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INTRODUCCiÓN 

·Ya se te ha dicho lo que es bueno: 

que actúes con justicia, que ames la misericordia 

y camines humildemente con tu Dios.· 

Mi. 6,8 

Este es un infonne académico para titulación, no un ejercicio psicoanalítico: sin 

embargo, creo que toda escritura entra"a una dimensión íntima. Siendo así, 

comenzaré por explicar dicha faceta personal, por la relevancia que tiene para la 

mejor comprensión del presente documento. 

Yo estudié otra licenciatura y una maestría relacionada con ella . Pude haber 

hecho una vida a partir de esa profesión , pero, en vez de eso, un día mi existencia 

se colapsó, y tuve que reconstruirla pieza por pieza , porque yo había estudiado 

algo que no sólo no me gustaba, sino Que me era completamente ajeno. Uno de 

los descubrimientos más importantes Que realicé mientras hurgaba en mis ruinas 

fue que me habia equivocado de carrera, porque lo que yo en verdad siempre 

había querido hacer era dar clases de literatura, montar obras de teatro y escribir. 

Así que, trece ai"iOs después, volví a presentar un examen de admisi6n a la 

UNAM. Me inscribí en el Sistema Abierto, porque ya no me era posible dedicarme 

a estudiar de tiempo completo, y me comprometí conmigo mismo a trabajar con 

dedicaci6n y gozo durante esta, mi revancha pacifica y constructiva, mi bofetada al 

Destino. 

Mencioné una triple vertiente en mi particular vocaci6n por las Letras: la 

docencia literaria, la labor teatral y la escritura . Para la redacción de piezas 

literarias sé que la Facultad de Filosofía y Letras no es el lugar adecuado; esa es 

una jornada diferente que no viene al caso comentar ahora. La enseñanza de la 

lileratura es el principal beneficio que pretendo obtener de mi paso por esta 

licenciatura; he tenido la fortuna de, aún antes de presenlar mi examen 

profesional , haber completado mi primer año como profesor de literatura a nivel 



" 
preparatoria. El montaje de obras de teatro es un caso distinto: se imparte como 

materia extracurricular, de manera que he podido montar un total de setenta y un 

producciones con grupos jU\leniles y escolares en dieciséis añosl
, aún con mi otra 

profesión a cuestas. 

Estos arios dedicados al teatro, aunque sea de manera parcial, me han 

proporcionado las mayores satisfacciones hasta ahora. Han sido mi verdadera 

profesión. Estoy orgulloso de ellos, aunque no me hayan generado grandes 

ingresos ni hayan colocado premios en mis vitrinas. Fue el montaje de estas obras 

el que, poco a poco, encaminó mis pasos hacia las aulas de la facultad. Atesoro 

cada uno con gran afecto y es por ello Que he querido titularme mediante un 

informe que verse sobre las circunstancias en que se desarrollaron, así como los 

aciertos y fracasos que he experimentado con ellos. 

El objetivo principal de mi informe es subrayar la relación entre los 

conocimientos adquiridos durante la licenciatura y las experiencias desarrolladas 

en los talleres de teatro juvenil y escolar que he dirigido, en tres vertientes 

temporales: retroactiva, actual y prospectiva. Comencé a montar obras de teatro 

en 1997, y no ingresé a la facultad sino hasta enero de 2009. No obstante, 

considero que lo aprendido en la carrera de Letras Hispánicas me ha permitido 

comprender mucho mejor lo que ocurrió en esos doce años previos al estudio 

formal de las Letras. También me ha parecido interesante analizar lo que sucedió 

cuando ambas actividades se desarrollaron de forma simultánea en los afios 

2009-2012. Asimismo, considero oportuno revisar el estado actual de mi labor 

teatral (2013) en relación con mis estudios recién terminados de literatura, y las 

perspectivas que se abren a futuro a partir de dicho vínculo. 

La metodologla para lograr dicho objetivo consiste, si9uiendo los 

lineamientos del manual de titulación de la Facu ltad de Filosofia y Letras", en una 

descripción, organizada cronológica y temáticamente, de las actividades 

realizadas en cada uno de los grupos de teatro juvenil que dirigí. ASi, el informe 

1 Vid; anexo 1, registro cronológico de montajes. 
2 Modalidades de titulación. Documento aprobado por el Consejo Técnico en su sesión del 23 de 
junio de 2005. <http://galileo.fi(os.unam.mxlmenu .php?m=1> Fecha de acceso: 11 de junio de 
2012. 
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comienza con un breve marco teórico que permite caracterizar al teatro juvenil y 

escolar, para luego comentar mis primeras actividades teatrales. Los siguientes 

dos capitulos están dedicados, cada uno, a comentar las experiencias "i"ldas con 

mis dos principales grupos: el del colegio "Luz del Tepeyac·, que se desarrolló de 

2001 a 2008, y el de la Parroquia de la Pasión, que existió de 2007 a 2011 . Este 

par de capitulas constituyen el meollo del informe, de ahí su titulo: Creación y 

desarrollo de un taller de teatro juvenil: dos experiencias. Cada uno concluye con 

una valoración crítica . Después se exploran olras experiencias teatrales que, si 

bien no forman parte del tema cenhal del inrorme, sirven como Instrumentos de 

comparación. La conclusión está dedicada a comentar cómo los conocimientos 

adquiridos en la licenciatura me han brindado un panorama mucho más vasto 

sobre las características, propósitos, posibilidades y funcionamiento de un taller de 

teatro juvenil y cómo ello contribuirá a que realice una labor mucho más efectiva y 

culturalmente fecunda en futuros montajes. Por último, se analiza el impacto de los 

talleres de teatro en quienes participaron en ellos, en sus diferentes auditorios y en 

las instituciones que los acogieron. 

Por tratarse de un informe académico, es importante mencionar que se 

anexan, después de la bibliografia. una serie de evidencias de las actividades 

mencionadas en el informe, a las que se hace referencia mediante notas al pie de 

página. 

Más allá de que me sirva como medio de titulación , como testimonio de mí 

trabajo teatral hasta ahora y como un provechoso ejercicio de autacrítica, pretendo 

que este informe contribuya a engrosar el número de textos dedicados al teatro 

escolar y juvenil y resulte útil para los egresados que se dedican a la docencia y 

que, en ocasiones, llevan a cabo montajes escénicos como parte de su actividad. 

En cualquier caso, preparar y presentar obras de teatro es siempre una 

encomiable labor de difusión cultural. una contribución al desarrollo pleno de la 

sociedad, y me resultaria muy grato que mi experiencia al respecto, aún siendo 

limitada, pueda contribuir a dicho propósito. 
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1. MARCO TEÓRICO 

Considerando que el informe versara sobre las actividades llevadas a cabo con 

dos grupos de teatro juvenil, se hace necesario brindar algunas nociones básicas 

de teorfa teatral para situar mejor dicha labor. Por ello, se presenta a continuación 

un marco teórico que, sin pretender ser exhaustivo, permite ubicar al teatro juvenil 

y escolar como casos específicos de! arte escénico. 

El teatro como una de las bellas artes 

En su primera entrada dedicada al término, la Real Academia Española (RAE) 

define al arte como una ~manifestación de la actividad humana mediante la cual se 

expresa una visión personal y desinteresada que interpreta Jo real o imaginado 

con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros·1
. La misma RAE advierte que se 

trata de una defin ición ambigua, pero permite establecer que el arte expresa 

contenidos más realistas o más imaginativos en formas concretas que apelan a 

uno o varios de los sentidos. De esta manera, el arte Mtiene por finalidad lograr una 

especial comunicación, que llamaremos estética, a través de formas especificas 

(color, sonidos, movimiento, etc.)-2. 

Según de los recursos utilizados, una obra pertenecerá a una u otra de las 

Bellas Artes, de las que suelen identificarse siete: pintura, escultura, arquitectura, 

música, literatura, danza y cine.3 

MEtimol6gicamente, literatura -de lit/era- significa todo cuanto a las letras se 

refiere"'. Dentro de una concepción estética, se considera que "la literatura es una 

de las Bellas Artes y que su instrumento expresivo es la palabra hablada o 

escrita~. Es importante señalar que "no consideramos literatu ra todo lo que esta 

1 Real Academia Espanola, DiccionarIO esencial de la lengua espalfola. Madrid Espasa Calpe, 
2006. 
2 Antonio Dominguez Hidalgo. fniciaci6n alas estnJcturas literarias México: pom.:.a, 1977, 22. 
3 Roberto Guzmán Leal, Historia de la cultura, 17- ed. México: Porrua, 7 . 
• Francisco Montes de Oca, Teorla y técnica de la literatura. México: Porrua, 1 9a1, 10. 
~ Montes de Oca. Teorla y técnica. 20. 
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'escrito o impreso' , sino sólo al conjunto de productos lingOfsticos con una finalidad 

de comunicación estética,,¡j. Así. sin que corresponda a este estudio enfrascarse 

en el debate de la definición de la belleza, sí es pertinente acotar que "el arte 

literario es el que expresa la belleza por medio de la pa labra~7. 

Tradicionalmente, se divide la literatura en tres géneros, a saber: épica, 

lirica y drama, cuyos referentes actuales serían: narrativa, poesía y teatro. Cada 

uno de ellos constituye un "procedimiento de ataque de la mente literaria sobre 

sus objetivos.a, formas que el artista literario elige para concretar sus propósitos. 

Llegamos, enlonce:;, a los terrenos del arte dramatlco. "La palabra teatro se 

deriva del griego theatfÓn, que significa miraf"J, con lo cual queda señalado su 

carácter de representación , que forma parte ineludible de su esencia (para 

registra r una obra de teatro en la Librería del Congreso de los Estados Unidos, por 

ejemplo, se utiliza la forma correspondiente a las artes representativas ·Performing 

Arls·10
). La palabra drama, cuyo original griego significa acción, se utiliza como 

equivalente de teatro y comprende "todos los géneros y obras teatrales existentes, 

desaparecidos o posibles·11 . Es dificil amparar bajo un solo concepto el abanico 

de posibilidades escénicas, que van desde la pantomima (acciÓn sin diálogo) 

hasta la 'obra de arte total' de Richard Wagner, amalgamiento de todas las artes, 

por lo que es necesario limitamos a ofrecer una caracterización general, como la 

que nos proporciona Camila Henríquez Ureña: 

No es dificil definir el drama como función literaria, o al menos, describirlo, 
ya que algunas de sus caracteristicas son conocidas de todos. Es sabido 
que en la obra dramatica hay poca oportunidad para la descripción o para 
comentarios personales del autor; que consiste predominantemente en 
palabras proferidas directamente por los personajes en forma de dialogo; 
que puede ser leida, o puede ser vista en forma de representación teatral; 
que puede emplear para su expresión la prosa o el verso'2. 

I Oominguez Hidalgo. Inic;ación, 18. 
7 Esteban Moreu lacruz. Fundamentos de cultura literaria. México: Nacional, 1971,28. 
I Alfonso Reyes, "Apelo o de la literatura", en Anfologla de textos sobre lengua y literatura. Col. 
Lecturas universitarias No. 5. México: UNAM. '999. 102 . 
• Antonio Avitia Hernandez, Teatro para principiantes. México: Árbol , , 984. 11. 
'0 United States Copyright Office, "Form PAN (diciembre de 2010 ¡citado el20 de junio de 20121J: 
disponible en <http://www.copyright.govltormsnormpa.pdf> 
u Alfonso Reyes, "Funciones formales drama. novela y poesla", en Antologfa de textos sobre 
lengua y literatura. Col. Lecturas universitarias No. 5. México: UNAM, 1999, 123. 
n Camila Henrlquez Urlffia, Apreciación Ii/eraria, 2" ed. La Habana: Instituto Cubano del Libro, 
1974,118. 
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De esta manera, estamos en condiciones de trazar una 'genealogia del 

teatro', que parte de la cultura, uno de cuyos elementos es el arte. !:.ste, a su vez, 

se divide en siete Bellas Artes, una de las cuales es la literatura, que se ramifica 

en tres géneros o funciones, siendo uno de ellos el teatro. 

Teatro juvenil y teatro escolar 

Por teatro escolar entendemos aquel que se desarrolla al amparo de una 

institución educativa , con la consecuencia de que la mayoría, si no es que la 

totalidad, de :sus participantes y de su pÚblico son estudiantes de d icha entidad. 

En cuanto al teatro juvenil, como su nombre lo indica, es aquel cuyos integrantes 

se hallan dentro de un mismo rango cronológico, el cual abarca de los doce a los 

veinticinco ai'los, es decir, desde la secundaria hasta la universidad. Como es fácil 

apreciar, existe un campo de convergencia entre ambos; una obra preparada por 

un grupo de preparatoria nos es, al mismo tiempo, una muestra de teatro juvenil y 

de teatro escolar, También es evidente que no siempre coinciden: una función de 

niños de primaria entra en el campo del teatro escolar, pero no del juvenil. 

En ambos casos, existen algunos factores comunes que es necesario 

especificar para enmarcar adecuadamente esta vertiente del arte teatral: 

:> Sus participantes, sean estudiantes o jóvenes, no son profesionales. -No es 

propósito del departamento de teatro de una escuela adiestrar a los 

estudiantes para el escenario profesional-u. 

:> Por lo anterior, suele carecer de propósito lucrativo y orientarse, más bien, 

a objetivos de difusión cu ltura l, mejoramiento personal o didácticos: 

"debería tener por finalidad elevar, más que divertir, a quienes lo 

practiquen ... [y] ser un auxiliar necesario para la formación del carácter-14
. 

:> Funciona dentro de una institución mayor, que es la que lo acoge y 

patrocina, dado que no es económicamente autosuflciente. Por lo tanto, 

13 Curtis CanflE!ld , El arte de la dirección escénica. con un apéndice sobre teatro universitario. 
México' Diana, 1971, 333. 
1< Alicia Maria Uzcanga l avalle, Taller de teatro, 2- ed. México: Edamex, 2002, 9. 
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MSUS objetivos deben coincidir con los propósitos generales de la institución 

de la que forma parteR1S
• 

}- Sus recursos de producción y su tiempo de preparación suelen ser menores 

que los de un montaje profesional. 

)- En cuanto a la selección de las obras, hay una mayor libertad, dado que no 

existen trabas económicas (teatro comercial) ni artísticas (teatro 

experimental), sino s610 las que los propios objetivos del taller impongan. 

)o l as temporadas suelen ser cortas o reducirse a una sola función. 

El teatro escolar y juvenil goza de gran popularidad en nuestro país. ~asta 

constatar, por ejemplo, los niveles de participación que tenia el concurso de 

pastorelas preparadas por estudiantes del Sistema Incorporado (SI) de la UNAM 

que organizaba la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios 

(DGIRE), o los del Festival de Teatro Universitario, también organizado por la 

UNAM, así como las innumerables representaciones que se hacen en escuelas y 

casas de cultu ra. 

Participantes en el teatro 

"Para el existir del teatro son necesarios: sala donde albergar espectadores y 

escena; escenario para la representación; público; obra ; actores que la 

representen; decorados, luces, efectos: director que concierte y gradúe los 

elementos~16 . De una manera mas esquematica, enumeraremos estas areas del 

trabajo teatral como: dramaturgia, dirección escénica, actuación, producción y 

auditorio, cada una de las cuales se explicará más adelante. Ahora bien, la actual 

tendencia hacia la economía escenográfica ha demostrado que, en esencia, "tres 

factores integran el teatro: el público, el actor y el autor teatral"17, aunque cabe 

seí'iala r que seguramente Fernando Wagner está abarcando con la palabra "actor" 

a todos los intérpretes de la obra, incluidos el director, el escenógrafo, etc., pues 

un grupo de actores por si solo no podria asumir el montaje de una obra. 

1$ Canlield. El afie, 333 
1$ Raúl Castagnino. Toorla del teatro. Compendios Nova No 3. Buenos Aires: Nova. 1957, 18. 
17 Fernando Wagner, Teorla y técnica teatral, 2- ed. Nueva Colección Labor No. 107 Barcelona: 
l abol. 1974. 9. 
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Dramaturgia 

"En el orden de los elementos que integran el hecho teatral se adjudica el primer 

lugar al autor ... porque en el estado actual de lo que se entiende por teatro, 

proporciona el punto de partida"18, Al autor teatral se le conoce como dramaturgo; 

y a la rama especifica de la creación literaria que se dedica a la escritura de 

libretos teatrales. como dramaturgia. Un libreto o guión teatral es un tipo especifico 

de texto literario, puesto que ·una obra de teatro es un argumento que será 

representado por actores en un escenario y frente a un pÚblico"'9, 

La dramaturgia, como la narr ativa y la poesla, se desarrolla bajo ciertos 

principios que, como todas las reglas artisticas, es tan susceptible de respetarse 

como de transgredirse. Sale de los alcances de este informe discutir la pertinencia 

de las nonnas dramaturgicas. Lo importante es señalar que Mla construcción 

dramática nos enseña .. . un principio arquitectónico, un procedimiento especifico 

para construir la historia como tal"20. Un dramaturgo competente no sólo es capaz 

de aplicar dichos principios, sino de trascenderlos cuando es pertinente. 

En el teatro escolar se dan varios casos en lo que a dramaturgia se refiere: 

una opción comun es que se retome una obra de algun autor incluido en los 

programas escolares de literatura; otra situación que se da es la de montar obras 

actuales (sucede mucho con los musicales); hay quienes recurren a antologías de 

obras cortas disponibles en Internet o en fOffi'la impresa; algunos grupos buscan 

obras específicamente diseñadas para conjuntos de aficionados; incluso puede 

ocurrir que los alumnos o el director escriban un libreto original. 

Asimismo, es frecuente que el libreto experimente un proceso de 

adaptación, cuyo grado es muy variable. A veces se recortan escenas o se cambia 

el sexo de argun personaje para ajustarlo a las características del grupo. En otros 

casos, la intervención es mayor y se re-escribe o se altera profundamente una 

obra. Existe un intenso debate al respecto entre quienes abogan por el respeto a 

la obra original y quienes promueven su constante recreación, pero este debate 

18 Castagnino, Teorla 001 teatro, 92. 
19 Edward A. Wright, Para comprender el teatro actual, 1- ed. Col. Popular No. 28. México: Fondo 
de Cultura Económica, 1962, 92. 
20 Edgar Ceballos, Principios de construcciOn df8~tica, Col Escenologla No. 30. México: Gaceta, 
1995, 20. 
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está fuera del ámbito del teatro escolar, en el que las adaptaciones responden 

más bien a cuestiones prácticas que a convicciones estéticas; se busca la 

brevedad y la comprensión de la obra, así como hacerla más atractiva para el 

auditorio. 

La selección de un libreto para un taller de teatro juvenil, para ser exitosa, 

debe ser resultado de la ponderación de diversos factores: las características y 

capacidades del grupo, el nivel de apoyo y los intereses de la institución que lo 

patrocina, las inquietudes del pUblico al que IIa dirigido, los objetivos artísticos que 

se pretenden cumplir, las cua lidades del director, entre otros. Al describir las 

experiencias que abarca este informe surgirán casos en que esta ecuación se 

resolvió satisfactoriamente y otras en que no lo fue. 

Dirección escénica 

En términos generales, se define "al director (escénico) como un traductor de la 

obra literaria-dramática, un coordinador de los esfuerzos y talentos del conjunto 

para producir un organismo teatral que revele al público el pensamiento ordenado 

por el autor"21. Esta función coordinadora le otorga un puesto preminente dentro 

de las labores de montaje, puesto que, si "es función del teatro dar expresión a las 

criaturas ficticias de la imaginación del dramaturgo .. . , la superintendencia de este 

esfuerzo está, en nuestro teatro moderno, en manos del director, sobre quien 

recae la responsabilidad de transferir el materia l del texto al escenario,,22. 

En el caso del teatro escolar y juvenil hay una fuerte centralización de las 

labores directivas. El maestro concentra los roles de director escénico y 

administrador de la compa"'ia, pues es él quien consigue las sedes y los horarios 

para ensayar, y también se encarga de agendar las funciones. Además, asume 

diversos roles de producción, como son: iluminación, música y efectos, no sólo a 

nive l de diseño, sino también operativo. Estas funciones a veces se delegan, pero 

no de la misma manera que se haria con un iluminista o un escenógrafo 

profesionales, pues hay que supervisarlas de cerca. 

2\ Edgar Ceba\los y Sergio Jiménez. Técnicas y teorias de la dirección escénica. México: Gacela, 
1985, 14. 
22 Canfield, El arte, 17. 
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Otra particularidad de este tipo de teatro es que el director escénico debe 

ser muy didáctico, pues no está tratando con actores profesionales. Asimismo. si 

bien debe exigir un nivel de compromiso que permita sacar adelante el proyecto, 

tiene que ser consciente de que hacer demandas desmesuradas hacia su 

personal tenderá a provocar ¡nconformidades y deserciones, sobre todo si se trata 

de un grupo voluntario. 

Actuación 

"La acLuación es ~I arte de crear una Ilusión de naturalidad y realidad que va de 

acuerdo con la obra , la época y el personaje representados·n . Al igual que el 

director, el actor es un eslabón entre el texto literario y la función que se presenta 

al publico: "el actor es un artista interpretativo que se ubica como intermediario 

entre la idea original y su efecto final..24. En esencia , el trabajo del actor consiste 

en interpretar determinado papel en una obra teatral, es decir, "dar vida a 

personajes que solamente existen a través de un diálogo escrito·25. 

Los actores de los talleres escolares y juveniles incluidos en este informe 

son jóvenes aficionados de entre 15 y 25 años, cuyas caracteristicas difieren de 

las de un actor profesional. Para empezar, son mucho más inseguros al momento 

de enfrentar el escenario, pues pocas veces o ninguna han subido a él. En 

segundo lugar, dado Que su experiencia vital es mas reducida , hay ciertas 

situaciones que no son capaces de expresar de manera convincente. Es por ello 

que hay que ser muy cuidadosos con la selección de las obras. Por ejemplo, 

difícilmente un grupo escolar o juvenil será capaz de montar exitosamente El rey 

Lear, pues sus actores no están familiarizados con la paternidad y la vejez, temas 

centrales en dicha obra . 

