolvimiento actoral. En esta oportunidad se enlistan algunos ejemplos del enfoque literario, 



tienen pocas aportaciones. Creemos que ;muta más su trabajo como director, apoyado en excelentes actuaciones, que como 
dramaturgo..." iSeercrosde/iuin/ro. Alejandro Laborie Ellas, El Día, Sec. Espectáculos, 17/09/91, p. 171 

'... El dramaturgo muestra una atracción irresistible al análisis freudiano de los personajes._ N' en este análisis reside el 
principal logro de Mendoza, como autor y como director" (M'aviar de ,finnilia, Connie lbarzabal, Si Electra hubiera 
conocida a Frani El Universal, Sec. Cultura, 30/00/91, p. 23) 

"... Desde la perspectiva del texto, recoge las leyendas que suelen conocerse como el ciclo de Aireo; centrándolo sobre todo 
en las figuras de Clitemnestra y Electra,.. Sea como sea, lo textual es ameno, y aunque funcione como espejo disminuyente 
de la grandeza de las propuestas originales, no carece de atractivo, de un lenguaje coloquial cercano al espectador 
contemporáneo... Es netamente un teatro de la palabra..." (Secretos de Mullo. Bruno Iled, Loa ..secretos de Mendoza, 
Tiempo libre, del 3 al 9 de octubre, 1991, p. 31) 

"La última obra de Hedor Mendoza, que Im sido puesta en escena, es una magnifica paráfrasis y recreación de Lo 
(kesiiin/a, trilogía de Esquilo, en la que el autor deinuestia que las grandes tragedias griegas que tanto nos aterraban, 
suceden aqui, en nuestro medio, en nuestra época actual.„" (Secretos de Muda Rosa Klargot Ocboa, 1111« Mendoza y 
la actualidad de la tragedia. El Día, Sec, Espectáculos. 8/11/01, p. 1) 

"Mendoza hace corles, moderniza los arcaísmos y... reescribe muchos versos para utilizar mexicanismos. Extiende sin 
alterin lo. el final que da en prosa, para mayor identificación de lo que se dice.,." (La ourimai/ castigada. Olga I larniony, La 
Jornada, Sec. Cultura, 6/10/04, p. 20) 

"Destaca la eficacia de los parlamentos y el desenvolvimiento actoral. Por su forma, aquellos resultan calculadamente 
exactos, cortantes..," (Secretos de Amiba, Jan)e Rosales. En Secretos de familia, el drama griego deviene en un terna 
actual. Gaceta UNAM, Sec. Cultura, 17/10/01,1 17) 

"... reescribe todos los diálogos partiendo del tema elegido, pero incurriendo muchas veces en excesos verbales o frases que 
pretenden ser muy profundas y provocan la risa por su involuntaria superficialidad." (Secretos de familia, Mauricio Pella, 
Mendoza marea con sello de humildad )' premeditada medianía su Electro, El Heraldo de México, Sec, Diversión, 
18109191, p. 6) 

.. Su puesta en escena La amistad castigada en el Teatro Santa Catarina puede calificarse, sin temor a exagerar, como un 
auténtico milagro, pues logra hacer llevadero el insufrible texto de Juan Ruiz de Alarcón (15801639), tan ripios() y 
estérilmente alambicado como todo lo que redactó el comediógrafo nacido en Taxco, Gro," (l.a amistad castigada, José 
Antonio Ale:Haz, El Universal, Sec. Espectáculos, 30/11)/94, p. 15') 

"... Primero veamos la dramaturgia._ Hasta este punto, Mendoza respeta al texto de Juan Ruiz en términos generales. 
Comprime la obra de tres actos en dos y suprime diálogos, especialmente a pulir de 3a escena 13 del acto 111 4o cual le 
resta claridad a la anécdota-, aunque respeta el sentido de la narración..." (La amistad castigada, Morelos Torres, ¿Juan 
Ruiz de MendozaT,La Jornada, Sup. La Jornada semanal, 4/12/94, p. I I) 

"... me vi obligada a leer en su original de Juan Ruiz de Alarcón, para comprender mejor -me parceló, no como obra 
literaria, de una especial altura, ni siquiera de un valor excepcional. Se trata de una de esas historias de amor como las hay 
por decenas en la literatura clásica" (14 amistad castigada. Malkah Rabell. El Dia, Sec. Espectáculos, 28/12/94, p. 21) 

Dentro de los alcances de la recopilación global de las criticas, los elementos menos frecuentes 

en ellos son: música, iluminación, dicción (o la voz) y maquillaje. 