~3 Wright, Para comprender, 99-1 00. 
~ Theodore W. Hallen, Orienta/ion to !he /hes/er. New York Appleton century crofts. 1962,201 
25 Wagner, Teoria y fécnica, 13. 
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Producción 

"El trabajo de producción comienza desde la primera lectura del guión.a6 y abarca 

un conjunto de elementos como: escenografía, utileria, iluminación, efectos 

especiales, vestuario, maquillaje y música; es decir, todo aquello que 

complementa la actuación. Su propósito es lograr · una interpretación 

consistente..:.!7 de la obra en términos plásticos, visuales y sonoros que refuerce el 

trabajo aclaral y de dirección. 

En el teatro escolar las condiciones de producción suelen no estar a la par 

de las profesionales , al menos en mi experiencia (llegó a ocurrir en 10$ festivales 

teatrales de la UNAM que grupos de escuelas particulares de alto costo contaban 

con el presupuesto suficiente para copiar escenarios de montajes profesionales) . 

El presupuesto es limitado, pues se reduce a aportaciones hechas por los propios 

alumnos e, invariablemente en mi caso, por el profesor. No se cuenta con 

carpinteros profesionales, ni con escenógrafos y técnicos en iluminación. El equipo 

suele ser escaso y anticuado. Por ejemplo, cuando comencé en el colegio Luz del 

Tepeyac, en 1997, el equipo de sonido utilizaba casetes; en la Parroquia de la 

Pasión, cada cortina del telón se abria por separado. 

En consecuencia , los materia les que se utilizan son baratos, como fondos 

de pellón pintado o de tela. No suele fabricarse mobilia rio practicable para los 

montajes, sino que se recurre a muebles ordinarios. En tiempos recientes, se ha 

hecho un uso cada vez más extenso de imágenes proyectadas con un cal\ón , 

aunque sus resultados no son todavia, desde mi punto de vista, convincentes. 

Aud itorio : publico, instituciones. criticos 

En cuanto al público, retomamos las palabras de Edward Wright: 

Elleatro existe para el auditorio y todo artista teatrallrabaja con la 
esperanza de compartir una experiencia con ese auditorio, conmoviéndolo 
y proporcionándole consecuentemente una diversión o un gozo que se 
expresan en su atención sostenida y en su apreciación inmediata. Gracias 
a ello, el público se convierte en participante activo de la producción 

... Henning Nelms, Ptay produclion, 2" ed New York: Sarnes and Noble. 1964, 265. 
¡, Nelms. Ptay producoon, 26 5. 



dramática, porque su reacción, cualquiera que sea , es fundamental en el 
éxito o en el fracaso de la pieza28

• 
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El püblico del teatro escolar suele ser muy benevolente, pues está 

conformado en su mayoría por padres, amigos y familiares de los alumnos 

participantes, así como de estudiantes de otros grupos y niveles de la misma 

escuela. La composición de la audiencia cambia, sin embargo, cuando se lleva la 

obra a festivales como los de la UNAM, en los que son menos quienes tienen 

relaciones de amistad o parentesco con los actores, por lo que su respuesta hacia 

la obra es más genuina. Además de que en dichas ocasiones hay profesionales 

del teatro que ven la obra y proporcionan una retroalimentación más profunda. 

En 10 que se refiere al papel de la crítica , nuevamente acudimos a Wright 

por su cla ridad y brevedad: MIa crítica dramática existe por lo menos en tres niveles 

diferentes, que definiremos como el literario, el teatral y el práctico-2ll. El primero 

se refiere al análisis de la obra en cuanto a pieza literaria. independ ientemente del 

montaje; el segundo, a la inversa, se enfoca en el montaje, en la representación 

específica que un grupo hace de la obra; el tercero, de nula importancia en el 

teatro escolar y juvenil, evalúa el éxito comercial de la obra. 

El teatro escolar no suele recibir criticas relevantes, por la falta de cultura 

teatral del público y porque no existen mecanismos formales para captar sus 

opin iones. En la mayoría de los casos, se reduce a comenta rios recogidos 

después de la función, que están sesgados por la composición misma del publico. 

Aún si se recurre al mecanismo de solicitar comentarios escritos sobre la obra. 

éstos suelen ser elogiosos, por diplomacia, por falta de empeño del comentarista o 

por simple ignorancia de los constituyentes de una buena obra teatral. 

Sea una compañia productora o un organismo oficial. todo esfuerzo teatral 

se desarrolla al amparo de una institución que lo patrocina. Dependiendo de la 

naturaleza de dicha entidad y del tipo de relación establecida, variará la 

interacción entre el grupo teatral y su patrocinador. En cualquier caso, dicha 

interacción permea toda la labor teatral del grupo. 

28 Wright, Pera comprender, 213. 
3 Wright, Pere comprender, 215-216. 
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Un taller de teatro escotar, si pretende subsistir, debe atenerse a los 

intereses y criterios de la escuela en que se desarrolla . Se trata de una dinámica 

delicada, en la que intervienen las convicciones ideológicas de la escuela y del 

profesor, las inquietudes de los alumnos. y las expectativas del público. Por 

ejemplo, en el presente ¡nfoone abordo [as experiencias que tuve en dos 

instituciones con marcadas tendencias religiosas, factor que tuvo una influencia 

decisiva en las obras realizadas . 

Proceso 

Al ser un fenómeno colectivo y complejo, el montaje de una obra de teatro 

requiere seguir un proceso que va desde la escritura hasta el estreno y las 

funciones subsecuentes. En él. es posible identificar las siguientes etapas: 

J¡r Dramaturgia , es decir, la escritura de la obra por parte del autor. 

> Selección de la obra. diseño del montaje y selección del reparto. 

Actividades realizadas o supervisadas por el director escénico. 

> Ensayos, donde intervienen el director, los actores y el equipo de 

producción. 

> Presentación de la obra, que abarca el estreno, la temporada y demás 

funciones que se lleven a cabo. 

l:> Evaluación de la obra. que tiene que ver con la asistencia y la aceptación 

que genera entre el público, así como con la evaluación que de ella hacen 

los críticos. 

Como se mencionó antes , el proceso es susceptible de detallarse o 

simplificarse. aunque el esquema general se mantiene. 
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11. ANTECEDENTES (1990-2000) 

Si bien el informe está centrado en mis actividades con dos grupos de teatro, 

cuyos periodos de funcionamiento unidos abarcan del año 2001 al 201 1, considero 

necesario revisar algunos eventos previos que arrojen luz sobre mi interés por el 

teatro, las primeras oportunidades que se me presentaron y los conocimientos 

básicos que adquirí , de manera que se comprendan mejor algunas decisiones que 

tomé al momento de crear los talleres y durante su desarrollo. 

Interés porel teatro (1990-1997) 

Durante mucho tiempo, mi madre dio clases de literatura a nivel preparatoria. 

Como parte de sus actividades, salia monlar una pastarela con las alumnas de 

último grado, la cual se presentaba justo antes de que comenzaran las vacaciones 

de fin de año. Asistir a las funciones era, para mí , una actividad imprescindible. 

Cuando tenía alrededor de trece años, sentí el deseo de involucrarme en las obras 

como algo mas que un espectador de primera fila . No pod ia asistir a los ensayos, 

que se hacian durante las horas de clase, as1 que mi madre me asignó la tarea de 

musicalizar las obras y abrir y cerrar el telón. No era una labor muy importante, 

pero me reveló lo que ocurría detrás de la cortina. Sobre todo, al ubicarme en una 

posición en que veía al público en vez de ver la obra, llamó mi atención sobre el 

acto comunicativo y emocional que se establece entre la representación y la 

audiencia : la vi reir con los chistes y ponerse seria con las reflexiones, comentar la 

obra en los entreactos, aferrarse al asiento en el clímax, y aplaudir al final, 

satisfecha; o lo contrario: verlos desconcertados, confundidos, molestos, 

aburridos, etc. Lo importante, en cualquier caso, es que me daba cuenta de cómo 

reaccionaban frente a lo que ocurría en escena. 

Animado por lo que hacia en las pastorelas de mi madre, quise montar en 

mi secundaria la que era casi la unica obra que conocia (de hecho, por su versión 

cinematográfICa): Jesucristo superestrella , pero no me fue posible; hacía falta 
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mucho más que un par de compa~eros entusiastas y la promesa de ayuda de mis 

primos para lograr semejante objetivo. Aprendí que lodo montaje implica una lucha 

por reunir al personal y obtener los recursos necesarios para su realización. Unas 

veces es más difíci l que otras, pero, a final de cuenta , una obra siempre implica un 

esfuerzo muy importante de coordinación y organización. 

Junto con mis cursos de preparatoria, comencé, en 1992, mis escarceos 

con la creación literaria. Ese año, además, mi mamá participó con su grupo en lo 

que a la postre se convertiría en el Concurso de Paslorelas del Sistema 

Incorporado, lo cual aumentó mi Interés por el teatra1
. La conjunción de estos 

factores dio como resultado. en diciembre de 1995, un libreto que, dadas mis 

escasisimas referencias, no es de extraflar que haya sido un musical: Los nuevos 

clásicos, el cual pretendia montar desde un papel más relevante . 

Los nuevos clásicos evidenciaba mi novatez y falta de instrucción: eran 

doce personajes y ocho números musicales que apenas cabían en las dieciocho 

páginas que mis dieciocho años habian sido capaces de darles. Gracias a mi 

madre habla escuchado algo sobre las tres unidades aristotélicas, merced a lo 

cual el libreto era montable. Me llevó demasiado tiempo grabar las canciones (no 

era tan fáci l entonces) y esa circunstancia, aunada a mIs estudios universitarios y 

al desencanto de mi madre con la docencia (dejó de montar pastorelas, tuvo 

conflicto con los directivos de sus escuelas y eventualmente abandonó sus clases) 

impidieron que el montaje se realizara en 1996, como estaba proyectad02
. 

La Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la 

UNAM ofrece cada año cursos de actualización durante las vacaciones de verano. 

Los profesores de las preparatorias del Sistema Incorporado (SI) tienen acceso a 

dichos cursos y. por intervención del entonces director técnico de la preparatoria 

del Colegio Mercedes, yo también lo tuve en las vacaciones de verano de 19973
. 

1 Vid: anexo 2 . programa de la Primera Muestra de Pastorelss y Villancicos de Escuelas con 
Estudios Incorporados a la UNAM, de 1992. en el que participa el Colegio Mercedes, bajo la 
direcci6n de mi madre. Consuelo Ortlz Reguer. 
2 Vid: anexo 3. carta de respaldo emitida por el entonces director técnico de la preparatoria del 
Colegio Mercedes para la realización de la obra. 
) Vid. anexo 4. carta del entonces director técnico de la preparatoria del Colegio Mercedes 
solicitando Que se me permita aSistir a los cursos de DGAPA. 
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Tomé un curso sobre dramaturgia y otro sobre dirección escénica~ . Claro 

está que no me convirtieron ni en Peter Broak ni en William Shakespeare, pero si 

me dieron las bases para completar un montaje con un grupo escolar5
. Estoy 

seguro de que son los dos cursos que más he usufructuado en mi vida , pues 

siempre, durante mis primeros montajes, repasaba los apuntes que de ellos tomé, 

antes de iniciar ensayos. lo que es más, durante muchos afias, fueron mi único 

estudio formal relacionado con la literatura ylo el teatro. Cabe aclarar, sin 

embargo, que eso no quiere decir que mi talento sea natural ylo esponlaneo ylo 

un don de los dioses. He leido muchos fibros de teatro, que brindan 

conocimientos, aunque no otorguen constancias. Por ejemplo. por estas fechas Ie¡ 

las Técnicas y teorías de dirección escénica, en dos vOlumenes, de Sergio 

Jiménez y Edgar Ceballos. Admito que no entendi la totalidad de su contenido, 

pero también creo que, contrario a lo que sostienen ciertos -iluminados", cualquier 

persona puede aprender de un texto ajeno a su area, aun si trata sobre un tema 

artístico, si se acerca a él con atención, humildad y un genuino deseo de aprender. 

Con la curiosidad estimulada por aquellos cursos que llevé en el CNA, y por 

mis lecturas autodidactas, comencé a adentrarme en el estudio del teatro. Además 

del ya mencionado libro sobre direccl6n escénica de Sergio Jiménez y Edgar 

Cebal1os, lel el clásico de Lajos Egri sobre dramaturgia: Cómo se escribe un 

drama y el libro de actuación de Michael Chéjov, el sobrino emigrado a Estados 

Unidos del gran dramaturgo ruso. Mis lecturas no llevaban orden ni secuencia, 

sólo tomaba los libros que creia podian ayudarme en mi propósito , yeso originó 

un conjunto de desequilibrios que se manifestaron mas adelante. 

Primeros montajes (1997.2000) 

Mi primera obra de teatro se estrenó el 13 de mayo de 1997 en el Colegio 

Mercedes. Se titulaba Los asesinatos de Radio/and, y era, como es fáci l deducire 

por la ultima palabra en inglés, una adaptación de una pelicula estadounidense. 

Me sorprendió, cuando la vi, que todo el film transcurria en una estación de radio, 

~ Vid: anexo 5, constancias de participación en los cursos, emitidas por DGAPA. 
$ VkI: anexo 6, fragmentos de los apuntes de ambos cursos. 
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en una sola noche. Me pareció que era un ejemplo de respeto por, al menos, dos 

de las tres unidades aristotélicas, algo muy raro en el cine. Y creí que era buena 

idea que uno de los grupos de mi madre la estrenara al final del año lectivo. 

Si bien la película entera transcurría en una estación de radio, no lo hacía 

en una sola locación. Por ende, en mi libreto, el escenario se dividía en cuatro 

secciones en las que se desarrollaba la acción: la cabina de control , el escenario, 

el cuarto de escritores y la sala de efectos especiales. Respeté los nombres en 

inglés, con la consecuencia de que Kathy y Roger, los protagonistas, discutían en 

e::;pclllol. También mantuve la ambientación estadounidense de los anos treinta, 

por lo que habra jazz y música de Glenn Miller intercalada en la obra. Todo esto 

produjo cierta distancia con e l público, que no acababa de involucrarse en la obra. 

Cuando, ya en la facultad, entendí la relación tan compleja y estrecha entre la 

literatura y su contexto, comprendí el error que habla cometido . Si hubiera dado a 

mis personajes nombres en espaí'iol y hubiera sustituido al jazz y a Glenn Miller 

por los pioneros de la XEW (pienso en Cn-Cn, Aguslin Lara , etc.), hubiera logrado 

un mayor interés del público, aun cuando la trama hubiera sido la misma. 

Tampoco tuve la sensatez de no montar una obra que s610 contaba con un 

personaje femenino importante en una escuela para puras mujeres. 

Mi papel, en este caso, fue el de "asistente de dirección", ya que 

únicamente asistí a los ultimos dos ensayos, en los que no alcancé a aplicar lo 

que ya había aprendido en los cursos y los libros. Sobre todo, porque hablaba a 

las alumnas de preparatoria como si fueran actrices que supieran más que yo. 

Quería que la funci6n fuera un evento especial, así que subl al escenario, 

enfundado en un traje, a presentar la obra, y preparé un programa en el que 

aseguré que cada participante recibiera el crédito que merecía. !:se fue un acierto 

Que he repetido subsecuentemente6
. 

En sintesis, Los asesinatos de Radioland es una obra Que nunca volvería a 

montar tal cual lo hice en 1997 y que no fue un éxito, pero Que me dejó muchos 

aprendizajes. 

' Vid' anexo 7, fotografla del monlaje y programa de mano 
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A pesar de todo, la obra dejó una buena impresión: a fin de cuentas, 

tampoco había un crítico profesional para notar tantos errores como hubo. De 

manera que las autoridades de la preparatoria me confiaron el montaje de la 

pastarela de ese aro, ya como director escénico, pues mis horarios me permitían 

asistir al colegio por la mañana un par de veces a la semana. 

Cada uno de los grupos de seldo (áreas I y 11, Y áreas 111 y IV) montó su 

propia pastarela. Los siete pecados capitalinos fue una creación colectiva que 

después yo revisé; ostentaba la peculiaridad de ser un libreto para 35 personajes, 

dado que las alumnas habían decidido que todas actuarian. El libreto del otro 

grupo, La boda del siglo, me enseñó que hay que tomar en cuenta a la institución 

que está patrocinando el montaje. Las alumnas habian tenido la idea de que 

Lucifer quisiera casarse con Maria, y sobre esa idea giraba toda la obra. Las 

rel igiosas de la congregación que posee y dirige el colegio hallaron dicho 

planteamiento detestable. En consecuencia , si bien obtuve buenos comenta rios 

por mi dirección escénica y por lo entretenida que resultó Los siete pecados 

capitalinos, la reprobación provocada por La boda del siglo hizo que se viniera 

abajo el proyecto de crear un ta ller de teatro extracurricular para la preparatoria7
. 

Ya había dirigido una vez, y ansiaba volver a hacerlo, de manera que seguí 

a mi madre a otra escuela para coordinar una velada literaria que las alumnas 

estaban preparando. El evento consistía en un conjunto de obras cortas: una 

escenificación abreviada del Infierno de La divina comedia, versiones editadas de 

La verdad sospechosa y Los enredos de una casa, y una adaptación de la película 

El cartero (il postino), que por entonces estaba de moda. No quise limitarme a 

supervisar el trabajo de las estudiantes, asl que integré al programa mi adaptación 

del cuento La meningitis y su sombra, de Horacio OUiroga8. 

Mi adaptación del relato de Ouiroga fue más acertada que la de la pelicu[a 

estadounidense del año anterior. De entrada, porque el, literalmente, febril idilio 

juvenil que relata, rechazado por la familia pretenciosa de la damisela en cuestión, 

estaba mucho más cerca de lo que mis alumnas podían y querían representar que 

1 Vid: anexo 8, COI'lstancia de las tres obras montadas en el Colegio Mercedes . 
• Vid: anexo g, programa de la velada literaria 1998, en el Instituto Mier 'J Pesado 
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el otro libreto, Además, presentaba una mayor economía: cinco personajes y un 

solo escenario. 

Fue más acertada, pero menos respetuosa. Carecía de nociones criticas y 

autora\es, así que no lo pensé demasiado para agregar el personaje de un 

hermano ranchero de la protagonista, el cual resultó muy cómico para el público, 

aunque no tuviera nada que ver con el texto original. No estaba yo en ese 

entonces para darme golpes de pecho por haber profanado a un autor del tamaño 

de Quiroga; ni sabia que había "pecado·, ni sabfa cómo aplicar la "penitencia" 

correspondiente. Aún me quedaba un largo camino por recorrer como adaptador. 

Como dato curioso, ahora (2013), he vuelto a montar La meningitis y su sombra, 

pero desde una perspectiva radicalmente diferente: eliminé al hermano ranchero, 

comencé por releer dos veces el cuento original y he enfocado mi adaptación a 

enfatizar los puntos argumentales de la historia. En los quince años transcurridos 

entre uno y otro montaje. se han refinado mucho mis criterios como adaptador. 

Un golpe de suerte me llevó a dirigir una pastorela ese fin de año en una 

escuela diferente. Se había creado una asociación de exalumnos en la 

preparatoria a la que yo había asistido y se pensó en realizar una quermés 

navideña para recaudar fondos. la pastorela seria el evento central de la noche, 

así que tuve mucho apoyo de los exalumnos. presupuesto y mucho publico. todo 

lo cual no sirvió de nada, pues cometí el error de pensar que volver a usar el 

libreto de Los siete pecados capitalinos me llevarla a repetir el éxito que tuve con 

esa obra en el Colegio Mercedes. la función fue un fiasco, la única vez en que 

temí que el respetable no nos dejara terminar. Nuevamente, había dejado de lado 

el contelcto en el que trabajaba y había pagado el precio. 

Quedé tan desanimado. que no hice teatro durante 1999. 

Pasado el trago amargo y como parte de mis propósitos para el nuevo 

milenio, decidí que volvería a montar al dragón que es el escenario, con la 

esperanza de que esta vez volara, en vez de achicharrarme. Si la obra salía bien, 

seguida haciendo teatro; si fracasaba . abandonaría los escenarios para siempre. 



17 

Para estas alturas, mi madre ya s610 daba clases en el Colegio Luz del 

Tepeyac, así que fue alli donde monté la pastarela La gran aventura de Navidad, 

con dos repartos, en diciembre de 2000. 

Había aprendido mi lección, y esta vez escribí un libreto específicamente 

para la ocasión, algo que se convertiría en parte fija de mi método. pues me 

permite crear un -traje a la medida" escénico y seguir ejercitándome como escritor. 

En el curso de dramaturgia que tomé vía DGAPA me habían hablado del método 

deconstructivo como una manera de evidenciar el "armazón" de las obras. Aunque 

después me di cuenta de que lo que me hablan ensenado no era del todo 

correcto, sí me sirvió para definir la estructura básica de una pastarela y así 

escribir un texto que fuera fiel al género, a la vez que me permitiera introducir 

variantes. Así, mi pastorela respetaba el esquema fundamental: diablos vs angeles 

para evitar el nacimiento del Nit'io-Dios, a la vez Que presentaba innovaciones, 

como un par de diablos inspirados en personajes de Pokemón, popular entonces. 

La pastorela fue un éxito con ambos repartos, y pacté con la directora de 

preparatoria Que en enero del ano siguiente se abriría un taller de teatro sabatino 

abierto a todas las alumnas Que deseasen participar en él. !::se fue el inicio de mis 

ocho afias de Quehacer teatral en el colegio Luz del Tepeyac. 

Aprendizajes y limitaciones 

Lo primero Que aprendi fue Que no se hace tealro en el vacío. Por un lado, se 

neces ita contar con un grupo de jóvenes o de estud iantes dispuestos a participar, 

y esto es mucho mas difícil de lograr Que simplemente decir "el maestro, 

consciente de los beneficios del teatro, forma un pequel"lo grupo·9. Se requiere 

atraer integrantes. lo cual , en el caso del teatro escolar, se logra con la promesa 

de puntos adicionales en la materia de literatura, Que es obligatoria; y en el del 

teatro juvenil, con temáticas adecuadas de las obras, un complicado balance de 

comprensión y exigencia, y mucha paciencia. 

Por otra parte, se debe tomar en cuenta a la institución Que aloja al taller y 

considerar sus expectativas. Esto lo entendí muy bien en la ca rrera de Letras : los 

, Uzcanga lavalle, Taller de teatro, 7 
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misioneros de la Nueva España apoyaban el teatro de evangelización, las 

autoridades espat"iolas de la Contrarreforma promovían el auto sacramental, Lope 

de Vega entregaba al publico de los Siglos de Oro el tipo de espectaculo que 

querían ver, etc. Esta consideración no significa ceder ante la censura ni debe 

llevar a sentirse limitado, es un acto de coherencia que se convierte en un 

requisito por la naturaleza social del teatro. 

Otro descubrimiento importante en esta etapa fue el de la importancia de la 

respuesta del publico. En ese enlonces yo no sabía aún de la "teoría de la 

recepcion~ , ni de la Importancia de la empatla y de la identificación. Ya en la 

facultad, me enteré que desde Aristóteles se ha estudiado dicho fenómeno, pues 

él afirma en su Poética. primero, que: ~Iodas ellas [las artes] imitan y reproducen 

hombres en acción" 10, Y luego, que: "{los hombres] se complacen en la 

contemplación de semejanzas, porque, mediante tal contemplación, les 

sobreviene el aprender y razonar"11. y Lope de Vega , en su Arte nuevo de hacer 

comedias, sei'la laba la importancia de ~ ... el vulgo y las mujeres 1 que este triste 

ejercicio canonizan" (vv. 37-38) y cómo • .. . escribo por el arte que inventaron 1 los 

que el vulgar aplauso pretendieron, 1 porque, como las paga el vulgo, es justo I 

hablarle en necio para darle gusto" (vv. 45-48). 

También observé que los participantes detenninan en mucho las 

posibilidades y propósitos de un grupo. Un taller escolar, "se trata de un grupo de 

escolares adolescentes que casi no se conocen y no han hecho leatro antes"12, lo 

cual implica que todo el proceso teatral debe enfocarse desde una perspectiva 

muy didáclica y fácil de asimilar, pues no tiene caso abrumarlos con cuestiones 

técnicas que no pueden resolver o con teoremas que les son incomprensibles. 

Por lo anterior, un taller de teatro escotar no equivale a un curso de teatro. 

En estos primeros montajes. y durante mucho tiempo después, come!1 una y otra 

vez el error de argumentar mis decisiones como director frente a un grupo de 

neófilos en el arte teatral. No estoy proponiendo que el director de un grupo 

'0 Aristóteles, Poética . Trad. de Juan David Garcra Bacca. México: Editores Mexicanos Unidos, 
1989, 131 . 
11 Aristóteles, Poética, 135. 
'2 Tere Valenzuela, Teatro escolar. Maqui/lajs, vestuario, organización, d¡r&CCIOn, escenografie, tips 
y ¡mucha drversión! México: Editores MeXicanos Unidos, 2003, 11 . 
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escénico escolar deba sentirse superior a tos participantes, sino que una 

explicación técnica resulta inútil, innecesaria y confusa en esas circunstancias. Un 

grupo de jóvenes, que esta haciendo el esfuerzo de asistir el sábado por la 

mai'iana a preparar una obra, quiere ensayar, no tener una clase adicional. 

Antes de se r atractiva para el publico, una obra juvenil o escolar tiene que 

resultar interesante para los potenciales integrantes del grupo y aceptable para la 

institución que ampara al taller. Sobre esto, aprendí en esta primera fase de mi 

labor que era buena idea aprovechar fechas significativas, siendo el ejemplo más 

obvio el montaje de pastorefas en diciembre. También hubiera debido aprender 

que las obras en si debían ser significativas para el grupo, en términos de su 

composición cronológica , distribución por sexo e intereses; en ese sentido, Los 

asesinatos de Radio/and fue una falla garrafa1. Tuvieron que transcurrir años para 

que fuera plenamente consciente de la importancia de este ajuste y ello se viera 

reflejado en la selección de obras que hacia o en las caracteristicas de las que 

escribia. 

En cuestiones de dramaturgia, apenas daba mis primeros pasos. 

Desconocia casi por completo las bases de dicho oficio y sólo tenia una idea muy 

vaga de los géneros teatrales , asi que mi escritura se basaba mas en paradigmas 

cinematograficos, los cuales no fu ncionan en el escenario sino en la pequeña 

medida en que ambas son artes representativas. De igual forma, era evidente un 

descuido total en cuanto a la economia de escenarios y, sobre todo, de 

personajes. Peor aún, tal abundancia de personajes impedia un desarrollo 

apropiado incluso de los protagónicos. El mayor mérito de mis libretos en aquella 

época era una habilidad para la escritura de diálogos: estaban bien concatenados. 

eran coloridos y efectivos, en el sentido de que ni sobraban ni estaban 

incompletos. Supongo que, en este caso la influencia de los modelos 

cinematograficos jugaba a mi favor, al contrario de lo que sucedía con los 

personajes y los escenarios. 

No quisiera concluir sin antes hacer un comentario sobre el aprendizaje 

autodidacta. Durante mis primeros años en el teatro. porque el teatro juvenil y 

escolar son una forma tan legitima de teatro como el profesional y el comercial, 
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recurrí al aprendizaje autodidacta: leí cuantos textos encontré a mi alcance. Y me 

funcionaron muy bien. No obstante , me encontré con una actitud frecuente de 

desprecio por parte de algunos profesores y autoridades, la cual, desde mi punto 

de vista, no se justifica. Hoy en dla se alaba el "aprend izaje aulodirigido", ¿no es la 

educación autodidacta la forma mas depurada de aprendizaje autodirigido? Si 

vivimos en la era de las competencias, ¿por qué no reconocer a quienes han 

desarrollado la competencia, aún sin una educación formal? Esto último lo digo 

porque, a la fecha, aún con dieciséis aFIas de experiencia en el teatro juvenil y 

escalal , y setenta montajes a cuestas, que, dicho sea de paso, son muchos más 

de lo que bastantes egresados de la carrera de arte dramático han hecho en las 

escuelas donde han laborado, en las que es común que se deslice un curso 

completo sin que se presente una obra; aún así, OGIRE se niega a otorgarme el 

dictamen 10 (definitivo) y a regañadientes me ha otorgado el dictamen 22 13 

(provisional) con un vil nota manuscrita, condicionado a que curse un diplomado 

que la propia DGIRE ofrece y que cuesta doce mil pesos, lo cual me parece muy 

sospechoso. 

Es evidente que mi inicio en el teatro no fue meteórico, sino gradual; no fue 

genial, sino una combinación de aciertos, errores y aprendizajes. Dicha tónica 

continuará en la siguiente fase. 

13 Vid anexo 36, dictamen 22 (aulonzaClÓn provisIOnal) otoc"gada a mano por DGIRE para Impartir 
las materias de teatro a nivel preparatona. 
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111. COLEGIO "LUZ DEL TEPEYAC" (2001 -2008) 

Creación del grupo y su contexto 

Como señalé en el capitulo anterior, el éxito de la pastarela que dirigi en el 

Colegio Luz del Tepeyac en diciembre de 2000 llevó a la creación de un taller de 

teatro cuyas actividades iniciaron en enero del siguiente ano. 

Se decidió que en el taller s610 participaran alumnas (el colegio era 

exclusivamente femenino) de 4° Y 5° de preparatoria; las de SO se encargarlan del 

montaje de la pastarela anual. 

Acordé con la dirección que el horario fuera sabatino, pues queda ensayos 

de tres horas. Debo decir que la mayoria de las alumnas llegaba tarde, no sólo 

porque comenzábamos temprano. sino porque yo ded icaba la primera hora a 

impartir una clase de teoria para luego proceder al ensayo. No sabia entonces que 

hay una gran diferencia entre un taller de teatro y una clase de teatro: el primero 

está orientado a presentar obras; la segunda, a enseñar el arte teatral. 

Nuestra sede era el auditorio del colegio, el cual era bastante amplio, 

aunque con una acústica deficiente, pues el techo estaba muy alto, las gradas no 

tenlan pendiente, y no había ningun tipo de recubrimiento que mejorara la 

resonancia. 

Como primer proyecto, preparamos una breve obra para el 14 de febrero; 

siempre intenté que las fechas de representación de alguna manera fueran 

significativas, pues supuse que eso atraería más publico que una obra desligada 

de eventos importantes para la comunidad del colegio. 

La idea no era mala, pero la dirección de preparatoria dio al traste con todo 

cuando tuvo a bien mandar tavar las cortinas y el telón del auditorio ese mismo 

dla, sin habenne avisado, por lo que la función que iba darse al mediodía se 

canceló en la mai'\ana. Ese fue el primero en una serie de encuentros y 

desencuentros en la relación escuela-taller. 
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Panorama general 

Los primeros aflos del taller (2001-2004) se caracterizaron por un intenso 

aprendizaje que abarcó todos los aspectos: la manera de impartirlo, la escritura de 

las obras, la realización de las funciones , etc. Muchas de las obras presentadas en 

esos anos no las volvería a montar, pues ahora, con los conocimientos que me ha 

brindado la licenciatura en Letras Hispanicas, me doy cuenta de sus carencias: 

tramas insuficientemente desarrolladas, personajes poco empalicas y mal 

trazados, etc. De igual forma, había una dependencia total de las adaptaciones y 

nuestras temporadas eran de una sola funciOno 

Un primer punto de inflexión se dio en la Navidad de 2002, cuando 

presentamos Ofro cuento de Navidad, una adaptación del relato de Dickens al 

género de la pastorela . Fue un montaje redondo que cautivó al público más allá 

del aplauso cordial y que dio inicio a una etapa de crecimiento lento pero 

sostenido del grupo. 

En lo personal , creo que abandoné el noviciado como dramaturgo en 2004, 

cuando alcancé un grado sensato de economía de personajes y escenarios, y una 

capacidad de desarrollo temático que aproximó los montajes a una hora de 

duración, tiempo más cercano al estándar. 

Vino una segunda etapa (2005 y 2006) en que las obras, si bien cortas, ya 

eran más efectivas: se lograba que el público se interesara por los personajes y 

siguiera la obra ; la producción, sin ser sobresaliente, funcionaba de manera 

correcta; comenzaron las visitas a la UNAM y a otros lugares, de las que hablaré 

más adelante. Entendi las expectativas que mi grupo debia satisfacer y actué en 

consecuencia: deseché las lecciones teóricas , me esforcé porque la mayoría de 

los papeles fueran femeninos. dado que sólo ten ia alumnas, y presioné hasta 

donde fue posible para obtener el apoyo de la dirección; incluso le cambié el 

nombre al taller, porque me di cuenta de que el original Tercera /lamada , estaba 

muy trillado y lo rebauticé como Mi Gran Noche, emulando la canción de Raphae1. 

Considero que el grupo alcanzó su madurez en el periodo 2007-2008, 

cuando me decidl a abandonar las adaptaciones y, las pocas que hice, estaban 

hechas con mucho mayor sentido que antes. También logramos un nivel de 
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producción en el que ya éramos capaces de asumir retos como cambiar tres veces 

de escenografía en una misma obra y no tardarnos más de dos minutos en cada 

sustitución. Logramos ampliar el numero de presentaciones y llegamos, con las 

pastorelas, a fonnar parte de la cotidianidad del colegio. 

A conti nuación , se analizarán por separado algunos de los aspectos más 

relevantes de la labor del taller en esos ocho años. 

Pastorelas 

Al tratarse de una escuela I'eligiosa, la pastarela anual era el evento mas 

importante del taller de teatro, desde el punto de vista de la dirección. Yo le 

guardaba un especial afecto por haber sido una pastarela la que me abrió las 

puertas del Luz del Tepeyac. Era, además, el género más aceptado por el público 

y, en consecuencia, la fu nción que más asistencia atra ia. Si bien no eran las 

alumnas del taller, sino las de 6" de preparatoria quienes actuaban en ella , 

muchas veces comprobé que una pastorela exilosa generaba más inscripciones al 

taller el siguiente curso. 

Con lo que me habían dicho en el curso que lomé en el Cenlro Nacional de 

las Artes sobre deconstruclivismo (que no era todo Jo que habla que saber, ni era 

todo cierto), escribía mis pastorelas a partir de una estructura arquetipica. Es 

decir, yo sabia que tendria tres grupos de personajes: angeles, pastores y diablos; 

que el pública y las actrices tenían ciertas expectativas sobre ellos (y habla vívido 

en came propia el castigo por defraudarlas, como expliqué en el capitulo anterior 

al hablar de las pastorelas en el Colegio Mercedes); que contaba con pocos 

escenarios: el Cielo, el Infiemo, el pueblo, el portal; que la pastorela debía concluir 

con un Nacim iento (algo que siempre me agradecieron las monjas que dirigían el 

colegio); que la mayoria de las alumnas preferlan actuar de diablas; que lo más 

importante era presentar las tentaciones de los pastores de una manera cómica; y 

que era muy recomendable incluir bailes y peleas bien coreografiados. Sobre todo, 

el lona de mis paslorelas era cómico, a veces con toques de melodrama de 

aventuras, pero siempre sin renunciar a que fueran "católicamente correctasfl

, por 

decirlo de algún modo. 
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Ahora bien, tan necesario como conocer y respetar el arquetipo era diseñar 

variaciones y novedades que intrigaran al público antes del estreno y que evitaran 

que durante la función surgiera una sensación de repetitividad. que el público 

deplorara la utilización burda de una fórmula. Así, por ejemplo, si un año la 

pastarela comenzaba en el Cielo, al siguiente debía hacerlo en el Infierno; si en 

una ocasión habla una pareja de pastores próximos a casarse, la próxima serian 

dos amigos; etc. Las variaciones abarcaban todos los aspectos: el vestuario, la 

producción , etc. Insistía mucho en que los diablos, por ejemplo, fueran creativos y 

no se vistieran simplemente de rojo, sino que buscaran variaciones que los 

hicieran originales. De esta manera, tuvimos diablas "totalmente Palacio·, parodias 

de politieos, narcotrafICantes, sátiras mal disimuladas de cantantes de moda, etc. 

Nunca repetíamos un libreto, puesto que cada año trataba de incluir 

aspectos de actualidad, desde personajes de Pokemón, pasando por Vicente Fax, 

hasta un ángel luchador'. 

Adaptaciones 

Como se puede apreciar en el "Registro cronológico de monlajes~ que se incluye 

en los anexos, la mayoria de las obras que presenté con el taller de teatro del 

colegio Luz del Tepeyac, excepción hecha de las pastorelas, eran adaptaciones. 

Las fuentes a las que recurrí fueron muy diversas e inconexas, como 

diversas e inconexas eran las lecturas que realizaba en ese entonces. Así , recurrí 

a los cuentos de Andersen y los hermanos Grimm tanto como a guiones 

cinematográficos o relatos de Las mil y una noches. Destacan, sin embargo, dos 

veneros: los entremeses de Miguel de Cervantes y los libretos de ópera. 

En el caso de las obras cervantinas, yo sentia que tenían un ritmo muy ágil 

para su época; después de todo, eran la unica muestra que yo conocia del teatro 

del Siglo de Oro, y no sabía que sus contemporáneas eran tanto o más 

portentosas en cuanto a ritmo y fluidez. Cuando intenté llevarlas a escena, me 

enfrenté con el problema de que el vocabulario era casi incomprensible para mis 

alumnas, así que no lo pensé demasiado y las adapté con bastante laxitud: 

, Vid: anexo 10, fotografías de las pastore las presentadas en el colegio Luz del Tepeyac 
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modernicé las situaciones (por ejemplo, en La cueva de Salamanca, los vuelos se 

cancelan por niebla, en vez de que se dañe la rueda de la carreta en la que viaja 

Pancracio) , eliminé el voseo, actualicé el léxico, e incluso hice que los personajes 

cantaran a ritmo de rap, en vez de acompañados por guitarra, los versos finales de 

La cueva de Salamanccl. Estas decisiones dieron buenos frutos en el colegio: mis 

actrices asimilaron el texto y el publico se divirtió con la comedia. Ahora bien, 

cuando pretendí llevar este mismo montaje a una esca la profesional, la historia fue 

muy distinta, como explicaré en el capitulo dedicado a otras experiencias teatrales. 

Los liblelos de ópera son caso aparte. En ellos, el experto era yo, pues 

llevaba años educándome en la música clásica bajo la asesoría de mi tia. el doctor 

Antonio Reguer, quien contaba con una discoteca de poco más de dos mil 

compactos, aparte de casetes y videos, y quien, pacientemente, cada sábado 

dedicaba un par de horas a recorrer conmigo el maravilloso sendero que va desde 

Bach hasta $hostakovich. En cambio, ni mi público ni mis actrices eran asiduos 

del género, así que recibían mis adaptaciones como algo original, pues carecían 

de la referencia, Cabe mencionar un factor técnico que también considero que 

influyó de manera positiva: contrario a lo que ocurrra con los libretos cervantinos, 

que debía transcribir (aún no sabia de la existencia de las bibliotecas virtuales), o 

de las películas, que adaptaba viéndolas un par de veces y luego sentándome a 

escribir, tenía a mi alcance una gran cantidad de libretos de ópera, ya traducidos 

al español , en el sitio Kareol. Eran muy fáciles de descargar, así que lo que hacía 

era revisarlos para ajustarlos: castellanizaba los nombres, eliminaba la repetición 

de los estribillos y los personajes superficiales, insertaba diálogos cuando sentia 

que hacían falta (en la ópera sucede muy seguido que la excelencia de la música 

provoca que un diálogo tan lacónico como: -ahora sé que te amo· resulte efectivo), 

etc. Además, hay que recordar que la ópera es un género escénico, así que no 

tenía que pugnar con escenarios múltiples o efectos especiales irrealizables en el 

auditorio. 

Z Vid. anexo 11 , comparación de un fragmento del texto original de los entremeses cervantinos y mi 
adaptación. 
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Como carecia del marco teórico necesario, mis adaptaciones oscilaban 

entre una fidelidad que rayaba en la calca, como en el caso de La novia vendida y 

algo que era más una versión muy levemente basada en el material original , como 

ocurrió con La prohibición de amar. Había muchos factores que influían en esto: 

las necesidades de mi grupo en cuanto a numero y género de los personajes, la 

efectividad del libreto original (muchas óperas maravillosas tienen libretos 

mediocres) , mis intereses personales (tendía a preservar aquello que me había 

llamado la alención del libreto original y a desechar lo que me desagradaba), la 

densidad del teda original (mi PÚbliCO no era lan atento ni tan paciente como el de 

la ópera) , etc. Creo que cuando mejor logré balancear el respeto al texto original y 

las aportaciones propias fue en La noche de las mentiras, una adaptación de la 

opereta El murciélago, de Johann Strauss, que fue, de hecho, la última obra que 

hice en el colegio. A esta obra asistió mi tío Antonio Reguer, quien conocía el 

libreto de la opereta y disfrutó mucho la obra; a pesar de la posible indulgencia por 

el parentesco, lo considero la felicitación de un experto. 

A partir de diciembre de 2006 las adaptaciones se volvieron excepción en 

vez de noona en mi selección de obras. Aún el episodio I de Chelo Halls, que 

aparece como una adaptación de la película Un disparo en la oscuridad, tiene 

tantos elementos originales como adaptados, al grado de que el episodio 11 , El 

extraño caso del teatro Olimpo, ya es una obra original. 

En retrospectiva, considero que las adaptaciones son una muy buena ruta 

de inicio, tanto para un dramaturgo en ciernes como para un grupo de teatro 

amateur. Ofrecen muchos apoyos y, si se manejan adecuadamente, es fácil evadir 

la imitación servil. carente de originalidad, y, en el otro extremo, la falta de respeto 

total que lleva a la profanaci6n del texto original. 

Concursos, muestras y visitas 

Una de las quejas constantes de las integrantes del taller era que, en la mayoría 

de los casos, trabajábamos durante meses para hacer una o dos funciones. Es por 

ello que en los ai'os 2005 y 2006 participamos en el ya extinto Concurso de 
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Pastorelas del Sistema Incorporado3, Con ello , pretendla ampliar el numero de 

funciones. aprovechar la oportunidad de presentamos en escenarios, no s610 

profesionales, sino de los mejores que hay en México, y, de paso, elevar el nivel 

del grupo al confrontar su trabajo con el de aIras talleres escolares. 

Para las alumnas era toda una experiencia el proceso de inscripción y 

selección para el concurso de pastorelas. Sufrían con las audiciones en las que un 

maestro de la UNAM venia al colegio a evaluar nuestra obra para decidir si le 

otorgaba un lugar o no, y celebraban eufóricas cuando nos decían que habíamos 

sido aceptados. 

En 2005 nos presentamos en el escenario de Universum, que aunque es 

pequeño, es muy moderno y muy cómodo. Las alumnas encargadas de la 

producción disfrutaron mucho el contar con una cabina profesional, en vez de ver 

la obra arrinconadas a un costado del escenario. Estuvimos nominados para mejor 

escenografía. No ganamos, pero la experíencia fue tan grata que al año siguiente 

las alumnas ya lenian en la mira participar en el concurso aún antes de comenzar 

los ensayos. 

En 2006 nos presentamos en el teatro Carlos Lazo, de la Facultad de 

Arquitectura, que es bastante más grande que el de Universum. El grupo era más 

competitivo que el del año anterior y tuvimos el gusto de llevar al colegio el premio 

a mejor actriz, el cual obtuvo una de mis alumnas haciendo el personaje de 

Panchito, el pastor. 

Más allá de los reconocimientos, lo mas enriquecedor era acceder a la 

experiencia de realizar un montaje de primer nivel: había técnicos a nuestro 

servicio, un verdadero equipo de iluminación, un escenario tan amplio corno para 

montar una ópera. y todo por una cuota muy modesta, si se compara con lo que 

costaría financiar el mismo montaje, en las mismas condiciones, fuera del 

concurso. 