"... La música de Rodrigo Mendoza está impresa igualmente de tinta telenovelesca..." (Secretas• de familia. Manuel tiara 
Villa, Novedades, Sec. Espectáculos, 23/09/)1, p. 6) 

"Los tonos también sois diferentes. Esto permite que el amplio registro de Deba Casanova -sobre todo su voz-, una de las 
más bellas y cautivadoras de nuestros escenarios- se despliegue en todas sus gansas". (Secretas de familia. Olga Has inony, 
La Jornada, Sec. Cultura, 27/(19/91, p. 24) 

"... La iluminación de Gabriel Pascal no es moco de pavo, einiquece el ámbito. Lo mismo puede decirse de algún otro 
apoyo, como la música de Rodrigo Mendoza" 

(Olga Hannony. La amistad castigada) 

"... un espacio sostenido por la iluminación de Gabriel Pascal" (La amistad casti(,'ada. Reyna Barrera, Uno más Uno, Sec. 
Ciencia, Colima y Espectáculos, 8/10/94, p. 29) 

"... La iluminación discreta pero soberbia de Gabriel Pascal" (La amistad castigada. Sergio Zurita, El Economista, Sec. La 
plaza, 13/10/94, p. 58) 

"... La música nada describe, es impersonal e innecesaria". 
(Morelos Torres. La amistad cassiOda) 

"... Los actores, sin maquillaje, sin muletas de estilo, sin máscara ni vestuario tras el cual esconderse... Ni estenografía ni 
juego de luces para maquillar el espacio..." (La amistad castigada. Patricia Cardona, Uno más Uno, Sup. Sábado,:1/04/95, 
p. I2) 

"... Excelente iluminador como es Gabriel Pascal" (La amistad castigada. Victor Hugo Rascón Banda, Rev. Proceso 1011, 
Sec. Cultura, 18/03/96, p. 61) 

Como puede apreciarse es a partir de últimas fechas que el ejercicio crítico pone mayor énfasis 

en aspectos que hasta el inicio de esta década hablan sido marginados. 

Es menos notorio actualmente la inclinación de la resella crítica por nutrir Sus argumentos 

mediante la información textual del programa de mano. l'ese a ser un material introductorio de infinita 

riqueza informativa para el espectador, el crítico de hoy recurre a éste expresamente para consentir A el 

artista cumple o no con su cometido. 

"... Esto viene a colación, porque Mendoza refiere lo siguiente en el programa de mano..." 
(Alejandro Laborie Elías, Serraras de familia) 



"... Se dice en el programa de mano que la segunda trama (año actual) sirve de coro, para hacer una reflexión dialogada 
del interior de los personajes..." "... En el programa de mano Mendoza afirma. 	" (Svcrelos 	Benjaniin Bernal, 
Novedades, Sec. Espectáculos, 18/09/91, p. 12) 

"... y agrega en su introducción al programa de mano:..." (Secmos de/imana. Malkah Rabel!. El Dia, Sec. Espectáculos, 
23/09/01, p. 17) 

..• 	(pieza en dos partes, basada en un texto tradicional griego", recita el programa de ¡nano)" (Secretos de fionilia. 
Gonzalo Valdés Medellín. Otra querida familia, Uno más Uno, Sup. Sábado, 5/10/91, p. I I) 

• En el programa de mana, Mendoza refiere los antecedentes del mito:..." 
(Connie !buzaba'. Secrcio,v ik . fillnilia) 

"En lo personal creo que aqui nos resulta mas interesante Mendoza que el mismo Juan Ruiz y concuerdo con Castro Leal -
aunque no por la razón aducida en el programa de mano- ,.." (La amistad castigada. Bruno Hert, Aqui, la qué brilla es 
oro, Rey. Tiempo libre, del 6 al 12 de octubre, 1994, p. 31) 

.. • ("por salirse del tiempo en el que fue escrito")..." 
(Sergio Zurita. La amistad castigada) 

" Ofrece Mendoza una muy graciosa réplica: "si se trata de tina comedia, ¿cómo puede tener personajes ejemplares?"... 
"estoy seguro de que La amistad castigada es una comedia que por salirse del tiempo en el que fue escrita, fue mal 
valorada y está pidiendo una nueva catalogación por parte de la crítica". 