Ta l vez el único reclamo sea que las pastorelas mas tradicionales no son 

bien valoradas por el jurado, dándole preferencia a montajes que no tienen nada 

, Vid: anexos 12 y 13. constancias de participación en los concursos de pastoretas de ta UNAM y 
fotograflas del reparto. 
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que ver con el género. Después de todo, como se~ala un experto, ~ Ia pastarela es 

la representación teatral -independientemente de su grado de desarrollo- que 

recuerda el nacimiento de Jesucristo y la adoración de que fue objeto por parte de 

los pastores" . Ahora entiendo que se trala de un debate muy complejo sobre 

innovación literaria y géneros, pero aun creo que el jurado actuaba prejuiciado. De 

otra manera, no se explica que una ·pastarela- hecha a partir de 105 personajes de 

Harry Potterfuera premiada. 

En el año 2007 participamos en el otro gran evento teatral que la UNAM 

orrecla a las preparatorias Incorporadas: la Muestra Cultural del SIstema 

Incorporado5
, también desaparecida en la actualidad. Llevamos el episodio 11 de la 

saga de Chelo Halls: El extraño caso del Teatro Olimpo. Y aqui es pertinente 

hacer una aclaración: con El señor de los anillos y los seis episodios de La guerra 

de las galaxias se había producido una especie de fiebre por las sagas, así que 

me propuse, más bien en broma, crear mi propia saga teatral. Digo que en broma, 

porque era ridlculo emprender un proyecto de tal envergadura con un grupo de 

teatro escolar. Es por ello que decidl hacer una comedia de aventuras, de manera 

que el tono épico no resultara absurdo por la escala tan pequeña en que nos era 

posible hacerlo. El resultado fue Chelo Halls, una mezcla entre el inspector 

Clouseau y James Bond. El Episodio 1: Un disparo en la oscuridad, le debla mucho 

a la pelicula homónima de Blake Ectwards, a la que sólo le agregué el elemento 

bondiano de una conspiración secreta de alcance mundial. Sin embargo, para el 

episodio 11 tomé como referencia Al servicio secreto de su majestad, película en la 

que James Bond se casa sólo para ver a su esposa asesinada por su 

archienemigo Blofeld , justo después de la ceremonia matrimonial. Como el 

material fuente era mucho más profundo, la adaptación también 10 fue. El 

resultado fue una disparidad total de tono entre el primer episodio de la saga y el 

segundo, lo cual. si bien era un defecto en términos de dramaturgia, hizo 

conveniente, y hasta recomendable, presentarla en el concurso como obra 

unitaria . 

• Joel Romero Salinas. La pastarela yel diablo en México, estudIO preJim;nar, origen yevoludón 
Ed. Porrúa, México: 2005 , 1. (Sepan cuantos ... 741). 
~ Vid: anexo 14, constallCia de participación en la Muestra Cultural del Sistema Incorporado 2007. 
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Desafortunadamente, la función no resultó como esperábamos. pues una 

de las actrices sufrió un desmayo justo anles de que partiéramos hacia Ciudad 

Universitaria y tuvo que ser remplazada de último minuto, lo que provocó 

abundantes errores en el montaje; y pocas cosas hay tan malas como una obra 

seria en la que la gente se ríe. Lo que sí resultó muy positivo, fue la experiencia de 

presentarnos en el teatro Juan Ruiz de Atarcón , del Centro Cultural Universitario, 

uno de los mejores escenarios de México. 

En 2008 íbamos a participar de nuevo en la Muestra Cultural del Sistema 

Incorporado COII U:I f/(J(;lIe de las mentiras, que era la manera ideal de -vengarnos· 

por el fiasco del año anlerior. Sin embargo, para esas fechas el taller de teatro ya 

estaba cediendo mucho terreno frente al grupo de jazz, al que se inscribian la 

mayoría de las alumnas. Y. aún cuando se trataba de una obra de nueve 

personajes comparada con los doce de la del año anterior, no fue posible reunir a 

todo el reparto y tuve que cancelar la función, aunque la obra ya estaba inscrita . 

Al margen de los concursos de la UNAM, y consciente de la importancia de 

estrechar los lazos entre el taller y la comunidad escolar a la que servía, porque 

todo taller de teatro existe como pilar cultural de una comunidad detenninada, 

busqué ampliar la agenda de presentaciones con funciones especiales para 

secundaria y para primaria, según fuera el caso. Para secundaria presentamos la 

paslorela de 2006 y el episodio I de Chelo Hal1s en el 2007. Para primaria fuimos 

un paso mas adelante y preparamos obras infantiles: La sirenita ... de Acapulco en 

2005, y Gelatina de cuadrilos en 2008, siendo ésta, un imaginativo recorrido por la 

música clásica de la mano de una "orquesta invisible~ (copia del programa de 

Televisión Espai'iola El concierlazo, aunque en él sí hay una orquesta en el 

escenario), el último evento que realicé en el colegio Luz del Tepeyac. 

Otra manera en que amplié el alcance del taller fue asistiendo como 

invitados al festival navideño de la parroquia de la Pasión. Resultó ser una 

excelente decisión, pues el hecho de haber llevado las pastorelas preparadas en 

el colegio en 2005 y 2006 condujo a la creación de un grupo de teatro bajo mi 

dirección en agosto de 2007, al cual dedicaré el siguiente capitulo de mi informe. 
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la cualidad de mis pastorelas de ser -católicamente correctas·, así como 

n05 dejaba al margen de los premios en los concursos de la UNAM, garantizaba 

su éxito en el ámbito parroquial. Era una muestra mas de que los grupos de teatro 

no existen en el vacio, sino que son acogidos por una institución y recibidos por 

una comunidad, los cuales tienen expectativas legítimas sobre él, sin que esto 

constituya una limitación o una forma de censura. De lo anterior se deduce que, lo 

que resulta valioso para una comunidad , no necesariamente lo es para otra. 

Labores docentes dentro del grupo 

Dado que la docencia constituye uno de los principales campos laborales de los 

egresados de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, considero 

pertinente presentar algunos comentarios sobre las funciones educativas que 

realizaba dentro del taller de teatro. 

Ha sido tal mi entusiasmo por el teatro desde que empecé a montar obras 

en 1997, que escribí una especie de lib ro de texto que desarrollaba cada uno de 

los puntos incluidos en el programa de la UNAM para la asignatura de Teatro IV. 

Carecla de rigor metodológico, pues reflejaba más mis ideas sobre el teatro que 

los temas que solicitaba el programa de la UNAM, pero creo que es un testimonio 

de mi vocación por la escena. 

Ahora bien, necesitaba un respaldo, así que seguí experimentando con 

materiales de apoyo, unos con más fortuna que otros7
, hasta que por fin elaboré 

unos apuntes mucho más breves y directos orientados a proporcionar a mis 

alumnas los conocimientos básicos de la actuación8 en un ejemplar engargolado. 

Como las alumnas duraban dos ciclos en el taller, los correspondientes a 4° y 5° 

de preparatoria, los dividí en dos: para básicas y para avanzadas. 

Un aspecto crucial para el montaje de una obra es la capacidad de 

proporcionar observaciones efectivas en los ensayos; es decir, la habilidad para 

dirigir críticamente a los actores. Algo que aprendí con el tiempo fue a 

proporcionar comentarios que ayudaran a las participantes a desarrollar su papel, 

e Vid: anexo 15, fragmento del texto para el curso de Teatro IV. 
7 Vid: anexo 16, ejemplos de materiales didácticos del taller de teatro Mi gran noche • 
• Vid' anexo 17, fragmentos de los apuntes de los cursos impartidos en el Luz del Tepe~ac 
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en vez de confundirlas más. Así, evitaba todo tipo de alusiones eruditas y técnicas, 

que en ese momento ni siquiera era capaz de hacer, y trataba de hablar siempre 

en términos de acciones concretas que mis alumnas pudieran llevar a cabo. Me 

parece que fueron de gran ayuda mis habilidades docentes (comencé a dar clases 

en enero de 2004) , aunque las desarrollara en otra área. 

De igual forma , por principio docente, dedicaba la sesión siguiente a una 

función a analizar a detalle los aciertos y errores cometidos durante ella, así como 

a informar a mis alumnas de los comentarios recabados entre el público, ya fuera 

sutil O expllcitamente, al término de la función . En este caso, tanto lo aprendido en 

mi ejercicio docente sobre evaluación, como lo que sabia por mi carrera de 

administración en cuanto a evaluación del desempeño, contribuían a la efectividad 

de dichas sesiones de análisis. 

Desarrollo como dramaturgo 

Considero que lo más importante en mi crecimiento como dramaturgo durante esta 

etapa fue el paso de las adaptaciones más o menos efectivas a los libretos 

originales. Y que su principal impulso fue la oportunidad de confrontar las obras 

con el público de manera regular. Es muy enriquecedor para un dramaturgo en 

ciernes estar en condiciones de verificar el impacto de sus libretos en el público 

conforme los escribe; es algo de lo más valioso que me han dejado estos dieciséis 

años de experiencia. Cuando uno comienza a escribir, la respuesta del público es 

una caja negra; con la vivencia de la experiencia comunicativa que se da entre el 

escenario y el auditorio, es más fácil prever, desde la redacción, la respuesta y el 

impacto que el libreto generará en el público. 

Así, por ejemplo, aprendí que el teatro, por desarrollarse en vivo, posee una 

fuerza particular de la que carecen la proyección cinematográfica y la lectura 

literaria , en las que hay un distanciamiento mayor. También descubrí que el 

lenguaje escénico no es ni tan complejo como llega a ser el literario, ni tan sutil 

como tiende a serlo el cinematográfico, sino que había que asegurarse de 

transmitir el mensaje, pero sin caer en la obviedad o la repetición. 
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y es que en teatro hay que ser tan consciente del hecho comunicativo como 

del artístico. Hay que aprender a "llevar- al publico en el plano informativo, para 

que entienda la trama, y en el plano emocional, para lograr la catarsis que ya 

desde Aristóteles han buscado los creadores escénicos. Asimismo, hay que estar 

consciente de cómo crear, manejar y satisfacer las expectativas de [a audiencia, lo 

cual abarca desde el apagado de las luces y la obertura , hasta el momento en que 

se COfre el telón final y se presenta el reparto al público. 

En cuanto a mi trabajo como adaptador, considero que poco a poco aprendí 

(:1 mantener la esenda de las obras originales, a la vez: que las ajustaba para las 

condiciones de mi taller, en términos de número y sexo de los integrantes, así 

como de sus intereses y capacidades. 

Los libretos adaptados derivaron con el paso del tiempo en guiones 

originales mediante un proceso en varias etapas. La primera la lIamaria yo -de las 

adaptaciones fallidas·, ya fuera porque eran simples calcas que resultaban ajenas 

a los propósitos del ta ller, o por manifestar una total falta de respeto al autor y 

texto originales. La segunda, en oposición, seria la de las "adaptaciones logradas·, 

en las que ya era yo capaz de contar la misma historia, pero contextualizada de 

una manera que no defraudara las expectativas que habla sobre el taller. Esto 

ocurrió, por ejemplo, con obras como El nuevo elixir de amor y La prohibición de 

amar. Dado que mi inquietud siempre ha sido escribir mis propias obras, era 

natural que esta segunda etapa derivara en otra de "libretos híbridos· , en el 

sentido de que estaban demasiado lejos del original para considerarse todavía 

adaptaciones, pero aun conservaban demasiados elementos ajenos como para 

que yo pudiera presentarlas como mias. A esta época pertenecen Un disparo en la 

oscuridad, La joya escondida y La noche de las mentiras. A los diez años de haber 

iniciado mis labores teatrales, me hallé con los conocimientos y la experiencia 

suficientes para firmar mis libretos yo mismo. Casi al final del taller del colegio, con 

El extraño caso del teatro Olimpo, se abrió esta nueva faceta, que ya no 

desarrollarla en el Luz del T epeyac. 

Me di cuenta de que un libreto bien seleccionado tenía la mitad de su éxito 

asegurado, aún antes de iniciar ensayos. Y por libreto bien seleccionado me 
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refiero a aquel Que es capaz de cumplir las expectativas de los involucrados en y 

con el taller. Asf, una obra cómica en la que la protagonista fuera una mujer joven 

y la mayoría de los personajes fuera n femeninos, y cuya premisa fuera 

moralmente aceptable para las autoridades del colegio, resultaría satisfactoria 

para las alumnas-actrices, para sus padres e invitados como público y para la 

dirección a la cual yo rendía cuentas. Bajo esta perspectiva, La noche de las 

mentiras resultó ideal, y por eso fue programada dentro de los festejos por el SOO 

aniversario del colegio9
. 

Olros do::; illlJicios de un incipiente oficio dramaturgico lo constituyeron, en 

primer lugar, la cada vez mayor extensión de los libretos. Si en 2003 tuve que 

hacer un festival de seis obras porque el mayor de mis libretos duraba diez 

minutos y el más corto ocho, pa ra 2008 ya contaba con La noche de las mentiras, 

que duraba una respetable hora y media en escena. El segundo indicio fue la 

capacidad de abordar géneros menos "fáciles· de aceptar por el público que la 

comedia. La gran ciudad, en 2005, fue un timido intento de hablar sobre injusticia 

y conflictos sociales. El extraño caso del teatro Olimpo, en 2007, ya contaba con 

un romance profundo, un final trágico y muertes sobre el escenario. Estas dos 

tendencias continuarían en mi siguiente taller teatral, el de la parroquia de la 

Pasión, pero aún no es momento de comentar lo que ocurrió alti . 

Desarrollo del taller y sus logros 

El primer logro, muy modesto, fue pasar de una pretendida clase de teatro a un 

taller de teatro, que era algo mucho más adecuado, dadas las circunstancias. Otro 

aspecto muy importante, desde mi punto de vista, fue el llegar a establecer en el 

colegio la "tradición- de montar una pastorela en diciembre con las alumnas del 

último año. No s610 creo que es importante mantener vivo este género tan 

mexicano, sino que pienso que es un ejemplo palpable de impacto positivo del 

taller de teatro en la comunidad. 

~ Vid: anexo 18, inclusión de La noche de les mentiras en el programa de eventos del 50" 
ani .... ersario del colegio "Luz del Tepeyac". 
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Participar en los concursos y festivales de la UNAM también fue una gran 

experiencia, ya que pudimos experimentar las condiciones de trabajo de los 

profesionales del arte escénico, las cuales era imposible replicar en el colegio, en 

el que ni siquiera contamos con un reproductor de discos compactos sino hasta 

2006, pero era un estándar al cual aspirar. 

Al principio de mis labores teatrales debo reconocer que delegaba las 

funciones de producción en mis alumnas, mas por conveniencia que por 

convicción; para mi era un proceso casi mágico pintar un fondo y colgarlo en el 

escenario. Para cuando terminaron mis funCiones alli, no obstante, ya había 

asumido la fabricación y colocación de elementos escenográficos, pues había 

aprendido a valorarlos; con esto, no quiero dar a entender que me auné a la 

corriente que se enfoca en el espectáculo del teatro, dejando de lado su contenido 

y minimizando la actuación, sino que habia rectificado mi actitud inicial (ya en la 

facultad me enteraría que Aristóteles menciona en su Poética al espectáculo, que 

hoy entenderíamos como producción , como uno de los elementos esenciales del 

drama). 

Para mi , los dos resultados más importantes del taller eran los que se 

producian en el público y en las alumnas. Siempre, al terminar las funciones , me 

mezclaba entre el público como si estuviera organizando la salida, para escuchar 

comentarios e impresiones: en más de una ocasión corroboré que nuestras obras 

habían logrado su cometido de entretenimiento y, en ocasiones, habían hecho 

reflexionar al auditorio sobre alguno u otro tema. También llegué a aplicar 

encuestas o a recabar comentarios escritos con el apoyo de los profesores de 

literalura1o. El otro producto del taller que me resultaba de interés era el progreso 

en la desenvoltura de las alumnas: no tenninaban convertidas en actrices, por 

supuesto, pero mejoraban su dominio corporal y vocal, además de que el taller les 

ofrecía una oportunidad de convivencia creativa . 

No Quiero tenninar esta sección sin decir algo sobre los programas de 

mano. En apariencia , son un elemento accesorio del fenómeno teatral. Sin 

embargo, en el caso del teatro escolar y juvenil tienen mayor relevancia . Primero, 

10 Vid: anexo 19. ejemplos de comentarios escritos de las obras. 
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porque son a veces el único reconocimiento que reciben las participantes por su 

trabajo, aparte de un aplauso que siempre está garantizado por ser el público una 

mezcla de familiares e invitados. Segundo, porque sirven de instrumento didáctico 

para una audiencia que muchas veces no está acostumbrada a asistir a eventos 

culturales y responde a ellos como si estuviera en el foro de un programa sabatino 

de televisión . Tercero, porque contribuyen a crear la atmósfera adecuada para una 

función teatral escolar, que no genera los mismo niveles de expectativa que una 

profesional. Merced a los adelantos en la informática casera, cada vez he podido 

nacer programas más completos 11. 

Y ya que estamos hablando de la faceta de evento que tiene el teatro, es 

importante mencionar que también fue durante esta etapa que aprendí el valor de 

dar las llamadas, aun en un humilde foro escolar, de presentar la obra antes de 

abrir el telón y al reparto después de cerrarlo, de intercambiar impresiones con el 

publico, etc. Una función de teatro es, a la vez que un acto artístico y 

comunicativo, una ocasión social. Puesto que las alumnas no reciben un pago por 

su valor y a veces ni siquiera puntos adicionales en su calificación, considero que 

es un deber del director asegurarse de que todas y cada una reciban un 

reconocimiento proporcional a sus méritos 

Problemas, declive y cierre 

Desde el inicio del taller de teatro en el colegio Luz del Tepeyac, hubo algunos 

problemas que con el tiempo fueron agudizándose. El apoyo de la dirección era 

más bien escaso y las propuestas para hacer más de una función siempre 

terminaban en fracaso. Además, las funciones que llegaban a realizarse, se 

hacian en un horario muy inconveniente: sábado a mediodía. Por otro lado, 

cuando la dirección de preparatoria otorgó el auditorio como espacio de ensayos 

para el taller de jazz (baile) se afectó severamente al taller de teatro , pues se nos 

imposibilitó ensayar en el espacio natural para nuestra labor. 

Dicho taller de jazz, de resultados más inmediatos y menos exigente hacia 

sus integrantes, provocó una fuerte deserción del taller de teatro. Del grupo de 

11 Vid: anexo 24, muestras de programas de mano. 
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doce personas con que se habían presentado los episodios I y 11 de Chelo Halls en 

2006 y 2007, s610 permanecieron dos en el taller de teatro cuando se inició el 

curso 2007-2008. Así , apenas se logró juntar al reparto de nueve personajes de La 

noche de las mentiras con dos alumnas haciendo papeles dobles y yo actuando 

también . 

El taller por sI mismo habla llegado a su mayor nivel. El extraño caso del 

teatro Olimpo y La noche de las mentiras eran obras extensas, con cambios de 

escenografía e iluminación, efectos especiales, coreografías, peleas, etc. Para un 

grupo de estudiantes como el del Luz del Tapeyae, era llevarlas al límite de sus 

capacidades. Por otro lado. la limilante de que sólo contaba con integrantes 

femeninas ya no era sostenible, puesto que no resultaban verosímiles las escenas 

románticas ni las peleas, 

Cancelar la función en la UNAM de La noche de las mentiras después de 

haberla presentado con tanto éxito en el aniversario del colegio me dejó un 

amargo sabor de boca, así que antes de salir de vacaciones avisé a la directora de 

preparatoria de mi decisión de cerrar el taller de teatro que por ocho ai'los había 

funcionado en el Luz del Tepeyac l2
, 

'1 V'td, anexo 21 , conslancla de las obras realizadas en el colegio "luz del Tepeyac", 
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IV. PARROQUIA DE LA PASiÓN (2007-2011) 

Creación del grupo y su contexto 

Desde que tenia el taller de teatro en el colegio Luz del Tepeyac, me habla 

interesado abrir otro en la Parroquia de la Pasión. Había visto que debajo de la 

iglesia había un gran auditorio con capacidad para quinientos espectadores y un 

escenario más bien pequeño. Mis primeros intentos fueron infructuosos, pues el 

párroco de entonces, un tal P. Jesus, no se mostró muy interesado: me habló de 

los autos sacramenta les y no acordamos nada concreto. 

Fue hasta que llegó el siguiente párroco, el P. Carlos Cano, en 2007, que 

hubo una posibilidad real de abrir el taller de teatro. Debo decir que el convenio al 

que llegamos era bastante laxo y mfi:! aseguraba un allo grado de libertad artística. 

Las únicas condiciones eran tres principios in negociables: pastoral, profesional y 

pobre. Por pastoral, se entendla que el taller debía contribuir al esfuerzo 

evangelizador de la parroquia; por profesional, que los integrantes debían 

comprometerse a contribuir para que el montaje fuera de calidad; por pobre, 

quedaba establecido que el taller de teatro no debía solicitar grandes recursos 

económicos a la parroquia , ni cobrar la entrada a las funCiones; subsistiría 

unicamente con las aportaciones de los integrantes. 

Se prepararían dos obras anuales: una para la época de Cuaresma y otra 

para la temporada decembrina, con la posibilidad de hacer una tercera obra en el 

verano menos vínculada a cuestiones religiosas. Nuestra sede para ensayos y 

presentaciones seria el auditorio parroquial, en un horario dominical de 5:00 a 8:00 

p.m., lo cual implicaba contar con las mismas tres horas semanales de ensayos 

que tan buenos resultados me habian dado en mi taller anteriO(. 

Cabe mencionar algunos detalles sobre el auditorio. Para empezar, se 

notaba que había sido hecho con poco presupueslo, pero con bastante idea de lo 

que se necesitaba. Así, por ejemplo, contaba con salidas '1 camerinos a ambos 

lados del escenario y un pequeño proscenio; un muy modesto grupo de lámparas 
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por encima de la cortina del telón; las paredes a los costados del área del público 

estaban cubiertas con paneles cuadrados de madera como de un metro cuadrado 

forrados de tela, lo cual mejoraba mucho la acústica, los asientos no eran 

butacas, sino un medio millar de sillas apilables, lo cual permitía reacomodar los 

asientos según las necesidades del montaje. Cuando llegamos, estaba algo 

descuidado, pero fue remozado a principios de 2009: se pintaron las paredes, se 

repararon las luces y se forraron los paneles con lela nueva. 

El lema de la parroquia era "Hacer comunidad", y ellaller de teatro no seria 

ajeno a dicho objetivo. Por otros eventos que ya se realizaban, como la fiesta 

parroquial , la posada navideña, etc., existía un grupo de asistentes asiduos a los 

acontecimientos parroquiales; desde la perspectiva del taller de teatro, 

contábamos con lo que se conoce como ~público cautivo~ antes de iniciar labores. 

Se realizó la convocatoria y el taller inició funciones el 26 de agosto de 2007 

con siete integrantes, incluyéndome: tres femeninos y cuatro masculinos, entre 

ellos, un seminarista de la orden pasionista , encargada de la parroquia . !:I sería el 

responsable de abrir y cerrar el auditorio para los ensayos (a mi nunca se me 

confió un juego de llaves), pero sobre todo, servia de enlace entre el párroco y yo. 

Los demás eran muchachos del rumbo interesados en hacer teatro. 

Pastoralas 

La primera obra presentada por el taller de teatro Juan Pablo 1, abreviado JPI, de 

la Parroquia de la Pasión fue una pastorela, La noche de Belén, en diciembre de 

2007. No era un libreto que ya hubiera presentado antes, sino una obra que habla 

escrito el año anterior con la esperanza de montarla profesionalmente. Por ello, el 

contenido religioso efa mucho más sutil y, si la usé en la parroquia, fue porque era 

la pastorela de menos personajes con la que contaba en ese momento: ocho, asi 

que s610 tuve que ajustarla a siete , en vez de tomar una pastorela de doce 

personajes y hacer tremendos malabares para adaptarla a mi grupa'. 

El hecho de trabajar con un reparto mixto produjo diferencias notables: el 

diablo violento era mucho más convincente, y las escenas entre la lujuria y el 

, Vid: anexo 22, los siete integrantes originales del taller Juan Pablo! 
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pastor, bastante más graciosas. El seminarista de l grupo, Miguel Ángel Merino. 

convocó a sus compañeros que vivían en la casa parroquial y elaboraron una 

escenografia de buena calidad . La respuesta del públicO fue positiva , pues ya se 

habían acostumbrado a la pastarela anual con los montajes que yo había llevado 

en los dos años previos. Y el párroco, hombre muy inteligente, alcanzó a ver el 

mensaje cristiano en las últimas escenas de la pastarela, aunque carecieran de la 

obviedad de un nacimiento. 

La pastare la de 2008 fue un punto bajo en todos sentidos. Como ten ía más 

integrantes, me aventuré a reciclar un libreto del Luz del Tepeyac, decISión que 

lamenté mucho, pues, si bien era gracioso y adecuado, estaba plagado de errores 

que no había detectado cuando la monté por primera vez. Gradualmente mejoraba 

como director y como dramaturgo, así Que decidí no volver a reciclar libretos. Por 

otro lado, ya no contábamos con nuestro seminarista-escenógrafo, y nuestra 

producción resultó vergonzosa: sin fondos, con sillas mal disimuladas, con 

vestuarios deficientes (una diabla llevó los pants rojos con los que salia dormir, en 

vez de un auténtico disfraz). la obra era más rel igiosa: había ángeles, nacimiento 

y villancicos, pero el mensaje era pobre comparado con el del ano anterio..-2. 

la última pastarela, la de 2009, fue la culminación del proceso que había 

iniciado doce años atrás en el Colegio Mercedes: era · una obra de nueve 

personajes (ya no sobraba ninguno), muy cómica, cargada de mensajes cristianos, 

y con una magnifica producción (fondos, efectos especiales , buenos disfraces, 

etc.), montada por un grupo unido y comprometido, cuya nómina volvía a incluir al 

seminarista-escenégrafo y a algunos amigos y familiares mios. Fue una muestra 

de ofICio en el género y de competencia en la labor de dirección escénica , que 

poco a poco había ido revelándome sus secretos. El hecho de que para esas 

fechas ya estaba cursando mi carrera en letras en la UNAM había influido 

positivamente en mi trabajo, no sólo como una motivación muy fuerte, sino porque, 

por poner un ejemplo entre muchos, el hecho de que el profesor Galdino nos 

hubiera dejado leer el libro sobre géneros dramáticos de Claudia Cecilia Alalorre, 

me había adarado muchas cosas que contribuían a una mejor dramaturgia. 

Z Vid: anexo 23, fotograffas comparativas de las pastorelas de 2008 y 2009. 
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En 2010 no hicimos pastarela , sino una obra de Na .... idad. A esas alturas, el 

taller ya estaba en franca crisis y lo üoico que pudimos montar, con tantos trabajos 

que le qunaran toda posible satisfacción , fue El duende sin corazón, un libreto que 

había escrito a la par de La joya escondida, cinco años airas, y que se habla 

quedado archivado sin escenificar. Fue el montaje mas dificil de todos los que he 

hecho, al punto de que no hubo un problema Que no se presentara: no lográbamos 

reunir al reparto, un participante no asistió a la función y tuvimos Que remplazarlo 

de último minuto con un ex integrante que encontramos entre el público y que salió 

al escenario libreto en mano, no nos confirmaron la fecha sino hasta cuatro días 

anles de la función, la asistencia fue magra, etc. 

Obras de Pascua 

Si en el colegio Luz del Tepeyac las obras más importantes eran las pastorelas, en 

la Parroquia de la Pasión lo eran aquellas que se presentaban durante la 

Cuaresma, muy cerca de la Pascua, a veces, incluso, dentro de la Semana Santa. 

Los pasionistas, como su nombre lo indica, están muy enfocados en ese aspecto 

de la religión católica, asi que ellos valoraban mucho la posibilidad de reforzar ese 

periodo del año litúrgico con una obra de teatro que atrajera público y enfatizara el 

mensaje. 

El perfil de la obra , tal como me lo dieron a entender los tres párrocos con 

los que lraba}é, era el de un texto que directamente tratara sobre la Pasión o que 

al menos fuera de carácter religioso, lo cual no implicaba que escenificáramos la 

vida ejemplar de algún santo, pues también gustaban de presentar a la religión 

como componente del mundo modemo, sino que debíamos provocar una reflexión 

bajo la gula de los principios de la moral cristiana. Las referencias blblicas o de 

autores cristianos eran bienvenidas y se preferían las obras serias y de allo 

impacto; las comedias no eran deseables en Cuaresma. 

La primera obra de este tipo la montamos en la primavera de 2008 y fue el 

musical Jesucristo $uperestrefla. No era exactamente lo que deseaba el párroco, 

pero fue indulgente con nosotros por tratarse del primer montaje de este tipo que 

hadamos. Su mayor mérito, como era de esperarse en un musical, residió en la 
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producción: aproveché al máximo los espacios disponibles en el auditorio, de 

manera que contáramos con cuatro escenarios para facilitar los cambios de 

escena; una de las integrantes asumió las labores coreográficas y, en la práctica , 

calcó los bailes de la pelicula de 1973 (que fue nuestra inspiración); para la 

escena de los latigazos, tuvimos acceso a un verdadero látigo de utilería y a un 

par de luces estroboscópicas que creaban un efecto muy impactanle: un 

parroquiano prestó el equipo de sonido que rentaba para eventos y los 

seminaristas apoyaron como asistentes técnicos. Tanlas cuestiones de producción 

tenninaron por concentrar la mayor parte de la atención del reparto, por [o que la 

actuación en sí resultó más bien superficial y los más de seiscientos asistentes a 

la función (había gente de pie diseminada por todo el auditorio) quedaron 

satisfechos con el espectáculo, aunque no estoy seguro de que se hayan ido con 

un gran mensaje para reflexionar. 

En 2009 presentamos Dios se confiesa. Era una adaptación de la novela 

del mismo título escrita por Alejandro García Durán, mejor conocido como el 

"Padre Chinchachoma~ en la que se contaba la historia de "El Greñas·, un 

muchacho de la calle a quien Dios se le revela dialogar con él y ayudarlo a 

comprender su situación y cambiar de vida; en realidad , era un conjunto de 

anécdotas y experiencias reales que Chinchachoma habia vivido con sus "hijos~, 

como él los llamaba, combinadas con el elemento del coloquio entre Dios y el 

chavo callejero, unidas por un delgado argumento. Garcia Durán trabajó durante 

muchos años con jóvenes en situación de calle, asi que su visión no es ni idealista 

ni poética, sino crudamente realista: por ejemplo, en la novela aparece un intento 

de violación y el lenguaje que usan los personajes está plagado de groserías. 

Cuando escribi la primera página del libreto me encontré frente al dilema: 

¿debia mantener las groserías y la crudeza de las situaciones originales, o era 

mejor adaptar la obra a lo que era sensato presentar en una parroquia para un 

público que incluía ancianas devotas y miembros de cofradlas? Opté por lo 

primero. Y, desde ese momento hasta el dia de la función , viví con la incógnita de 

saber si se nos permitiría terminar la función de estreno o nos echarian encima el 

telón antes de llegar al tercer acto. 
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Dios se confiesa resultó todo un éxito. El publico quedó impresionado. 

Incluso hubo quienes se pusieron de pie al final de la función y dijeron que era 

necesario difundir la obra. El párroco subió al escenario y dijo que era: ~Evangelio 

puro~. Además, salmodió el coro de un poema de Chinchachoma que inclur en el 

libreto y que dice: "¡Qué bonito es amar, qué triste es chingarr 

En términos de dramaturgia, Dios se confiesa era una obra que duraba una 

hora y tres cuartos y que exigía de sus nueve actores un trabajo intenso y 

completo. Cada personaje tenia su arco bien desarrollado y no sobraba ni faltaba 

ninguno. La premisa se trall$mitrél con claridad . Las escenas dificiles, como la del 

inlenlo de violación y la muerte de uno de los chavos de la calle. baleado por un 

policia , resultaron verosimiles (cuando monté una muerte en escena en La hija de 

las nieves, en 2004, el públicO reaccionó riendo). Como adaptación, era 

respetuosa del sentido del original , si bien me habia tomado la libertad de al"iadir 

algunos personajes, como el del "Doctor Podredumbre", quien se dedica a 

recolectar alimentos de la basura que aún no estan putrefactos para revenderlos. 

Esta figura, lamentablemente real , habra sido descrita por otro apóstol de los 

desarraigados: el obispo brasilel"io Hélder Cámara, en un libro que habia llegado a 

mis manos. Su integración exitosa a la obra de Chinchachoma demuestra hasta 

qué punto habían mejorado mis habilidades como adaptador. Cabe mencionar que 

es la última adaptación que he escrito. 

En términos de producción, también resultó un acierto. Cubrimos toda la 

pared del fondo con un ominoso muro que pareda oprimir a los personajes. 

Utilizamos rock pesado para los intermedios musicales, e incluso logramos 

coordinar un oscuro que permitía a un personaje -desaparecer" de escena, 

después de haber muerto en brazos de su único amigo). 

Al siguiente año, 2010, habla un nuevo párroco. Y éste me encargó que 

montara una Pasión, es decir, una escenificación de los últimos días de Jesucristo 

en la Tierra. Hay que tomar en cuenta que para entonces ya llevaba yo un año 

estudiando la licenciatura en Letras Hispánicas, así que, en vez de simplemente 

sentarme a escribir, como hubiera hecho antes, traté de informarme respecto al 

• Vid: anexo 24, el ominoso muro de Dios se conrl6sa. 
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subgénero que iba a trabajar, de manera que pudiera producir un libreto efectivo y, 

de ser posible, innovador. 

El resultado fue El sendero del silencio, una obra en la que, de hecho, no 

aparecia Jesucristo, aunque los personajes se dirigieran a él. Eso sí, todos los 

dialogos atribuidos a Jesús, que se escuchaban mediante grabaciones. 

correspondian a lo consignado en los evangelios; no me sentia cómodo 

inventándole parlamentos al Meslas. Tampoco habia sangre, pues no quería caer 

en un estilo similar al de la película de Mel Gibson, por más que algunos dolorislas 

se deleitaran con él. A p~ar de incluir múltiples personajes, estaba dlsenada para 

ser representada por siete actores. Preferí hacerlo así porque no queria repetir la 

experiencia multitudinaria de Jesucristo Superestrella y porque continuaba mi 

tendencia a la economia escénica, Como ya se iba haciendo costumbre, era un 

respetable montaje de dos horas de duración. Comenzaba con un prólogo hecho 

de textos tomados de los profetas, que habia leido por entonces, para proceder a 

una serie de escenas en la que personajes aledaños a Jesus se expresaban sobre 

él (algo similar a lo que Gibrán habla hecho en Jesús, el hijo del hombre) y 

terminaba con un conjunto de fragmentos de San Juan, cuya obra siempre me ha 

parecido maravillosamente poética, sobre el amor, la resurrección y el final de los 

tiempos. 

El parroco quedó mas que satisfecho y el público también, de manera que 

el taller de teatro JPI se anotó otro gran éxito. Como mencioné, creo que mucho 

del mérito es adjudicable a las nociones que los cursos de la licenciatura iban 

introduciendo en mi. Al comprender mejor los propósitos y dimensiones de la 

literatura. y al revisar su desarrollo histórico, me volvía más consciente de los 

aspectos que debla considerar y det efecto que lograríamos en el publico, así 

como de las herramientas disponibles para ello. 

La ultima obra de Pascua que hice en la Parroqu ia de la Pasión se dio en 

circunstancias muy diferentes. Era un hecho que después de ella el taller se 

cerraría. La hicimos más para concluir con dignidad las labores del grupo que por 

otra razón. Se tituló La sentencia y la estrenamos el10 de abril de 2011 . Era un 

libreto original, aunque después el nuevo parroco, recién llegado. me demostró 
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que se parecía a A puerta cerrada, de Jean Paur Sartre . Cabe mencionar que, con 

ella , continuaba mi tendencia a la economía y fluidez escénicas: el reparto está 

compuesto de tres personajes y se desarrolla en un solo acto. También comencé 

a tratar de darle mayor peso a elementos distintos al dialogo: luces, utilerla, 

música, sonidos, pantomimas como contrapunto a escenas de mucho diálogo, de 

mucho ritmo o de mucha acción, etc. 

Obras originales 

Resumiendo lo que ya he dicho sobre mis libretos en las páginas precedentes, es 

posible identificar tres aspectos relevantes. 

Primero, el oficio para la escritura de pastorelas. Hay que tomar en cuenta 

que para La noche de Belén ya llevaba diez anos escribiendo este tipo de libretos. 

Ahora bien, algo que noté durante mi estancia en la Facultad de Filosofía y Letras 

fue que lo Que yo había hecho había sido mejorar mi tipo de pastorela, pero que 

desconocía bastante sobre la pastorela como género. Merced a lo que aprendí 

sobre sus orígenes como parte del teatro de evangelización con la maestra 

Yosahandi (hablo de la pastorela mexicana) y a un libro publicada por la facultad : 

Fiesta y teatralidad de la pastorela mexicana, además del ya mencionado estudio 

de Joel Romero Salinas, descubrí que la pastorela como género es algo mucho 

más amplio. Así , el estudiar Letras Hispánicas me ha pennítido dimensionar mejor 

mi labor como dramaturgo. Asimismo, me ayudó a entender que La noche de 

Belén, escrita bajo otras premisas y para otro contexto, sea tan diferente, por su 

carácter urbano y la atenuación del aspecto religioso , a sus compar'leras . 

El segundo aspecto es la continuidad, respecto a lo observado en los 

ultimas montajes realizados en el Luz del Tepeyac, en cuanto a la duración y 

dimensiones de las obras. Si en el colegio La noche de las mentiras y El extraño 

caso del teatro Olimpo habían exigido del grupo el máximo de sus capacidades, lo 

mismo había ocurrido en la parroquia con Dios se confiesa y El sendero del 

silencio. Es innegable que proporciona cierta satisfacción el ser capaz de manejar 

obras de gran envergadura, con cambios de escenario, peleas, bailes, multitud de 

personajes, efectos especiales, etc. Es una muestra de capacidad técnica. 
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Ahora bien, como contrapunto a lo anterior, en la Parroquia de la Pasión 

comencé a desarrollar lo que he denominado obra de cámara, tomando el término 

prestado del ambito musical, la cual se caracteriza por la economía de personajes . 

escenarios y recursos de producción, que se compensa con un mayor énfasis en 

el desarrollo de los personajes, la intensidad emocional y un uso más amplio de 

los recursos discursivos (cambios de ritmo, soliloquios, delirios, simbolismos, etc.). 

El primer intento en este sentido fue Testigo, de 2010, que contaba con seis 

personajes y un solo escenario, aunque todavía se dividía en actos (dos). Junio 

con Testigo montamos Viajero sin equipaje, de Antonio González Caballero, con 

un escenario y cuatro personajes; no era un texto mío, pero me mostró lo 

agradable y cómodo que es trabajar con un grupo pequeño y explorar a fondo a 

los personajes. En 2011 , con La sentencia, logré establecer una marca dentro de 

mi dramaturgia personal al limitarme a tres personajes, un solo acto y tres sillas 

por toda escenografía. 

No creo que haya oposición entre la obra de gran envergadura y la de 

cámara . Al contrario, creo que como dramaturgo y director escénico es 

enriquecedor realizar ambos tipos de montaje. En determinadas circunstancias de 

institución, público y participantes, una resulta más conveniente que la otra. Si por 

ahora he seguido desarrollando la obra de menores dimensiones y no he vuelto a 

enfrascarme en un montaje de mayor alcance, ha sido por las características de 

los grupos con los que trabajo en este momento, no porque haya renegado de los 

montajes de mayor calibre. Mis grupos de teatro actuales están formados por mis 

estudiantes de literatura, que son pocos (un grupo de ocho y otro de trece 

alumnos) y carezco del tiempo suficiente para preparar una obra de mayores 

proporciones. 

Obras de otros autores 

Tres casos de mi trabajo con obras de otros autores es necesario destacar de esta 

fase: la adaptación de Dios se confiesa y los montajes de Viajero sin equipaje de 

Antonio González Caballero y el musical Jesucristo Superestrelfa, de Andrew 

Lloyd Webber y Tim Rice. 
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En el caso de Jesucristo Superestrefla considero que logramos hacer un 

planteamiento que no fuera ni tan burdo ni tan predecible como sucede a menudo 

con obras muy populares. Mas que como una representación distorsionada de la 

vida de Cristo, lo que quise fue escenificarla como una tragedia, a un primer nivel 

entre un grupo de amigos y, más profundamente, entre un conjunto de idealistas y 

el sistema politico establecido. Aquí no fue la carrera de Letras. faltaba aún un afio 

para ~ue ingresara, sino la pelicula de 1973 la que me sirvió de guía para diseñar 

el montaje. 

Dios se confiesa es, desde rni punto de vista, la adaptación más lograda 

que he producido: se respeta el contenido y el lenguaje originales , los ajustes 

están justificados (por ejemplo, en la novela original, el protagonista va a Acapulco 

y luego regresa a la Ciudad de México; para la obra , ubiqué toda la acción en un 

callejón del Distrito Federal), y se enriquece el texto original (como queda 

ejemplificado con la ya mencionada adición del Doctor Podredumbre). 

Viajero sin equipaje es lo que yo consideraria un caso de dirección escénica 

responsable. Contrario a mi costumbre, no le quité ni le agregué un solo diálogo. 

Era el verano de 2010 y estaba al final demi segundo ar'lo en la carrera de letras, 

por lo que ya era muy consciente del respeto que debia tener para con las obras 

de otros autores. Intenté, eso SI , reforzar determinados momentos, recurriendo a 

la música o a movimientos escénicos, pero estoy seguro de que lo que 

presentamos al público fue una interpretación sensata del texto original (cabe 

mencionar que uno de los actores, Guadalupe Durón Sánchez. trabajó en varios 

montajes con el propio González Caballero, y no puso reparo alguno). Su 

problema, debo reconocerlo, es que no era una obra adecuada para el público del 

taller. la realidad es que ni ella ni Testigo , de mi autoria, gustaron y ese tropiezo 

fue como un balde de agua fria después del éxito de El sendero del silencio. 

Obras no montadas y libretos atrasados 

Aunque a primera vista resulte curioso, y hasta ocioso, comentar proyectos que no 

despegaron, creo que analizarlos arrojará información tan importante como haber 

estudiado los montajes realizados . 
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Cuando iniciamos actividades en la parroquia, tenía yo algunos libretos bajo 

el brazo que por una u otra razón no se habían montado en el colegio Luz del 

Tepeyae. Uno de ellos llevaba por título Violeta , y era una adaptación del libreto de 

La traviata. basado a su vez en La dama de fas camelias de A1exandre Dumas. No 

lo quise hacer en el colegio porque ya había visto cuán poco convincentes 

resultaban las escenas de amor hechas con puras actrices, y tampoco la quise 

hacer en la parroquia porque no cumplía demasiado bien con el principio pactado 

de que las obras debían ser pastorales. 

Talllbién cruzó por mí mente la Idea de volver a montar La noche de las 

mentiras, pero la descarté porque en el fondo era una obra muy frívola ; después 

de todo, estaba basada en una opereta. Sentí una fuerte tentación de montar, esta 

vez completa, la trilogia de Chelo Halls. que se habia quedado trunca después de 

dos episodios en el Luz del Tepeyac, pero, nuevamente, me pareció que no 

cumpliria las expectativas que había respecto al taller de teatro JPI. 

Esta mayor conciencia de la importancia del entorno de un grupo de teatro 

juvenil no me impidió cometer el error de empezar a trabajar obras que después 

decid! no montar, con la consiguiente pérdida de tiempo, trabajo y motivación. Me 

ocurrió en 2008. cuando iniciamos ensayos de una obra llamada El destino se 

flama Glea, adaptación de una simpática novela de Giovanni Guareschi ti1ulada El 

destino se flama G/atilde. La obra en si era muy cómica, pero era de una 

superficiatidad pasmosa, aún más que La noche de las mentiras. Cuando una 

tarde el párroco bajó a visitarnos durante el ensayo y no me atrev¡ a mostrarle lo 

que llevábamos, comprend¡ que estaba equivocado y cambiamos de libreto. 