(Malkah Rabell. La amistad castigada) 

"... el montaje de La amistad castigada no sólo es de Juan Ruiz de Alarcón, sirio de flector Mendoza como señala el 
programa de mano..." (La amistad camigada. Cine Mundial, Sec. Espectáculos, 16/01/95, p. 5) 

"Aqui -precisa el maestro [lector Mendoza en el programa de mano- hay una contradicción: si se (rala de una comedia 
politica, ¿cómo puede tener personajes ejemplares?;,." (La amistad castigada. Estela Alcántara. La militad castigada 
cumplid cien representaciones en el Santa Catarina. Gaceta UNAM, Sec. Cultura, 20/03/95, p. 22) 

En la actualidad la crítica dramática continúa refrendando sus posiciones a través de citas 

bibliográficas, diálogos de la obra y referencia a trabajos previos, aunque ahora omite generalmente la 

narración de la anécdota. 

Reprendas bibliográficas 

"dice el investigador Millares Carlo..," 
(Bruno Bert, La amistad castigada) 

"... que parecía inspirada en El príncipe..," 



(Victor litigo Rascón Banda. La amistad castigada) 

"... teoría del carácter de los personajes trágicos establecida por Aristóteles..." 
(Secretas cte./Mi:dm. Luz. Guilla Aguilar Zinser, Correo escénico, Sec. Teatro, octubre 1991, p. 7) 

"... Stanislavsky llamaba la creación de la vida del espíritu humano en el escenario" (SvereroN de/Mur/la. J.M. Flores, 
Correo escénico, Sec. Teatro, marzo 1992, p. 13) 

"...(Cfr. Tearro niundia/ de Arturo del Hoyo)." (Secretos de 	Reyna Barrera, Uno unís Uno, Sec. Ciencia, Cultura y 
Espectáculos, Genealogía 	20/02/92, p. 28) 

Diálogos de la obra 

"... ¿Por qué me odias? iNol Una madre que anta a sus hijos no puede ser tina mala madre..." 
(Malkah Ra(el'. Secretos de familia) 

" .„ No reine, quien reina mal", dice Aurora a los nobles, "pierda el beneficio quien usa de él para agraviados" ..." 
(Víctor Hugo Rascón Banda. La amistad castigada) 

"... Porque cuando el rey pregunta ¿por qué he sido destronado? Dión responde: "por tirano". Pero ésta es una sentencia 
politica siendo que Alarcón plantea una sentencia moral..." 

(Morelos Torres. La amistad castigada) 

Pues callo, obedezco y parto, ya que dan en mí los cielos escarmiento a los ingrato?. 
(Reyna Barrera. La amistad castigada) 

Refrrencia a Irabgjos previos 

"... Luego de haber caído en el exceso con aquella obra llamada La desconfianza_ lleva tres magníficos montajes al hilo: 
,N'er'reros de familia....luicio Suspendido... y ahora La amistad castigada..." 

(Sergio Zurita. ¡,a amistar( castigada) 

"Imposible, por ejemplo. olvidar su participación espléndida en Exiliados..." 

(José Antonio Alcaraz.. La amistad castigada) 

"... una estructura de adaptación que recuerda su montaje de La dama boba..." (La amistad castigada. Bruce Swansey, 
Tiempo de aperimentar, La Jornada, Slip. La Jornada semanal, 9/10/94, p. 44) 

"Desde aquella legendaria Don Gil de las calzas verdes, hasta las recientes La deseonfiamm y SCIMON de familia..." 
(Victor Hugo Rascób Banda. 141 amistad castigada) 

"... ciertos experimentos memorables que realizó hace 15 anos, pienso que superando ampliamente hoy aquellos trabajos. 
La idea que agudizó en Y con Nausistowto, othyl, o en Ilanslet..." ".,. muy bien llevado a cabo en esta ocasión, que tuvo 
escasos resultados en M versión de hidra del mismo Mendozít. (Seer e/o.v <le 	Manuel Capetillo, El Nacional, Sec. 
Cultura, Los verdaderos mutuas de atentnestra, 21/09/91, p. 29)  



El crítico de hoy, más que el reportero (oficio igualmente respetable), generalmente da por hecho 

que el lector no ha visto aún la representación y, por lo tanto, se cuida de no revelar nada que pudiera 

estropear al lector el goce de lit obra. Esto no quiere decir que carezca de libertad para haceilo. De 

hecho en obras clasicas, por ejemplo, el lector con ciertos conocimientos afines conoce el desarrollo 

general de las tramas, independientemente del tratamiento que imprima el director de teatro. Depende 

del criterio y estilo del analista el cómo resuelve el sentido anecdótico. 