También, en algún momento, ensayamos mi adaptación del entremés cervantino 

La cueva de Salamanca. Ya la habla montado en el colegio e incluso la habia 

presentado profesionalmente con un grupo llamado La bruja. experiencia de la que 

hablaré más adelante. Me di cuenta de que me aburría el volver a trabajar una 

obra que ya había dado todo de sr, y la cancelé , para desconcierto de mi grupo. 

Por "l ibreto atrasado" me refiero a aquel que fue escrito y no se montó en su 

momento. Testigo, la obra que presenté en el verano de 2010 junto con Viajero sin 

equipaje, era originalmente un libreto para un cortometraje que nunca se produjo. 
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Pensé que, por su temática urbana. seria un buen acompañamiento para la obra 

de González Caballero, que apenas pasaba de la media hora en escena. El 

montaje se hizo bien, pero el contenido no fue del agrado del público. el cual 

mostró su disgusto con una glacial indiferencia hacia la obra. En el caso de El 

duende sin corazón utilicé un libreto atrasado porque después de todo el tiempo 

perdido ensayando Del Averno con amor no era posible completar un texto nuevo 

a tiempo. Además, presentía la estrepitosa calda del taller, y no tenia ánimos para 

escribir algo que no sabia si se montaría. 

El caso de Of:1/ Avemo (.un amor fue muy doloroso. Estaba un tanto hano de 

escribir una pastarela tras otra , así que opté por escribir una obra de aventuras. 

Me inspiré en la película y novela de James Bond Desde Rusia con amor para 

escribir un texto paralelo. En la obra original, Bond debe traer a salvo a Londres a 

una desertora soviética de la cual se enamora. En mi obra, un ángel hacia hasta lo 

imposible por salvar a una adolescente suicida que por la Misericordia divina no 

había ido directo al Infierno. 

Habla leido un libro sobre posesiones diabólicas y exorcismos, y las 

interesantes observaciones que hace Papini en El diablo (nuevamente me 

informaba anles de escribir, como con El sendero del silencio), asl que mis 

demonios no eran nada cómicos ni gentiles, sino personificaciones de un odio 

destructor y total. La misma temática de la salvación de una suicida crearía, según 

mis expectativas, un impacto emocional fuerte y un cierto grado de polémica 

(había aprendido que una dosis moderada de polémica genera mayor interés, pero 

no alcanza a atraer consecuencias negativas para el taller de teatro) . 

Otro aspecto importante de la dramaturgia de esta obra, es que la habia 

redactado después de haber platicado sobre ella y asignado previamente los 

personajes a mi equipo. Es decir, había sido escrita a la medida, para garantizar 

que cada quien interpretara un papel que le gustara. Ya los conoela a todos, así 

que también era una forma de aprovechar sus habilidades particulares. 

El planteamiento de producción era muy ambicioso, pues querla repetir la 

amplitud que habíamos logrado con El sendero del silencio. El hecho de haber 

abordado el género de aventuras implicaba lidiar con una gran cantidad de 
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personajes (once) , diversos escenarios, y ejecutar un baile, un par de canciones, y 

unas cuantas peleas, para terminar con una hecatombe final muy complicada , con 

un duelo definitivo en pleno derrumbe. 

Nada de esto se cumplió. pues después de iniciados los ensayos tuvo lugar 

una deserción masiva cuyas causas comentaré al final del capitulo. 

Influencia de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispanicas 

Comencé a estudiar la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en enero 

de 2009, lo cual quiere decir qut! durante dos anos y fracclOn ambas actividades 

se traslaparon , dando como resultado una influencia recíproca: 10$ cursos de la 

licenciatura me ayudaban a comprender mejor y en muchos casos guiaban, mis 

actividades teatrales. a la vez que la experiencia teatral me proporcionaba 

ejemplos concretos de lo que se comentaba en las aulas de la facultad. Incluso, en 

relrospectiva, me ayudó a comprender la mayorla de los aciertos y errores que se 

presentaron en el taller de leatro anterior. 

En el proceso de montaje de las obras del taller Juan Pablo 1, desde la 

selección del libreto hasta el estreno, es posible identificar influencias de los 

estudios realizados en la carrera. Por ejemplo, al comprender la intensa 

interacción que existe entre una obra literaria y su contexto histórico-social , me 

volvl capaz de elegir con mayor certeza el tipo de libretos que era conveniente 

montar; si en algunos casos la elección fue desafortunada, no fue sin previa 

advertencia y se debió sólo a mi necedad. 

De igual forma, comencé a experimentar con las posibilidades del lenguaje 

literario. Su naturaleza especifica y sus diferencias con el lenguaje ordinario 

forman parte de un debate del que yo no sabía nada antes de ingresar a la 

facultad . Cuando me enteré de él, pude echar mano de un lenguaje poético, 

simbólico , o simplemente extral"io, para lograr determinados efectos en la 

comprensión de mis obras. 

Otra manera en que esta percepción más reflexiva del lenguaje y del idioma 

influyó en mi trabajo en el taller de teatro, queda ejemplificada en el uso de 

distintos idiolectos para diferentes personajes. Yo ya sabia , desde que hacia 
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pastorelas al final de los noventa, que, por decir, un pastor no debe hablar igual 

que un angel, pero fuera de esos casos obvios no habia trabajado a fondo la idea. 

Ahora , en cambio, sabia que el vocabulario y la sintaxis sirven como herramientas 

de caracterización al mismo nivel que el vestuario o la expresión oral. También 

contribuyó a ello el conocimiento de las funciones del lenguaje. Sería ingenuo 

suponer que en una obra de teatro, por ser literatura, la única función que se 

ejerce es la poética. Al contrario, para los personajes los eventos dramáticos son 

una realidad dentro de la cual ejercen alternativamente dichas funciones, y cada 

una produce efectos diferentes en el públiCO, con lo cual queda una enorme 

cantidad de posibilidades a disposición del dramaturgo: es posible contradecir las 

expectativas creadas respecto a un personaje dotandolo de un idiolecto que no 

corresponde a su caracterización , se puede utilizar un tenguaje poético en vez de 

uno informativo para crear una mayor ambigüedad en cuanto a su contenido, etc. 

Otra influencia importante fue la mayor conciencia de los géneros teatrales 

y de su desarrollo a través del tiempo. Al conocer los antecedentes y evolución de 

un género teatral es más fácil satisfacer las expectativas del público, como 

sucedió con la obra religiosa El sendero del silencio. Del mismo modo, aunque en 

sentido contrario , un mayor conocimiento de los principios permite utilizarlos con 

mayor flexibilidad y origina lidad. como ocurrió con Navidad inesperada, que 

contiene muchas alteraciones respecto a lo que tradicionalmente se entiende 

como pastare la. 

Incluso, una mayor educación literaria me ha permitido hacer mejores 

criticas respecto a mi propio trabajo, más allá del nivel de: ~gustó", uno gustó", unos 

aplaudieron", "no nos aplaudieron" , lo que conduce a un mejor aprovechamiento 

de las experiencias escénicas. 

Estudiar literatura también ayuda a prevenir el mayor problema del 

empirismo: experimentar durante un largo tiempo para descubrir lo que ya se 

sabía. Pienso en todo el tiempo que me llevó realizar adaptaciones adecuadas y 

cuántos fracasos y tropiezos hubo en el camino , y cuando lo comparo con lo que 

ha sido trabajar el género de obra de cámara, me doy cuenta de que, mientras en 

el primer caso todo fue un aprender de la experiencia , en el segundo ya habia una 
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mezcla de teoría y práctica que ha resullado mucho más productiva y menos 

estresante. Yo hacia mis adaptaciones sin ninguna preparación, y tardé mucho en 

obtener un buen resultado. Lo de las obras de cámara, en cambio, surgió de 

reflexiones hechas a partir de lo aprendido en las aulas de la facultad , que 

después he ido confirmando en el escenario. 

En realidad, no se puede resumir en un solo apartado la manera en que el 

estudio de las letras ha alimentado mi labor teatraL Si menciono estos casos, es 

s610 por ser los ejemplos mas evidentes. Creo que a lo largo de estas páginas ha 

sido patente para el lector la intensa Interacción, aún retroactiva, que se ha dado 

entre estas dos experiencias de mi vida. 

Desarrollo del taller y sus logros 

En el desarrollo del taller de teatro Juan Pablo I de la Parroquia de la Pasión se 

pueden identificar tres fases, 

La primera fase abarca los arios 2007 y 2008. En realidad , en 2007 sólo se 

montó La noche de Belén, pues el taller inició actividades en agosto. Dicha 

pastorela permitió lograr una temprana aceptación del público, Que se confirmó 

con el montaje de Jesucristo Superestrella, el mayor éxito en términos de 

participantes (mas de veinte) y público (casi seiscientos asistentes a la función). 

Esta fase concluye con el tropiezo que representó la pastorela de 2008, la cual 

estuvo muy mal producida y se hizo a partir de un libreto reciclado. 

La segunda fase, la de mayor esplendor, abarca el 2009 y parte del 2010. 

El primero fue un año redondo, con los éxitos en Pascua de Dios se confiesa y en 

diciembre de Navidad inesperada, cuyas cualidades ya se han comentado. Esta 

fase también concluye en un punto bajo con la presentación de Testigo y Viajero 

sin equipaje que, si bien estuvieron bien montadas, no fueron del agrado del 

público ni de las autoridades de la parroquia. 

La tercera fase comienza con la crisis que se produjo con la cancelación de 

Del Averno con amor y que llevó a presentar El duende sin corazón como una 

obra navideria de emergencia con la mitad del elenco Que tenlamas al inicio de 

año. Al comenzar el 2011, el único objetivo de lo Que Quedaba del taller (tres 
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integrantes, incluyendo a mi ahora esposa y un amigo actor profesional) era 

presentar una obra que constituyera un digno cierre de actividades, en vez de 

simplemente hacer un vergonzoso mutis . Con el estreno de La sentencia el 10 de 

abril de 2011 y la entrega de reconocimientos que se llevó a cabo después de la 

función, quedó cerrado este capitulo de mi trabajo teatral. 

Entre los logros de este segundo taller de teatro a mi cargo, cabe destacar 

la escritura de buenas adaptaciones, como ya se habla hecho manifiesto en los 

últimos trabajos realizados en el Luz del Tepeyac; la capacidad para producir 

obras de gran cn'l/crgsdura y, como curioso complemento, la tendencia creciente 

hacia el teatro de cámara; y la influencia de mis estudios de Letras Hispánicas en 

la creación de los libretos, en la dirección del taller y en la evaluación de sus 

resultados. 

Problemas, dec live y cie rre 

Como en el caso del taller de teatro del colegio Luz del Tepeyac, y , de hecho, 

como sucede con cualquier grupo de aficionados, la rotación de integrantes en el 

grupo de la parroquia era muy alta. Por ejemplo, de los siete miembros originales 

que presentaron La noche de Belén en 2007, sólo quedaban dos un año después. 

Cada vez que concluía un montaje ocurrla lo mismo: varios miembros se iban y 

otros se integraban. Así, llegó un momento en que el taller no fue capaz de resistir 

esta dinámica. Y cuando varios integrantes desertaron a mediados de 2010, no 

hubo con quién sustituirlos. Cabe mencionar que dicho éxodo de integrantes se 

dio, en mucho, por la competencia desleal de una asociación supuestamente 

caritativa que llegó a imponer su propio taller de teatro sin haberme consultado, 

ante la pasividad del nuevo párroco. 

y hablando de párrocos , hay que decir que, si como establecimos antes , el 

desempeño de un taller de teatro depende en mucho de la medida en que cumpla 

las expectativas de la institución que lo acoge, también es cierto que .hay una 

relación equivalente de apoyo de parte de la institución hacia el taller. En el caso 

del colegio, trabajé con la misma directora los ocho años, pero en la Parroquia de 

la Pasión , con los constantes cambios de párroco , sufrimos variaciones muy 
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fuertes en el apoyo que recibíamos. Así , mientras que el primer párroco con quien 

trabajé , el P. Carlos Cano. fue un decidido impulsor de las actividades del taller; el 

segundo, P. Andrés San Martín, se desentendió por completo de nuestra labor. El 

tercero, P. Benjamín, mostraba una empatia mucho mayor hacia el grupo, 

habiendo sido él mismo estudiante de literatura antes de descubrir su vocación 

sacerdotal, pero fue incapaz de contener el avance de la asociación civil que, en la 

práctica . tomó el control de la parroquia. 

Otro problema, repetición de uno que ya se había presentado en el Luz del 

T epeyac, fue que las exigencias de montajes de las dimensiones de El sendero 

del silencio o la abortada Del Avemo con amor eran demasiado pesadas para un 

grupo de aficionados. Es evidente, y más ahora con los estudios de Letras, que 

existe una brecha entre mis colaboradores y yo en términos de interés, 

experiencia, motivación, oficio y compromiso. 

Debo reconocer, aunque me duela, que repetí un error que ya había 

cometido: hacer una mala selección de libretos, lo cual provocó pérdidas de 

tiempo y deserciones. 

A causa de todo esto, aprovechamos la ultima obra para hacer una entrega 

de reconocimientos, unos diplomas que yo mismo imprimí, y una muestra 

fotográfica retrospectiva sobre lo que fueron los cuatro años de actividades del 

taller de teatro Juan Pablo I de la Parroquia de la Pasión. 

Después de eso, cayó el telón sobre el taller". 

~ Vid. anexo 25, conslancla de las obras rea lizadas en la Parroquia de la Pasión 
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v. OTRAS EXPERIENCIAS TEATRALES 

Teatro profesional 

Si bien el tema central de este informe es el teatro escolar y juvenil, considero 

conveniente comentar el par de experiencias profesionales que he tenido para que 

sirvan como medio de contraste y ayuden a entender mejor las especificidades del 

teatro aficionado hecho con jóvenes. 

En 2008. un ex alumno de la Universidad Latina, con quien había 

presentado La cueva de Salamanca me propuso preparar una obra para el 

Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro. Le planteé la idea de escenificar 

de manera conjunta los cuatro entremeses cervantinos que hasta entonces habia 

adaptado: La cueva de Salamanca, El retablo de las maravillas, La guarda 

cuidadosa y El juez de los divorcios. Para ir preparando al público a presenciar 

una versión modernizada de los entremeses, titulamos a la selección: Los 

cervantinos ... y unos cuales. 

Este alumno no contaba con una compal'lía profesional , pero su novia había 

estudiado actuación y trabajaba para alguien que se dedicaba a montar pequeñas 

obras basadas en las películas de Disney en centros comerciales . Ella anhelaba 

salir de eso y hacer algo de mayor valor artístico; él quería seguir montando obras , 

después de haber tenido la experiencia conmigo. Entre los dos reunieron un 

presupuesto modesto y un grupo de actores entre los conocidos que ella ten ia. 

Ensayamos durante un par de meses, dos dlas a la semana, en la sala de 

la casa de un tío de él. Cada quien era responsable por su vestuario y utilería. Me 

asombró la rapidez con que el reparto se aprendió los diálogos, acostumbrado, 

como estaba, a que mis estudiantes tardaran más de lo deseado en lograr 

semejante proeza. Con múltiples apoyos familiares para el traslado de nuestras 

cosas, nos presentamos en el teatro Julio Jiménez Rueda el 16 de enero de 
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2009' . luego hicimos una función dentro del "rally teatral" del Centro Cultural El 

Foco y también en Ecatepec para audítorios escolares. 

los resultados fueron mixtos: el público nos aplaudió mucho y se divirtió, 

me atrevo a afirmar que rió más de lo que lo hubiera hecho si hubiéramos 

mantenido el lenguaje original de Cervantes; la crítica respondió de manera 

totalmente opuesta y nos concedió reseñas como: "ni de chiste me cuenten entre 

sus cuates~ y "pésimo montaje en todos los senlidos..2. Es bien sabido por quienes 

participan en el encuentro que las criticas no son objetivas y que. mientras para 

cierto grupo los elogios estan garantizadOS de antemano, qU1enes no pertenecen a 

él tendrán que conformarse con, a lo sumo, un tibio reconocimiento. Aun así, con 

lo que he aprendido en la facultad , ahora me doy cuenta del porqué de ambas 

reacciones: la del público y la de los criticas. El encuentro tiene por politica dar 

libre acceso a las funciones, as! que mucha gente que no suele ir al teatro acude a 

presenciar las obras que se presentan en él. Para esas personas que no son 

especialistas. nuestra obra resultó bastante entretenida, con todo y nuestra 

versión en rap de las versos finales de La cueva de Salamanca. Con los 

profesionales del teatro fue muy diferente: nuestro montaje agredia sus 

convicciones respecto a cómo debe adaptarse a Cervantes, si es que tal herejia 

es posible. 

Con esa experiencia presente en mi memoria, volvi a participar en el 

encuentro en su XXV edición, la de 2013. Esta vez fue una compar"lera de la 

facultad quien propuso fi nanciar y estelarizar la obra , dejando en mis manos los 

deberes de dirección, producción y dramaturgia, puesto que se trataba de un 

libreto mio, En esta ocasión tenia más confianza en la obra , pues Herida abierta 

habla sido escrita en 2011 para responder a una convocatoria que realizó la 

Universidad Autónoma Metropolitana con el objeto de allegarse repertorio para las 

temporadas en el Teatro de la Paz, Mi obra no fue seleccionada en aquella 

1 Vid. anexo 26, credencial del XXI Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro y programación 
de obras, incluyendo Los cervantinos .. . y unos cuales, 
2 Las resellas de las obras que se presentan en el Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro 
aparecen publicadas en su sitio web. Desafortunadamente, en su momento no tuve la previsiófl de 
Impnmir1as y, como es natural, después de un tiempo fueron descargadas de la pagina, asl que no 
puedo citar mas que de memoria y sin definir a cual de los ct1ticos atribuir cada una. 
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ocasión, pero era un libreto austero en cuanto a sus exigencias de producción, 

escrito para un pub lico universitario, y ya permeado por mi paso por las aulas de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así que me pareció bastante adecuado 

para utilizarlo en el encuentro. Era el siguiente eslabón en la serie de "obras de 

camara", a las que ya me he referido en otros capitulos. 

Conseguí para que ensayaramos una oficina que no se ocupaba los fines 

de semana. Dados mis antecedentes. no fu i capaz de convocar un reparto 

profesional, así que hubimos de conformamos con un par de muchachos 

veteranos de montajes anteriores: uno del grupo de la Parroquia de la Pasión y el 

otro de la Universidad Tecmilenio. Con cualidades los dos, pero definitivamente no 

profesionales. 

Nos presentamos el 2 de febrero de 2013, en el mismo teatro, cuatro años 

después de la experiencia de los cervantinos3
. Noté claras diferencias entre una 

función y otra: si en 2009 traté de disimular mi fascinación de novato, ahora 

actuaba como un !eatrero con oficio que sabe lo que busca y lo que es sensato 

requerir. La obra transcurrió sin problemas y, justo después de cerrar el telón, una 

integrante del grupo de criticos dijo que la obra proponia mucho para reflex ionar. 

No me es posible añadir mucho más a la evaluación critica de Herida 

abierta, pues fuera de la ya mencionada critica , el resto del panel se fue a comer y 

reg resó hasta la sigu iente obra , la más importante de todo el encuentro, por ser 

escrita y protagonizada por la estrella vita licia del evento. 

De estas dos experiencias, bagaje escaso, lo reconozco, es fáci l inferir 

evidentes diferencias entre el teatro escolar y juvenil, y el profesional. Para 

empezar, el presupuesto es un tema mucho más delicado en el ámbito 

profesional. Cuando llevé a la UNAM a mis grupos escolares, simplemente le dije 

a mis alumnas: "cada una tiene que aportar tal cantidad para pagar el transporte". 

Con los profesionales hay que dejar muy claramente definido, de antemano, quién 

va a pagar qué y cuándo. De igual forma , mientras que en el teatro escolar el 

objetivo del grupo es hasta cierto punto obvio: presentar obras para la comunidad 

1 Vid: anexo 27. credencial del XXV Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro y programación 
de obras, incluyendo Herida abierta. 
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que sean acordes con las premisas ideológicas de la institución, en el teatro 

profesional hay mas posibilidades. Así, Los cervantinos ... y unos cuares la hicimos 

con el objetivo de ganar dinero, ya fuera por ser seleccionados en el encuentro de 

los amantes del teatro o haciendo funciones comerciales, como eventualmente 

sucedió; el objetivo de Herida abierta, por su parte, era servir como una especie 

de vitrina que sirviera a potenciales socios para apreciar el talento de la 

compañera que la financió como actriz y el mío como dramaturgo. Finalmente, el 

no contar con una institución que aloje al grupo produce un doble efecto: otorga 

más libertad al taller, que no esta forzado a ceñirse él un tipo de obra o a un cierto 

contenido ideológico; por otra parte, esta misma orfandad obliga a dedicar buena 

parte del tiempo y el esfuerzo en conseguir lo necesario para realizar el montaje: 

el elenco, la sede para ensayar, el financiamiento, etc. 

En cuanto a las semejanzas, alcanzo a percibir una: en el teatro profesional, 

al menos al nivel que yo lo experimenté, el director acaba asumiendo multiples 

roles: productor. musicalizador. escenógrafo, etc., tal como ocurre en el ambito 

amateur. Supongo que en organizaciones más grandes hay una mayor 

especialización, pero a un nivel modesto, el teatro profesional mantiene el espíritu 

aventurero del aficionado. 

Teatro en inglés 

Desde septiembre de 2009 he impartido clases de inglés en distintas escuelas. 

Durante 2010 asistí al Curso de Formación de Profesores en Lenguas y Culturas 

en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM, y recibí 

mi diploma en abril de 201 1. Convencido del enorme benefICio que los alumnos 

pueden obtener de realizar actividades teatrales en inglés, y armado con los 

conocimientos sobre la enseñanza de una lengua extranjera que adquirí en el 

CELE, he realizado algunos montajes en dicho idioma. 

En la Universidad Tecmilenio (UTM) comencé impartiendo cursos 

sabatinos. En diciembre de 2009 organicé un festival navideño en el que mi grupo 
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participó con una versión abreviada del Cuento de Navidad. de Charles Dickens, 

hecha con !iteres de calcetín". Nos fue muy bien, aunque el evento fue pequei'io. 