Narración de la anécdota 

"... odio de Clitenutestra por su esposo que la engañara haciendo llevar su hija !figura con el ofrecimiento de una 
importante boda, para ser sacrificada a la diosa Artemisa, quien no permitía el paso de los ejércitos, impidiendo su llegada 
a Troya Esta fue la justificación para convenirse en amante de Egisto y junto con él, matarlo a su regreso, después de diez 
años de guerra; el odio que siempre ha sentido Electra por su madre; nacida de la preferencia que siempre tuvo por su 
hermana Ifigenia, odio que se torna en deseo de venganza.," 

(Rosa Margot Ochoa..Seaeios se familia) 
"Para defender su reino el monarca debe casarse con una princesa a quien no ama, además se encuentra enamorado de su 
sobrina. El pide a su consejero y amigo que lo ayude a lograr esa unión. De esta muchacha, Anrora, se han prendido 
trunbién Policiaco y Ricardo. Diana, hermana de éste último, trata de atrapar en matrimonio a Policiano y pira ello se vale 
de toda argucia. Filipo, el consejero y amigo del Rey, se enamora correstiondidamente de Aurora, la doncella que debe 
pedir para su majestad. Esta anécdota imbricada evidencia que se trata de Una comedia de enredos..." (La amistad .  
castigada. F.:hielo Rojas, EI molar montaje, El Universal, Sec. Cultura, 19/11/94 p 4) 

"Dividida en dos partes, ta amistad castigada narra la historia del Rey de Sicilia, interpretado por Alejandro Tominasi, 
quien se ha enamorado de la bella Aurora, caracterizada por la tmnbién bella Nicky Mondellini, quien a su vez es hija del 
vasallo Dión (Ricardo Blume), el cual asumirá el poder cuando el monarca sea desterrado de su reino. Para cumplir su 

r(lm amistad castigada. Jorge Pérez Albarrán. Reestreno!: La amistad castigada, Novedades, Ser, 
Espectáculos, 13/01/95, p. 4) 

"La acción se ubica en los años 400 ó 300 antes de Cristo en la época de loS fainosos Manos. Dionisio, el viejo fue 
derrocado y muerto por tirano. Debía suceded() en el trono su hijo Dionisio el joven (el rey en La Mistad castigada), 
pero..." (La amistad castigada. Alejandra Mendoza de Lira, La amistad castigada mezcla enredos amorosos coa 
El Universal, Sec. Espectáculos, 28/01/95, p. 10) 

Reservación de la anécdota 

"... en Secretas de finilla, Mendoza escarba en las interpretaciones que de los mitos de Clitemnestra, Agamenón, Egisto, 
Electra y Orestes se han hecho, para exponer un cúmulo de reflexiones sobre la condición Inmuta." 

(Gonzalo Valdés Medellín. Secretos de fiatatia) 



"... h transparencia humana deja ver al desnudo el interior de cada uno de los personajes de esa comedia política..." 
(Patricia Cardona. La amistad castigada) 

La obra no es una comedia típica de la edad colonial..." 

"... La turbulencia tonta un ritmo de comedia de espionaje..." 

(Estela Alcántara. La amistad castigada) 

(Reyna Barrera La amistad castigada) 

"... Además Mendoza adapta esta comedia a nuestra vida politica,.." 	iimistad coligada. Javier Galindo ()Boa, Uno 
más Uno, Sec. Ciencia, Cultura y Espectáculos, 20/10/94, p. 29) 

"... La pieza es una especie de epilogo en prosa insertado como continuidad de la trama, en donde los personajes, sin dejar 
un aire del estilo y género que trinan, se permiten en un lenguaje contemixiraneo, una disquisición más ágil y libre en 
torno a lo que podríamos llamar la "sociología del poder", a partir de la esmaltan anecdótica planteada que se vuelve 
excusa ejemplificadora." 

(13111110 Bert. /.‘r amistad ca.vogridri) 

"Mendoza ha proyectado la comedia de Juan Ruiz de Alucón bajo el espirito de nuestra época, haciendo resaltar la actitud 
de los vasallos, quienes son capaces de realizar los más bajos actos para obtener el poder". 

(Reyna Barrera. La amistad castigada) 

Asimismo, el crítico se Ita vuelto más prudente en el empleo de términos técnicos o dramáticos 

que, en general, resultan desconocidos pm el lector comía, pues, pese a que la crítica está dirigida a 

leedores de cierto nivel cultural, no son especialistas. Sin embargo, los dramas clásicos se asunte de 

antemano el género de las obras, este es el caso de las grandes tragedias o comedias famosas. 

"La última obra de Hedor Mendoza, que ha sido puesta en escena, es una magnifica paráfrasis y recreación de la 
Oresriado, trilogía de Esquilo, en la que el autor demuestra que las grandes tragedias gi legas que tanto nos aterraban, 
suceden aqui..." 

(Rosa Margot Ochoa. Sr:muní/Oil/nan) 

"Con un nuevo aire a la tragedia griega, muy contemporánea y al estilo de I léctor Mendoza..." (N'ocre/os de fi:milla. Oscar 
Díaz Rodriguez, El Heraldo de México, Sec. Espectáculos, 2/04/92, p. 5) 

"Nos imaginamos que esta propuesta no gustará a los ortodoxos del teatro, aquellos que quieren ver una tragedia griega tal 
y como se la platicaron sus abuelos..." (Secretas. de finilla. Guadalupe Pereyra, El Nacional, Sec. Cultura, 18/09/91, p. 
II) 

"... guardan una relación típica de melodrama, en que las ambiciones ocultas se van dejando ver,,." 
(Benjamín Bernal. Secretos de familia) 

"Melodrama refinado y burdo a veces que también da oportunidad de lucimiento a los actores..." 
(Manuel Haro Villa Seerems de familia) 



.. destacando Delia Casanova..." 
(Guadalupe Pereyra. Secretas de familia) 

"... Tiene un grupo de actores del que sobresalen por su excelencia y desenvoltura escénica Delia Casanova como 
Clitemnestra, Blanca Guerra... y Ana Benita Espín..." 

(Mauricio Peña. Secretos de familia) 

67 En Crilica teatral. hIs111101,"fr011iCrati, su autor Botito Strauss dice que la puesta en escena la conforman la forma y 
contenido. 

"... La amigad castigada es una comedia, en donde se mezclan enredos amorosos con la política." (La amigad castigada. 
Alejandra Mendoza de Lira, La amistad castigada muerda enredos amorosos con politica, El Universal, Sec. 
Espectáculos, 28/01/95, p. 10) 

Si bien es cierta la concepción de Edward A. Wright sobre la existencia absoluta de tres planos 

de critica dramática: el literario, teatral y práctico, también es verdad que interactúan entre sí. Asimismo, 

es justo reconocer y evaluar individualmente los diferentes niveles: la grandeza del drama, el placer 

estético de la magia teatral y el entretenimiento, elementos fundamentales de la puesta en escena.° 

En el ejercicio analítico, sin embargo, a menudo aparecen variaciones de valor incluso en el 

mismo plano o nivel y, con frecuencia, una pieza menor es reseñada mejor de lo que realmente es. El 

oropel. espectáculo y aplauso pueden fácilmente confundir y llevar a conclusiones erróneas. Esto es 

comprensible si se parte de la idea que en todo aquello que implica emoción no es posible (aunque si 

deseoso) esperar coincidencia u "objetividad". 

Coineideneiris 

.. Delia Casanova sobresale con una espléndida actuación" 
(Rosa Mamo! Ochoa. Secretos </e /lanilla) 

" Esto se da de manera especial en Delia Casanova, cuya densidad emotiva y capacidad de expresión escénica 
dificilmente encuentran equivalencia." 

(Luz Emitía Aguilar Zinser..S'ecrelosírefirmifiri) 



"... Las dos están, en verdad, espléndidas (Delia Casanova y Blanca Guena)...", "David Ostrosky carece de la presencia y 
la fuerza disimulada que este Egisto requiere y Claudia Ramírez no parece una elección feliz, tau opaca y poco 
convincente." 

(Olga Harmony. Secretes le fin/Silla) 

" 	Vale decir que la impericia de David Ostrosky y Claudia Rantirez queda avalada por lo que representan..." 
(J.M. Flores. Secretas de /rundir') 

"... y el papel se haya asumido por Hernán Mendoza en lo que es el mejor trabajo que le he visto hasta el presente..." 
(Bruno Hut, La amistad castigada) 

"... Querría destacar a Hernán Mendoza que aquí aparece muy dudo de todas sus dotes actorales..." 
(Olga Harmony. La amistad castigada) 

"... Ira contado con la colaboración afortunada de actores tan eficaces y atinados como Alejandro Tommasi y Hernán 
Mendoza." 

(José Antonio Alcaraz. La amistad castigada) 

Por lo anterior, la crítica dramática debe sustentar sus argumentos con el fin de que los adjetivos 

("envejecida obra", "espléndidas actuaciones", "justa homenaje", "espléndido peono teatral", 

"interesantes paralelismos", etcétera), no se limiten a engrosar la información de las páginas culturales 

porque en poco o nada conducen al lector a refrendar sus juicios en aras:de una posible in-formación 

que los acerque al teatro. 