En 2010 llevé a cabo diversas actividades escénicas en inglés. Comencé 

por traducir y reducir mi versión de El elfxirde amor, que había hecho en el colegio 

Luz del Tepeyac en 2005, para montarla con mis alumnos de inglés avanzados, 

Debo decir que en la Universidad Tecmilenio no hay un espacio adecuado para 

escenificar obras, pues las actividades culturales no forman parte de su modelo de 

negocios, es decir, académico, as1 que hicimos la obra en el patio interno. Igual 

que en el caso del Cuento de Navidad, del ano anterior, puse especia! atención en 

que el libreto fuera breve y muy obvio, a causa de los problemas tanto de 

expresión como de recepción que conlleva el montar una obra en lengua 

extranjera , 

Fue tal la buena impresión causada por esta obra que se abrió un taller de 

teatro en inglés, el cual sirvió de preambulo para la apertura del bachillerato 

bilingüe, cuyo inicio de actividades tuvo lugar en agosto de ese mismo año, En 

consecuencia, en jun io de 2010 presenté dos obras cortas, de nuevo en el patio 

interno del campus, al cual llaman ·claustro·, no sé por qUé6
, 

En diciembre de 2010 presenté una pastorela corta en inglés dentro del 

festival navideño de ese año, organizado, como siempre, por los grupos sabatinos 

de inglés1
, Fue mi último montaje en la UTM, Esa misma obra, pero ampliada y 

rebautizada como A very ch;da pastore/a, la presenté en el CELE Mascarones en 

el invierno de 2012, con un grupo de estudiantes de nivel básico que hizo un 

esfuerzo encomiableB
• 

Comparado con el teatro escolar y juvenil, el teatro en inglés presenta 

grandes diferencias. Por principio de cuentas, las obras no deben rebasar los 

quince minutos, pues de otro mooo el público se pierde o se cansa, ya que, 

aunque muchos dicen hablar inglés, lo que en realidad poseen es un nivel muy 

• V,d: aneICo 28. fotografra de los titeres de calcetrn y programa del Christmss fesl 2009. 
5 Vid: ane_o 29. programa y folo promociona! de Tfte ell"ir of love. 
8 Vid: aneICo 30, fotografras de la función leatral en inglés por parte de los alumnos de bachillerato 
bilingOe de la UnIversidad Tecmilenio. 
7 Vid: anexo 31 , programa del festival navide~ 2010, que incluye A Christm8s story 
8 Vid: anexo 32, fotografras de la función de A ver)' chida pastareis en el CELE Mascarones. 
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básico de comprensión y expresión. Los libretos tienen que estar escritos en un 

lenguaje muy sencillo, nada de oraciones largas ni vocabulario poco común. 

Asimismo, las situaciones dramáticas deben plantearse con una claridad excesiva, 

casi equiparable a la del teatro para niños. La pronunciación, si bien siempre es 

importante en el teatro, cuando se hace una obra en inglés se convierte en el 

factor preponderante de la expresión oral. Es necesario reforzar el argumento con 

elementos visuales y plásticos: mimicas, vestuarios, utileria. elc., pues para gran 

parte del público una obra en inglés es casi como una pelicula muda. Y, hablando 

del auditorio, hay que resignarse a no contar con una gran audiencia. 

En resumen , una obra en inglés no es simplemente una obra traducida, Hay 

factores técnicos y contextua les muy especificas que deben ser tomados en 

cuenta para que el montaje resulte exitoso. 

Por ultimo, debo decir que me siento orgulloso de haber incluido un chiste 

genuinamente bilingüe en la obra que se hizo en el CELE. Uno de los personajes, 

quejándose de la diabla lujuriosa, dice a su marido: "/ can'l be/ieve you 're /eaving 

me tor this bimbo", a lo que replica la aludida: Ml'm no bimba, /'m a wondet". Son 

posibitidades que, en un contexto globalizado como el que vivimos desde hace ya 

un par de décadas, serán cada vez más frecuentes y mejor trabajadas. 

Teatro dídactico 

La obra didáctica está reconocida como un género teatral. Puede resultar muy util, 

pues el teatro es un poderoso transmisor de ideologias, aunque también las obras 

didácticas llegan a ser las peor escritas y montadas, precisamente porque tienen 

un objetivo no estético que no siempre se integra con facil idad al trabajo literario. 

En mi caso, después de algunos montajes en el Luz del Tepeyac, me di 

cuenta de que un porcentaje importante del publico no sabia comportarse 

adecuadamente; es decir, desconocia sus funciones y deberes como la parte tan 

importante del fenómeno teatral que es la audiencia. Me imagino que en otros 

contextos no debe ser así , pero estoy casi seguro que para muchos de quienes 

asistieron a mis obras en el colegio, aquellas fueron sus primeras experiencias 

teatrales. 
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Así pues, aparte de las "guias del espectador" que solia incluir en los 

programas9, y de las que ya hablé en el capítulo dedicado al taUer del colegio, 

decidi hacer una obra didáctica sobre la naturaleza y caracteristicas del teatro. Le 

puse por titulo El porlal mágico y la presenté a mediados del 2001 . Aunque ahora 

me parece muy básica, pues básicos eran mis conocimientos en aquellos años, 

creo que fue un buen intento de concientizar al auditorio sobre lo que era sensato 

esperar y la manera de comportarse en un espectaculo teatral. Ayudó, supongo, el 

hecho de que la planteara como una comedia, aprovechando el carácter hibrido 

del libreto didáctico, que 1:iE! mezcla fácilmente con otros géneros. Sobre todo, 

logré que no incluyeran dentro de la misma categoria una ida al cine, el show de 

un mago en una fiesta de cumplear.os y nuestras obras de teatro, lo cual , dado el 

contexto, ya era ganancia. No llegué tan lejos como para introducir en ellos la idea 

de una interactividad entre el público y los intérpretes, pues yo mismo desconocía 

dicha noción, pero logré sembrar en sus mentes algunas ideas convenientes para 

el mejor desarrollo de las funciones: que llegaran temprano, que no distrajeran a 

los actores, que no comieran en las butacas, que nos concedieran el grado de 

indulgencia necesario para hacer que funcionaran las convenciones teatrales (al 

principio, parecían no entender que los escenarios y efectos especiales del teatro 

no son equiparables a los del cine) , que pusieran mucha atención, pues en teatro 

no hay un trabajo de cámara, etc. 

Varios años después, en 2007, una compañera maestra de la Universidad 

Latina me pidió que le escribiera una obra sobre los componentes de una 

computadora. No resistí la tentación de hacer una farsa y redacté un libreto donde 

los personajes eran, literalmente, el disco duro, el procesador, la memoria , etc. No 

quise volver a hacer un conjunto de vitletas, como en El parlal mágica, asl que me 

serví de un virus informático para tener un antagonista y un conflicto. la obra tuvo 

éxito y se presentó dos veces en la Universidad latina y una en el campus 

Iztapalapa de la UAM10
. 

I Vid· anexo 20, programas ron recomendaciones y consejos para los espectad~es. 
to Vid. anexo 33, fotograffas del montaje de Mi compu' y yo en la Universidad Latina e inclusión de 
la obra en la programación cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. 
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En 2012, después de nueve años de experiencia como maestro, decidí 

hacer un festival anual que fuera una celebración de la profesión docente. Para la 

primera edición escribí una obra llamada Destructivismo (en oposición al 

constructivismo, tan de moda en la pedagogía actual). Abordar la escritura de una 

obra didáctica estando en el último año de mis estudios de Letras fue muy 

diferente a lo que habla hecho antes, cuando sólo recurrla a mi experiencia. El 

propósito de la obra era presentar mis muchas objeciones a las corrientes 

didácticas actuales en una forma en que mis compañeros profesores y las 

autoridades escolares estuvieran más dispuestas a escucharlas (lo había 

intentado en algunos de los cursos de actualización, pero comprendí que no era la 

situación adecuada para exponerlas). La dramaturgia resultó sencilla: la maestra 

Beatriz (después de tantas lecturas en la facultad sabia que un personaje 

comienza a caracterizarse desde el nombre) seria la portavoz del autor, y el 

coordinador pedagógico Arnulfo sería el vocero del constructivismo y sus 

allegados. Reconozco que dicho planteamiento tenia algo de tramposo, pero 

aduzco dos atenuantes: uno, la obra didáctica es doctrinaria por definición y, dos, 

escribí un final abierto que sirviera mas para propiciar un debate que para emitir 

un juicio definitivo. La producción fue muy sencilla, pues quería que los profesores 

(no permitimos que los alumnos vieran la obra) reconocieran en esas escenas 

situaciones que enfrentan día con día. Considero positivo el resultado pues, 

aunque hubo quienes se indignaron ante mi ataque hacia san Piaget y compañia, 

otros tantos hubo que vivieron una catarsis muy genuina al ver representadas las 

objeciones que en la realidad a ellos no se les permite hacer". 

La obra didáctica resulta muy útil para difundir un mensaje de una manera 

más efectiva que una presentación meramente informativa, del mismo modo que 

muchas ideologías han cabalgado mejor en las páginas de cuentos, novelas y 

poemas que en las de ensayos e informes (aunque estos últimos sean más 

profundos y completos). Hay que reconocer, no obstante, que al momento de 

escribir un libreto de este tipo el dramaturgo no tiene tanta comodidad como con 

n Vid' anexo 34, Iotograflas y malenal promociona1 del festival MfJSICO. poeta y loco 2012. 
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una obra de otro género; hay un objetivo extra-literario que a veces se resiste a 

embonar con el desarrollo dramático del texto. 

A otro nivel, la obra didáctica vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre 

la dimensión ideológica de la literatura: de un lado, esta el extremo en que se 

considera a la parábola como base de la literatura, es el territorio de la fábula y el 

relato ejemplar, por mencionar ejemplos; del otro, está la literatura como 

fenómeno estético y más bien formal, y aquí pisamos los terrenos de la poesía 

pura y de "el arte por el arte~ (aunque este mismo lema ha sido entendido de 

maneras muy diferente::;). 

De mi parte, no quisiera volver a escribir una obra didáctica (cuando redacto 

estas Hneas, a inicios de 2013, me acaban de ofrecer la escritura de un libreto 

sobre el fundador de la homeopatía para una escuela del Instituto Politécnico 

Nacional; he declinado). Empero. habiendo trabajado en instituciones religiosas y 

educativas, y teniendo yo mismo ciertos intereses ideológicos dentro de mi labores 

docentes, teatrales y literarias, soy muy consciente del potencial del drama para 

dialogar con la conciencia de los espectadores. 
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CONCLUSIONES 

Influencia del estud io de la licenciatura en letras Hispánicas en mi labor 

teatral al frente de grupos juveniles y escolares 

El objetivo principal del presente informe ha sido establecer una relación entre lo 

estudiado en la carrera y lo real izado en los escenarios con mis talleres de teatro . 

Conforme a lo anterior, comenzaré por destacar que aún aquellas 

actividades que realicé antes de a mi ingreso a las aulas de la facultad pueden 

relacionarse con lo que en ellas aprendi , puesto que me permitió efectuar un 

análisis retrospectivo que me ayudó a percibir con mucha mayor claridad los 

aciertos y errores que cometl en esos años en todas las dimensiones de mi labor 

teatral: dramaturgia, diseño de los montajes, selección de obras, relaciones con la 

institución, impacto en el publico, etc. Dicho ejercicio analitico me proporcionó una 

serie de aprendizajes que ahora he tenido la oportunidad de sintetizar al redactar 

el presente informe. En ese sentido, el presente documento no es sólo una 

memoria, sino una revisión critica de lo acaecido en los grupos dramáticos que 

fonné, la cual, aunque en un principio resulta provechosa mas que nada para mi , 

puede servir de apoyo a quienes realicen actividades similares. En suma, el 

estudio que este infonne ha implicado de mi labor teatral previa ha servido como 

complemento de la experiencia que he adquirida, dándole estructura y sentido. 

En cuanto a la influencia de mis estudios de Letras en la actualidad de mis 

trabajos escénicos, me han pennitido definir lo que seria mi poética personal. Con 

ello, no quiero decir que he desarrollado una nueva teoria dramática, eso sería 

pretencioso en extremo, sino simplemente que me ha sido posible percibir, afinar y 

expresar mis convicciones respecto a la naturaleza del teatro, sus objetivos y su 

funcionamiento, enriquecido con el amplisimo bagaje que supone el estudio 

profundo de las corrientes literarias espa~olas e hispanoamericanas a que he sido 

sometido como alumno de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas. 
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Dicha poética personal. estoy convencido, no es ni nunca será un objeto 

terminado. Irá desarrollándose conforme se alimente de nuevas lecturas, nuevos 

estudios y nuevas experiencias teatrales. No obstante, creo que la gran diferencia 

será que ahora evolucionará de una manera mucho más consciente y dirigida, 

pues ya existe una firme estructura a partir de la cual se amplíe. 

Para la veta, antes tan deficientemente explotada por mí , de los libretos de 

otros autores, el estudio de las Letras Hispánicas me ha otorgado un repertorio 

más amplio y un criterio mas sensato para seleccionar las obras, además de una 

actitud mucho más respetuul:iél para trabajarlas, no sólo en términos de 

dramaturgia, sino también en cuanto al diseno y estilo del montaje , 

De igual forma, el estudio de las materias de lingülstica me ha sido 

provechoso para mejorar mi dramaturgia y, sobre todo, para entender mejor el 

fenómeno comunicativo que implica un montaje. Incluso me ha permitida 

comprender mejor cuestiones relacionadas con la expresión oral. Habría mucho 

más qué decir sobre esto, pero escapa a los límites del presente estudio. 

En prospectiva, estoy seguro que a partir de ahora actuaré con mucha 

mayor conciencia cuando llegue la oportunidad de abordar mi repertorio o el de 

otros autores, sobre todo ahora, que me dedico a la docencia. Y ya que menciono 

mi reciente ingreso a la enser'lanza de las Letras, hallo en esta otra feliz 

perspectiva: concluido el proceso de titulación, tendré el derecho de llamarme a mi 

mismo un profesional de las Letras respaldado legalmente 1, lo cual influirá de 

manera positiva en el nümero y tipo de oportunidades laborales que encontraré en 

el mundo literario en general, y el teatral en particular, si bien conozco, por 

experiencia , la cantidad de dificultades, obstáculos, injusticias y puertas cerradas 

que habré de enfrentar. 

Tal vez para otras personas lo dicho en el párrafo anterior resuHe obvio. 

Pero, para mi, que he sufrido una y aira vez el problema de hacer teatro sin ser 

teatrero, y ni siquiera hombre de letras, marca una gran diferencia el hecho de 

contar con un título y cédula profesionales en el área. 

1 Vid: ane)(o 35, autorización definitiva (dictamen 10) de OGIRE para impartir las materias de 
' Lengua espanola" y ' Literatura me)(ÍC8na e hispanoamericana'. 
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En la docencia, especialmente como yo la ejerzo, en preparatoria, se 

presentan a menudo ocasiones de realizar trabajos escénicos. Ya he aprovechado 

esta oportunidad en éste, mi año de novato como profesor de literatura. Y pienso 

seguir haciéndolo. 

Resultados 

Para el resumen de los resultados de 10$ talleres de teatro juvenil y escolar 

resei'\ados en este informe, comenzaré por sei'\alar que ha permitido a sus 

participantes perfeccionar sus habilidades de expresión pláStica y vernal. El 

mejoramiento de estos recursos de comunicación promueve un uso más pleno de 

la lengua materna, y aun de una lengua extranjera, como quedó demostrado al 

analizar las obras hechas en inglés, y una mayor faci lidad para expresarse y 

comprender a otros. Asimismo, los participantes en estos talleres han mejorado su 

comprensión de textos y, en cierta medida, también de los discursos escénicos. 

Incluso, los integrantes de los talleres han vivido provechosas experiencias de 

trabajo en equipo, coordinación y supervisión, etc. 

De forma paralela, los talleres de teatro ejercen una influencia en el público 

digna de mencionarse. Su resultado más evidente en este sentido es el de la 

difusión cultural. tanto de obras de autores ya conocidos, como de mis libretos 

originales. AsI, por ejemplo, transformar en obra de teatro una novela del P. 

Chinchachoma o una opereta de Strauss en una comedia de enredos, tiene un 

innegable valor cultural, pues las personas que presenciaron dichos montajes 

seguramente no conocían, ni hubieran llegado a conocer, las obras originales. De 

igual manera, talleres de teatro de aficionados, como los que yo he dirigido, tienen 

repercusiones en el sentido de que se expone al fenómeno teatral a personas que, 

en muchos casos, no tienen la posibilidad de acceder de otra manera a él. 

En las instituciones que los han acogido, los talleres de teatro bajo mi 

dirección han tenido un doble efecto: por un lado, han servido como refuerzo 

ideológico, al promover, de una manera accesible, sus premisas, valores y 

convicciones; pienso, por ejemplo, en las pastorelas del colegio y en las obras de 

Pascua de la parroquia. Por otra parte, han servido como agente de diálogo, 
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influyendo para una revisión y replanteamiento de dichas premisas, valores y 

convicciones, al presentarlos en escena; el hecho de montar un libreto elaborado a 

partir de una premisa que estaba escrita o era implícita, conlleva. casi de manera 

natural, una reconsideración de dicha afirmación, lo cual suele tener efectos muy 

saludables, ya sea que ésta se reafirme. se modifique o se enriquezca. 

Epilogo 

Disfruté el ejercicio retrospectivo. A veces, al escribir los capítulos precedentes, he 

vuelto a sonrelr ante el recuerdo de un buen montaje, o he vuelto a frustrarme 

frente a la evidencia de un desatino. Es natural , no es una historia perfecta , Es, 

simplemente, el testimonio de dieciséis años de trabajo desarrollado en humildes 

escenarios escolares y aficionados, pero siempre con la convicción de una pasión 

vital. Es, sobre todo, mi historia, la verdadera. A veces quise negarla, rebajarla, 

suprimirla. Pero no lo logré, porque ~no hay nada encubierto que no se descubra 

algún dia, ni nada escondido que no se divulgue y se manifieste" (Lc. 8: 17). 

Estudié administración, pero no soy administrador. Nunca lo fui ni lo seré, 

aunque tenga una licenciatura, una maestría con mención honorífica y un 

diplomado de esa disciplina en mi haber. Jamás fue esa mi realidad, tan sólo 

fueron unos papeles fruto del miedo, la obediencia ciega y la negligencia. 

No sé si llegaré a ser un gran autor teatral. Ni siquiera sé si siempre tendré 

a mi disposición un grupo escotar o juvenil con el cual montar obras. De todos 

modos, no importa, pues no reside en ello mi triunfo, sino en el hito que la 

obtención del título de licenciado en Letras Hispánicas representará en el largo 

camino del cambio de carrera y de vida que inicié una mai'iana de marzo de 2007. 

Mi futuro, como el de todo ser humano, es indescifrable, pero ahora sé que, 

de una u otra manera, estará en las Letras. 

LAUS DEO 
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ANEXO 1: registro cronológico de montajes 
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Gian Cario M!!f1o!b Luz del Tepeyae. 

" El gran vi .. ¡e ¡¡ Belén AI~ .. ro Sánche-<: Orilz. 6° de preparatoria , Colegio 
Luz del Tepeyac. 

2006 " Sopa de piedras Vef5i6n de Alvaro Sénchez de una fa"oola anónima. 
"Mi Gran Noche", Colegio 

Luz dal Tepeyac. 

" Le joy .. esoondida 
Adaptacl6n de Alvaro Sénchez del cuento de los hermanos Gri"m "MI Gran Noche", Colegio 
Mulado Mil piQ/l;ls LlIZ del Tepeyac. 

Oi 



" 
Chelo Halls. episodio 1: un Versión de Alvaro Sénchez del guión del mismo titulo de 81ake "Mi Gran Noche", Colegio 
dis!)<IfO en la oscuridad Edwards y Willi"m Peter Bl<ltty. Luz del Tepeyae. 

" INavk!ad en pelf¡¡rol Alvaro S~nchez Ortlz. "Mi Gran Noche", Colegio 
Luz del Tepeyae. 

2007 " El relablo da las maravillas AdaptaeiOn de />Jyaro Sán~ del entremés del mismo I'IOmbre de Alumnos de la Universidad 
Miguel de Cervanlw Saavedra. Latina 

" Mi compu' y yo Alvaro S~nchez Ol1iz. 
Alumnos de la Universidad 

Latina 

" La noche de Belén Alvaro Sánchez Ottiz. "Juan Pablo r, Parroquia 
00 la Pasión. 

49 Chelo Halls. episodio 11 : el 
extral'lo caso del teatro Olimpo 

Alvaro S[¡!lChez Oniz. "Mi Gran Noche", Colegio 
Luz del Tepeyac. 

2008 50 Gelatina de cuadritos Álvaro Sénche1: 01"11% "Mi Gran Noche", Colegio 
Luz del Tepeyac. 

51 Jesucristo Superestrella Andrew lloyd Webber I TIm Rice "Juan Pablo r, Parroquia 
de la Pasión. 

52 La noche de las mentiras 
Adaptacl6n de Alvaro Stlnchez dellltlreto d'IIla oparetta El "Mi Gran Noche", ColegiO 
mVlc/éllJgo de Karl Haflner y Rl<:hard Geneé luz dal T epeyac_ 

" Paslor&s 3 Belén Alvaro Sánchez Ortiz "Juan Pablo 1", Parroquia 
de la Pasión. 

2009 54 0105 se confiesa 
Adaptación de Alvaro Stlnchez de la novela del mismo titulo d~ "Juan Pablo 1", Parroquia 
Alejandro Garcla Dur~n, P. · Chinchachoma" da ta PasiOn. 

55 Navidad inesperada Alvaro S~nchez OI1;z "Juan Pablo lO, Parroquia 
dela Pasión. 

" San Martln del Metro Alvaro Sénchez Ortiz Alumnos da la Facultad de 
Fik)so/Ia y LeilaS 

57 A Chrislm3s calol Adaptación de Alvaro Sénchaz Ol1iz del relato del mismo titulo Alumnos de la Universidad 
otiginal de Charles Dickens Tecmilanio. 