CDMLUSLONES 

La crítica teatral es, en un sentido ideal, un proceso creativo a merced de dilucidar el complejo escénico, 

con el fin de infatuar y guiar las decisiones del espectador potencial, y ocasionalmente, de incidir en la 

realización teatral. Sin embargo, sólo es una aproximación personalísima de quien la ejerce, Por lo tanto, 

no existe objetividad comprobable; simplemente son aseveraciones finulamentadas, pero desde una 

personal apreciación. 

Al no ser la crítica una ciencia, un conocimiento exacto de cosas por principios y causas, sino un 

producto de la actividad espiritual del hombre, debe ser considerada como un fenómeno de lá cultura y 

no como un fenómeno natural. A esto se debe que no haya una fórmula para hacer crítica. Existe libré 

depuración en el material de juicio: los parámetros o puntos de referencia fluctúan dependiendo de los 

elementos teatrales que, a juicio del especialista, son dignos de destacarse, ya sea : por su integraCión.  

total o por el contraste dentro de la producción. Esto obedece, en el caso dedos diarios, al espacio de 

qüe dispone el critico para su reflexión y análilis. 

En México la trascendencia de la crítica no ha sido la deseable, Se considera una memoria 

reflexiva del hecho escénico vista con reservas, y condenada a un sector específico: aquél ligado de 

alguna manera al teatro. En primera instancia, el poder para convocar al público a llenar o vaciar las 

salas es limitado; y esto va de la mano con el bajo índice sociocultüral del país, en el que no existe el 

hábito de lectura instinctiva. Los factores externos finidamentales para atraer al públicó son: el reparto,.. 

el tema, la recomendación personalizada, el bombardeo de publicidad, entre otros. - Las grandes 

personalidades del quehacer teatral, por su parte; han consolidado su lugar dentro del gremio y es dificil, • 



si no prácticamente imposible, contradecirlos. Su nivel intelectual esta -en ocasiones- por encima de 

críticos, seudocríticos o míticos en IbmiaciOn. En México ha habido Oil ejemplo patético de conflusion, 

entre acumula• datos y saber ser Crítico. hablando exclusivamente en términos teatrales. Son pocos los 

analistas quienes han logrado adquirir prestigio y privilegio a navés de largos años de desempeño; 

incluso, sus críticas son empleadas como relCrencias obligadas en el otorgamiento de subsidios, becas y 

puestos administrativos. Asimismo, los críticos l'ungen como jurados en eventos a fines. 

Los hacedores noveles recopilan la documentación periodística que les permite abrirse paso 

dentro de las instituciones artísticas; quienes están al frente de éstas desean una crítica que refleje la 

actividad y el buen desempeño de la administración. Y es sólo el lector común, con ciertas nociones 

sobre teatro, quien persigue -en la mayoría de los casos-, publicaciones que lo involucren 

independientemente de que acuda o no a la representación. En muchas ocasiones es incitado a ello por el 

estilo del crítico. 

La crítica teatral en muestro país tiene singularidades muy detectables: el fenómeno teatral va 

muy por delante de la crítica. ¡la y mucha mis actividad teatral que crítica. Esto, en mincipio de cuentas, 

es un fenómeno explicable: primero se produce el hecho teatral y luego viene la crítica que lo ubica y lo 

trata de comprender. Sin embargo, aunque este fenómeno sea lógico, natural, la crítica mexicana está 

sumamente atrasada aún respecto a esa sincronización. Y eso crea ofuscación y desapego. Entonces no 

es una crítica que tenga el conocimiento -o al menos el suficiente- de lo que representa el fenómeno 

teatral no solamente como tal, sino como búsqueda. 

Al referimos al fenómeno teatral y sobre todo de la crítica, casi podríamos reducimos a hablar 

del Distrito Federal. El teatro a nivel nacional en el sentido mítico es sumamente polnc.. La:pobreza 

estriba en la falta de elementos de información y formaCión, en la que debería intervenir el crítico, 
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entendido como analista, investigador, impulsor del fenómeno teatral, de las corrientes teatrales, 

etcétera. Salvo honrosas excepciones, en el teatro de provincia persisten problemas tan elementales. 

errores básicos, que nadie espera aún encontrar: la actuación frontal, por ejemplo. Y esto se debe no a 

un problema de sensibilidad, de capacidad, sino de intámación y, por lo tanto, de posibilidades. Si el 

problema en el Distrito Federal es grave, en provincia se agudiza. De hecho, son los mismos críticos 

capitalinos quienes acude►  a las muestras nacionales y festivales internacionales en el interior del país, 

los más destacados: la Muestra Nacional de lk'alro, en Monterrey, y el kestival Internacional 

Cervantino. Y es, curiosamente, desde el Distrito Federal, a través de las asociaciones de crítica, donde 

se extienden los premios a lo más destacado del teatro en provincia. Esto habla de una política cultural 

centralista. aún cuando se intenta su descentralización. fin el caso concreto del teatro, los mejores 

maestros y centros de enseñanza (EAT, CUT, Filosofía y Letras UNAM, etcétera) yacen en la capital 

del país. 

En México, el enfoque de la crítica dramática es parcial y subjetivo. De 1991 a la lela, a través 

de las obras Secretos de familia y1.0 amistad castigada es posible ver un avance paulatino a través de 

algunos principios de honestidad y no de afirmaciones autoritarias. Las constantes se ,centran 

principalmente en los aspectos literarios: relevancia del texto o adaptación, y se encausan hada la 

dirección, escenografía, vestuario y Imitación. Los elementos menos frecuentes son: -músico, 

iluminación, dicción y maquillaje. 

Persiste actualmente, aunque en menor grado, la inclinación de la resella crítica por nutrir sus 

argumentos mediante la información texiturl del programa de mano. No obstante, pese a ser un material 

int•oductorio de infinita riqueza infbrunitiva para el espectador, el critico de hoy, por su aportación 

creativa y brevedad del espacio periodístico, recurre a éste expresamente para consentir si el artista 

cumple o no con su cometido. También hace menos referencias de montajes previos del artista, qtrizr1 
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con el entendido de que cada trabajo vale por sí mismo y, por lo tanto, debe ser evaluado en su 

individualidad. Justo es reconocer que la referencia funge -en este caso- como un parámetro para seguir 

la trayectoria de cada hacedor teatral. 

En la actualidad, la crítica dramática refrenda sus juicios con citas bibliográficas o diálogos de la 

obra y omite generalmente la narración de la anécdota. El crítico es, por su carácter de especialización, 

más prudente que el reportero y -generalmente- se cuida de no revelar nada que pudiera estropear al 

lector el goce de la obra. Asimismo, el crítico se ha vuelto más cauto en el empleo de términos técnicos 

o dramáticos que, en general, resultan desconocidos para el lector común. 

La concepción de Edward A. Wright, sobre la existencia absoluta de tres planos de crítica 

dramática; literario, teatral y práctico, finalmente interactúa, al menos en el desarrollo de la crítica teatral.  

mexicana. No obstante, en esta labor a mentido aparecen variaciones de valor incluso en el mismo plano 

o nivel y, con frecuencia, una misma pieza tiene diferentes apreciaciones. Esto es. comprensible -como ya 

se selialó- si se parte de la idea que en todo aquello que implica emoción no. el posible (aunque sí 

deseoso) esperar coincidencia y "objetividad''. 

Es indispensable que la crítica teatral separe los diferentes públicos de las distintas obras; cada 

una tiene en su entorno un valor, y para juzgarla debe basarse en el uso de los métodos de la 

sociocrítica68  ya que cada tipo de obra tiene un destinatario. 

68 La sociocritica investiga el trabajo concreto de la escena y la función de los sistemas paraverbales, bajo la concepción 
de una práctica social, para indagar la sociologia de los públicos, sus cambios y su composición, su cultura y desarrollo; 
indagar sobre las instituciones literarias, los modos de producción y consumo, y finalmente dar respuesta que pudiera 
cerrar -utópicamente- el circuito de la comunicación ideado por Reman ktkobson, tomando en cuenta la dicotomia y la 
separación entre emisor, destinatario -"emotivo" y "coactivo' =, en lo teatral: actor, espectador-crifico. En este sentido, es 
necesario reconocer que no sólo el actor y el público son indispensables mira la existencia del teatro, 



I.a Ibrmación autodidacta del crítico, con diferentes trayectorias, hace que su nivel intelectual se 

traduzca a su capacidad de análisis. En la prensa escrita, no obstante, algunos pmfesionales son 

arrastrados por el medio por lo que su potencial analítico se reduce a reseñas informativas. Esto no es 

peyorativo, simplemente son modalidades del ejercicio periodístico, pues existe un factor que unifica a 

todos los periodistas: el deseo de dar a conocer la información veraz y oportuna. Sin embargo, subsiste 

otra analogía entre ellos: el menosprecio que se da al teatro inflan, siempre delegado y presa de escasas 

notas in limitativas. 

La crítica como análisis de una obra es constructiva. Desde luego hay seudocritieos que utilizan 

sus espacios para agredir, destruir, incluso para vengar pequeños roces personales que, a veces, tienen 

con los hacedores. Inclusive, algunos analistas se retratan cento el posible director ideal en el momento 

en que sus sugerencias van más allá del comentario. 1-lector Mendoza señala al respecto: ?los críticos no 

son más que un reflejo de ellos minios". El crítico verdadero siempre es. constructivo, 81111 cuando 

emita 1111 juicio negativo, no sólo adjetiva sino fundamenta sus impreSiones. 

Algunas personas consideran a los críticos de teatro como creadores frustrados. Existen analistas 

que han hecho algún tipo de creación mística, pero la crítica en sí misma es pile de un proceso 

creativo desde el momento en que da la lectura de una obra. Sin embargo, hay que reconocer que la 

crítica está muy abandonada, no florece la investigación. Y sin investigación no puede haber análisis, sin 

análisis no puede haber reflexión, y sin reflexión no puede avanzar la crítica. 

A pesar de que en la actualidad se cuenta con los medios electrónicos capaces de doeumentor los 

acontecimientos escénicos, al igual que la crítica, no son capaces de registrar toda la sede de 

asociaciones y sensaciones que únicamente tiene el espectador, 



Son bien recibidas, por su parte, las premiaciones anuales de teatro en la medida en que el 

trabajo de la comunidad artística se ve reflejado, sin embargo, si sus actividades se 'seducen 

exclusivamente a la entrega de premios, se cae en el gkrinour de hace 50 años que 'lo corresponde a las 

necesidades actuales. I..as asociaciones de critica de teatro, centralizadas en la capital del país, deben 

abrir sus puertas a periodistas y críticos jóvenes con interés de aportar ideas y esIberzos en beneficio de 

las mismas, así como promover programas de capacitación y actualización permanente para sus 

integrantes con el lin de darle a cada asociación (si no pueden vincularse) un carácter nacional a través 

de encuentros anuales de críticos de teatro, con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos 

teóricos. Asimismo, sería prudente conectarse con publicaciones extranjeras para conocer e intercambiar 

hallazgos y estar en contacto con las diversas corrientes teatrales que interesan a la crítica internacional. 

Por el momento, las asociaciones continúan otorgando premios, guiadas quizá por el número de 

representaciones, público, notas, reseñas y criticas a favor que han tenido cada una de las obras. 

En el caso de los centros de formación teatral, deberían implementar en sus programas de 

enseñanza asignaturas (o talleres) sobre crítica y periodismo, impartidos por especialistas. Reglamentar 

la asistencia permanente de los alumnos al teatro y analizarlo, independientemente de las áreas de 

espechtlización.69  Inci.ementar, asimismo, actividades complementarias como coloquios, mesas 

redondas, seminarios y concursos de reseña teatral, a fin de cultivar nuevas generaciones de críticos 

teatrales. 

Asf, la etílica es una de las más altas y complejas funciones intelectuales del hombre por la 

necesidad de especialización permanente que requiel.e. Por ello, son sólo unos cuantos críticos en 

México, con estudios universitarios, quienes reúnen todas las cualidades, se sostienen en la profesión y 

se comprometen con el teatro. Y a pesar de tener en muchas ocasiones juicios encontrados, hay en ellos 

69  En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la critica teatral debería sumarse a las, áreas de 
especialización existentes: actuación, dirección y dramaturgia. 



un interés muy personal por analizar el teatro mexicano desde una postura honesta. A este respecto. 

Vicente 1.eilero dice: "l los' que comprometerse y equivocarse 3'  emr. El que no se equivoca no nene 

nada que hacer en el teatro, ni en ningún otro lado. El derecho a equivocarse ,l  a mar. El que 110 se 

eqinvoca es el que quiere ir siempre sobre seguro haciendo lo que no lo compromete. Trabajar sin reto 

es nada." 

En este sentido, la tbnción de la crítica, su misión, su obligación, es asistir al fenómeno de 

búsqueda, acompañarlo, orientarlo de algún modo, comentarlo, pero no negarlo por principio. Es un 

problema de toda crítica el tener establecidos parangones, criterios, clichés, sobre lo que debe ser el 

fenómeno teatral o místico; y cuando se produce un suceso que los contraria, lo deja fuera o lo critica 

en función de esos criterios establecidos. La crítica entendida asi lo que hace es obstaculizar al fenómeno 

de búsqueda, lo cual lo limita; lo retrae. En este sentido, el artista que se arriesga por un camino de 

búsqueda, con buenos o malos resultados, tendrá en la crítica un obstáculo y nunca un acompañante. 
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