2010 " Viajero sin equipaje Anlonio Gonzélez Caballero "Juan Pabkll", Panoquia 
de la Pasión. 

Oj 
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ANEXO 2: programa de la primera muestra de pastorelas y 
villancicos de escuelas con estudios incorporados a la UNAM 1992, 
que incluye la participación del Colegio mercedes bajo la dirección 
de mi madre 



cu.... ..cunoo , .. e. 

COLEGIO MERCEDES u.u .... U ' U 

eo.. .~lur;tlO' Incorpo<odo~ .. lo UlI •• "ldod A~T6nO.'nC el. Mt~lco 

"IUOU"'" N .. ". ."01 MU KO, O. ,. 'Il. ' ....... 0 

Abril 22 de 1996 . 

A QUIEN CORRESPONDA : 

El sU$Crito , Director Técnico de la Preparatoria del 
Colegio Mercedes , desea hacer de su conoc1~lento que 
conoce y apoya las actividades académicas que a l. 

fecha desarrolla el laven : 

ALVARO SANCliEZ ORTIZ . 

La obra de teatro , • nivel experimental , que 
polatiza la atenci6n y los intereses del Sr . Sánchez 
cuenta con los espacios necesarios en esta Instituci6n 

tanto para los ensayos que requiera co= pa .. a su 

eventual puesta en escena , dada la seriedad , el sent ido 

de responsabilidad y el entusias~ del interesado . 

H' de agradecer l as .~encion~s que sa sirvan 

peestar" la presente , y .... remito a Su muy estimable 

C::OIlsiderac::ión . 

Atentamente 
El Oir . Téc:: . 

, 
111anueva Buenrostro . 
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ANEXO 3: carta de respaldo del entonces director técnico de la 
preparatoria del Colegio Mercedes para el montaje de Los nuevos 
clásicos 



, .. ..... 
;~ 

~"., 'Co"OO , ••. 
'04' oO ... ~ .. 

COLEGIO MERCEDES 
(on eSludiol ImorpDr.llda~ .lO la Unlnuldid Autóntlma d. Mb,m 

c. r. ~Tloa 1ofU/tO, G. f. 

INE . CARL OS GALOEANO BIENZOBAS . 
OIR . GRAL . DE INCORPORACION v 
AEVALIOACION DE ESTUDIOS. 
PRESENTE . 

At'n . Lic . JACQUELtNE A. BLANCA B. 
Sec~etBrlB Tienle s de le OGIRE . 

Tengo B bi an el informar 11 Ud . Que el Sr. P r uf r. 

~SANCHEZ~ 

1111_0 Que h e venida atotQllndo BPoyas ticnlcos 11" , 1 monteje de 

obras de Teatro , c oma IIPO~O dldloctlcl) pllta lBs el •••• d a Lite· 

roturo , 111" pretender con 11110 ben . ncio II l guna , y con l! ~cl!ll!!). 

tes resultadas e n l •• menciona das actividades , e Rti 8mplillmen 

t .. lnt.r •• ado IIn p a rticipar en el Prognmll de ActuIIlhac16n 

A&811 &411 08 pan Profe!lo Hs otgBnlz lldo por le DG"PA . 

Dado e l interés de l Prorr. S6nchel , el! como el r e spaldo - 

~ue de •• ' br i nderle el Col e gio Mercedes pe r e oue continúe en 

su etap a dI!! pn!pauc16n con 1!!1 objetivo de lntegurn , en el -

.,olaen to oportuno, a le plant e docente de es t. ·Instituci ón , _ 

eho 1'111 de egradecer a Ud . se drva co"telapía~' 1e p~.~blildad -

de .cons ide rsr sds soll¡;ltud.s al HSp l cto, as! 

cuotae 
:~ , 

tlre r.rendale!! aS19nad~.~.~} 
CO Il!lO la tltlll.ca-

S 1 pti~¡~l"btlrp.!!. 
.,_ I,:'¡'':- .• 

,1,( .. ,. ~ .. 

, . 
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ANEXO 4: carta solicitando se me permita tomar los cursos de 
actualización de DGAPA, firmada por el entonces director técnico de 
la preparatoria del Colegio Mercedes 
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LA SECRETARIA GENERAL 
a través de la 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 
DEL PERSONAL ACADEMUCO 

olQrga el presente 

CERTIFICADO 

Alvaro Sánchez Ortíz 
quien aprobó el curso 

Dramaturgia: El análisis de Texto 

COITespondieru:e al programa de ACI"alizaclon Acad~lnic. pa ... p...,resores 

con duración de 20 IIorl$ 

del 16 al 20 de junio de 1997 

Cd. Universitaria, D.F., a 20 de septiembre de 1997 

Mtn. Estela Moralu e.rollOS 
DiIttlOQ Gcac:aI 

ANEXO 5: constancias de los cursos de dramaturg ia y dirección 
escénica tomados v ia DGAPA en 1997 
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LA SECRETARIA GENERAL 
p través do la 

DlRECCION GENERAL DE ASUNTOS 
DEL PERSONAL ACADEMUCO 

otorga el presente 

CERTIFICADO 

Alvaro Sánchez Ortiz 
quien aprobó ei curso 

Dirección escenica 

correspondiente al programa de Actua lización Académica para Pr(lftso~, 

con duraciál de 20 horas 

del 23 al27 dejunio de 1997 

Cd. Universitaria, D,F .• a 20 de septiembre de 1997 

MIra. Enria Monjes Campos 
Di=t<n. CicAeraI 



ElEMENTOS CONSTrTUTIVOS DEL DRAMA 

El drama esté conatit¡Jdo de ~arios elementos ~e Interactúan entre sr. en oase • la idaa que 
deslNl ~esar el autor 

Los prWw:ipa~as eMI'\'lIIfllO$ OO;Jmá!ioos son los si(¡: 

1.- Premisa. 

la premisa as la k!ea qua dasea elIlQSl1r el dr.-n.turgo. la premiu no está at.9Bta a una prueba 
de VfItI1ad.. No se espeár.ca enllll~, 1m qua debe dedJcirse. 

2.- PersooaJe. 

El personaje es 111 lII&mento ~amálico más in"IportarIte. Ui"! personaje es como \.Ii"! ser hl.Wl"lal"lO, 
pero 5e diferooda de 6ste, por~e sOlo nos rruaSllll pa1a de su per¡onalidad, IIQI,I~ que es útil 
a 111 obre. Es o:!«:ir, ..... personaje es eomo Ir! ser humlnO retlueido a ciertas carac\er1sticas. Los 
potrsona;es. ademú, se cflStingUlln por tener lM"\a caracterlstica pl"edominante, que los Obliga a 
"""w. 

3.- COOIlicto. 

Si"! oonfHao 00 1lXi~ el drama. El eontIid.o es al aoeuentro de 2 1) mi. ~I)Mllades opJI!Islas, qua 
bus.ean predomil"loal una 'obre otra El oooflicto de \11'"1 p~e (protagoo,sta) puede ser oIro 
personaje (BI'IIagOl'lista) , las ci-oJfI$l.IIncias, lJIl grupo de persooaj8e. 1) él miv"o. Al finel de la otJra 
una da astas vorunt8C!as, no 09C8Sariamente la del prolagOl"li$ta, • ..os~ $Obre la otra. 

4 ._ Historia. 

TambHll"I Ramada an6edota, la his.tori. "la sGfÍa da eventos q",,, ~an a represantar an la obra, 
y en 18 que intalVi_r"I los protagOnbtas. Es ~te decir que los aoorrtaeimier1tos de la 
historia deben SI.If"gÍr por ac:cioon de los prot.gonistaa, y 00 MI" forruitos. De pi forma. le 
solución deba darla al proIagonista, y no atglÍ'l remecI:1) de última hora. Puada ser que r"lO se 
~a la hislOrla complela en la ~esenl<lClOn. 

5.- Trama. 

La l.-.na es la IT'M\era en QlHI se prHétltal"lIos aeontKiml8fl1OS o. la hi5V:lria, qua no siem¡n es 
en «den aoroIóglcc. la !fama debl ldearse parII manlaner la ItenciOn de( pUblico, Y desarrollar 
el conflleto eo fOfmll ere08I1te. Debe lTlOStIlW sOlo aqueUO& IconIecimientos relevantes de la 
historia, y "lar plar.ea(1a como una slIrie de III>CeIlU. 

6.- DlalilOgo. 

El di6logo es al pI"Ir'lClpal medio de 1Xpfe~ del Drama. Por medio da 61, los ~.lTl.IIIsInIn 
sus l8I"I~mlentos y sus petlsamieow.. Es el medio ptrmordial pilll"a C8I1Iclerizarlos y para datlos a 
~, 

ANEXO 6: f ragmentos de los apuntes de los cursos de DGAPA 
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ROCER HENDERSON 
UTlI.,. HENUER.SON 

EL tAROE.'ITOClOSS 
MAX API'LE\\,}IITE 

"""~ 
""'"'''''''' OIiXTEJ. '-'OIlRIS 

00"' 
MAIlTlN 
EL LATIGa /I.'EGRO 

''''''' ESOJ'TOR BOAAACIIO 
ro.. 

a..,ri:z G6noo& Robledo 
Maria w... Co<-.Io Motefto _ ......... 
a.a0lM0~ 

E!vIn. o... ""-
M ....... GatcioM~ 
AlmaRosa~ 

OIgoO<ma Flor ftm!f VerA 
Luz V......,. 06n>0z. _ RooI!ó<a Cawo 

¡.joya; (l.,.;r, c....,. 
JooIi<a MarmoIojD 

Vor-A}'. 

MtJSICO I 
MUSICO~ """'" , MUliICO _ 

l'Qt.!CIA I 
i'OLICIA 1 
POl.ICIA 1 
POLlCIA _ 

coro STA 1 
CORlSTAl 
~, 

"""ro,,, 

DlRECCI()oN ESCENICA IX. C_ en.. 
IOt'A OIllOIN,\t. De c.or.,. t-
ADAPTACION 1''''''''' TEATRO 
Y ASISTENTE DE DI!\.. AIv .... SMdIOZ 

-...
koIia OIoat ""'" 
Ctiado en.. Calor ... 
~"",*,. 

II'-M_I.Ur~ ... 
Ario4oo eom. $Ood>o> 

~-...... !..W> 1:lime Com<jo 
KuI> veIU<¡"OZ -..... _Lan Mujico 

'~:\.Ia)'or-

ANEXO 7: Los asesinatos de Radioland, 1997. Fotografia mia, 
presentando la obra y caras interiores del programa de mano. 

Nótese la multitud de personajes y los nombres en inglés 
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n'~1 .c"'~CB l.C. 
laU ......... .. 

COLEGIO MERCEDES 
W QUIPA N .. 111 t. ~. I1IC D t.WIl[Q. D. F. m. ,,,.}t.U 

A 14 dla, del ~e, de septiembre de 1998 . 

~SUNTO: Constancia de partlclpac16n . 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El ,uscrito, Director T~cnioo de la Preparatoria del 

Colegio Mer cede" hace constar por medio de la presente 
que el Sr . ~ SANCHEZ ORTIZ t uvo a bien el partiel 

par amplia y eficazmente en las actividad.s c u ltural.s 

que s. enumer a a contlnuac i 6n , 

1. LOS ASESINATOS OE RAOIOLANO . Puesta en escena. 
Asis t ente del Director de la obea . ~ayo 13 de 1997. 

2 . LOS SIETE PECADOS CAPITALINOS . Director escénico 
del montaje de la obra me ncionada . Diciembre 17 de 

1997 . 

3 . LA BODA DEL SIGLO. Director e,c~nlco del montaje 

de la obra mencionada . DicieMbre 18 de 1997 . 

Cabe se~alar que en los tres easos el trabajo del Sr. 

sAnchez fue altamente satisfactorio , dado el entusiasmo , 

I la calidad y el profesionallS11lo que.rlo carac,teri.!..=zan , ,lo. 

• eual ha red unqado en beneficios innegables para nuestra 
. / c. -:''''.J ".-' . , 

cOlllunldltd estudhnU 1. . d "';;::,,.. .. :: < "\''J:' , ~:, 1 
'>"'''' ~-~ .. ",' , ,,-;)!f,.;;.-?-
,;," ~;," Lo cual hao;¡o de su conocimiento pSla, los ~fit>e;' 91.1e~1!'1 
, ";')'; • " _1;, 
• , ~teresado conveng an . 

" 

' .. , .... • ""i-. 
á-I.Rm~~' 
.... _'IfiIf)f \' 
~((:_. , .' 
PlPWllmA 

' '-OIIUT,':' A lA ~ 
""'Ol, .. 

> .. 

A.tent.mente 
D1r . Tée . 
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ANEXO 8: constancia de los tres montajes en el Colegio Mercedes 
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ANEXO 9: programa de la velada literaria 1998, en el Instituto Mier y 
Pesado, con mi crédito de director escénico 
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ANEXO 10: fotografías de las pastorelas presentadas en el colegío 
"Luz del Tepeyac" en el período 2001-2008 



1.'5:0r0.o\RD.o\. O~tiJ'\2, mir" quien U""n~. 
EsT. Sr:!loras. soy yo, un pobre estudi~nte. 
OI.IST. Bicn se 05 p3rece que sois pobre y estudian· 

te, pucs lo uno mUhlra vuC.llro '·cstido. y el scr pobre 
voc~tro atrevimicnto. ¡Co~ cstnda t'$ uta. que no 
hay pobre que espere a que le. ~quen la limosna ~ b. 
p .. ert .. , sino que se entran en 1:1.1 ca».s hasta el ult ,mo 
rincón, sin m irar si despiertan a quien duume, o si 
nol 

EST. Olra m~s blanda respuC$la esperaba yo de la 
buena gn.eia de vuestra merced; cuanto m;{s que yo 
no quería , ni busc3ba otra limosna, sino alguna ca~Ue. 
riu o pajar donde defenderme c:su nocbe de las Il'l(le· 
menci3S del cie]o, quc, seiOun se me trasluce, p:uece 
que con g randlsimo rigor a la tierr:l arr.ecu.:t.n. 

LEo.~AIIJ)"" ¿y, de dónde bueno sois, amigo? 
EsT. SalfT\3ntlno S(,lY. sdíora mía: quiero decir, que 

soy de 5.alamanc:a. lb::!. a Roma con un tlo m io, el cual 
murió eO e l camino, en el carat6n de Fran<:i~ . Vi(m)e I 

solo: detcrmirn! vo lverme a mi licrra : robJ ronme los 
la(';\yos o comp:lilerO$ de Roque Guon'\rde.' cn C .. I;¡. 
lufm, porque I!] estaba aUSCll le: que, 3 estar :'1111. no 
eon~n l iera que $e me hiciera :'Ig ... vio, porque u muy 
COlt~s y comcdKlo, y adem:h limo~nero. liamc tom .. 'dO 
a e51M s:l.nla1 puertas J:¡ noche. q\le por la les 1:)1 j u~go, 
y buJCo mi remedio. 

1.1:00 .. AJtO.... ; En verdad, Crhlin.." que me tu movido 
2 lJ.~tima. el c:sto.xiiante! 

CRIST. Ya ITK t iene :lo m i r:llSiO'IdA$ ¡as enlr.ol\a$. T~n. 
¡Jmasle en C2~ esta noch~, pues de lu sobr:ls del 
c2$lillo se pod"" m3ntener el re;ol: qUiero d«ir, que en 
13S reliqu i3$ de 1:1. c;or.nas.t3 hab,:l eo quien :adore su 
h;¡mbre: y m's, que mi ayud3r:l. " pcl3r la "oIMer!a 
que viene en /3 e~a. 

1.~A"O.... Pues ¿cómo. Cri..t;na. quier~ que me. 
t~mO$ eo nut:str.:t. c:u::t testigos dc nueslra.\ ¡iviand,.,des? 

CRlST. A~r ¡iene il 1311e de habl .. r por c'l colo. 
drillo, como por 1" boc'l.-VenS:I ad, ami&o: ¿$.abe 
pelar? 

EsT. ¿Cómo si si pebr? No entiendo e~ de lIo. ... ber 
pel.:t.r. si no es que quiere vues:! mCf(:ed motcj:ume de 
pelón ; que no hay par:l, qut', plle$ yo me confi eso por 
el m3yor pelón del mundo. 

CRIST. No Jo digo yo por eso, en mi :lnim3, 5iTlo 
por $.abe. si ~b¡a p<:l3r dos o tru pares de C3ponu. 

EST. 1.0 que sab,1! responder cs, qlle yo, set\or::l~. 
por b gr3cb de OiOl. so)' ar:'lduado de bachiller por 
Sal"m.,ne;¡, y no digo ... 

1.".oNAIIOA. Oc":l m:aner3, ¿qui~ duda sino que s.a
b,;t pelar, no s610 c:oponcs, sino gOlosos y lIvlIt;ord.ll.S? 
Y. en eslO del gU:'lrd~r 1«relo. ¿cómo h: v;¡? y, a dicha . 
.-[es] lentado de decir todo lo que vee, ¡m"g;n" o siente? 

E.ST. As' puakn fMt"l ~ebotc de mi mh hombres 
qlle COlrnero~ en el RaSlIO, que yo de<pleaue mi. la. 
biO\'; p:l.r:II decir p:llabr .. a]aunoo.. 

ANEXO 11: comparación del texto original y mi adaptación del 
entremés cervantino La cueva de Salamanca 
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(Uaman a la puerta) 

LEONOR: ¿Seran ellos? 

ClARA: Ya casi es la hora. (Con tono coqueto) Adelante. 

(Ambas se acomodan los vestidos y ponen su mejor sonrisa). 

(Entra el estudiante Ignacio, un muchacho de condición humilde y aspecto inteHgente), 

ESTUDIANTE: Buenas noches, sei'iorilas. 

LEONOR: (Molesta) ¡¿Qué quieres aqul?1 

CLARA: (MOlesta tamb~en) No tenemos cambio. 

ESTUDIANTE: No quiero dinero. No las molestarta si no fuera necesario, pero afuera hace mucho bio 
y querfa pedirtes que me dejaran pasar la noche aqul. No crean que soy un vagabundo o un criminal. 
soy un pobre estudiante. Y espero que me apoyen. 

LEONOR: ¡¿Qué te parece, Clara?! El tipo ya no espera que le saquen la limosna a la puerta, sino 
que se mete a la casa como si fuera la suya, sin detenerse a pensar en las molestias que puede 
causar. 

CLARA: Y además no sólo quiere dinero, sino posada. IQué desfachatez, qué atre .... imiento, qué naco! 

ESTUDIANTE: Esperaba una respuesta más blanda para alguien que se dedica a estudiar. Cuanto 
más porque no estoy pidiendo una recamara, sino un simple rincón donde pueda acurrucarme y 
espantar el frlo. 

LEONOR: ¿Y cómo es que viniste a dar a mi puerta? 

ESTUDIANTE: Soy estudiante. Aprovechando las vacaciones pensé en ir a mi tierra, pero unos 
tadrones me asaltaron. Desde entonces no me qued6 más remedio Que caminar. Estoy seguro de 
que en unos dlas más llegaré a mi casa, pero hasta entonces dependo de la buena voluntad de 
personas como usted. 

LEONOR: Me has conmovido. 

CLARA: ¡Pero si parece historia del metrol ¿A poco le crees? 

LEONOR: Lo que creo es que bien podemos darle algo de cenar y dejarlo que se duerma en el cuarto 
de servicio. Podemos echar la nave por dentro y IsI no podrá entrar para interrumpir nuestra 
reunión ... o si le surgen malos pensamientos. 

ClARA: iPor mi, que le surjan! IMe encanlan los de mente cochambrosa! 

ESTUDIANTE: Pueden dejar la puerta abierta. que yo no entraré a la casa. 

LEONOR: Una cosa más. Debes jurar Que nunca dirás una sola palabra sobra lo que veas u oigas 
esta noche. 

ESTUDIANTE: No despegaré mis labios asl maten aqul mas hombres que cameros en el rastro. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE M~X ICO 

Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de E5Iudios 

O to.-ga la presente 

Constancia 
• 

j{Cvaro Sáncnez Ortiz 
Colegio "Luz del Tepeyac~ 

por su participaci6n en el concurso 

Pastorelas del 
SISTEMA INCORPORAOO 

Ciudad Un¡. .. "",it.uia, D.F., dkiNnbre de 2005 

2:fr~~ 
Oi....:lota G_r~1 de I~ción y 

Revalidación de &ludios 

~ __________________________ D~11t1l 

ANEXO 12: constancia de participación en el Concurso de 
Pastorelas del Sistema Incorporado 2005 y programa 
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UNAM 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE M8<ICO 

SECRETARIA GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INCORPORACiÓN Y 
REVAUDACIÓN DE ESTUDIOS 

Otorga la presente 

Constancia 

" 

q>rof. )f.{varo Sáncfiez Ortiz 
Colegio "Luz del T epeyac· 

Por su participación en el 

Concurso de Pastorelas 
Sistema Incorporado 

"Por mi raza hablará el espIritu" 
Ciudad Universitaria, D.F. dieiembre de 2006 

. . 
':~b.'; > ,,;"-' ,., ':-: • .': .. :<-:J,.~¡ .• ' -~ .. '.'.'~''><".-':-

ANEXO 13: constancia de participación en el Concurso de 
Pastorelas del Sistema Incorporado 2006 y programa 
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UNAM 

UNIVERSIDAD NACIONAl AUTÓNOMA DE M8cICO 

SECRETARfA GENERAl 

DIRECCiÓN GENERAL DE INCORPORACiÓN Y 
REVALIDACiÓN DE ESTUDIOS 

Otorga la presente 

Constancia 

a 

){(varo Sánchez Ortiz 
Colegio Luz del T epeyac 

Por su participación en Teatro 

Muestra Cultural 
Sistema Incorporado 

· POI' mi ICIU hablará el esp[rillJ" 
Ciudad Universitaria, D.F. marzo de 2007 
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ANEXO 14: constancia de participación en la Muestra Cultural del 
Sistema Incorporado 2007 y programa 
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El aclor sobre el esc enario 

Como yo ~s. eltealro es realista, pero no es reoJ. De lo mismo tormo Que no se hoblo 
corno en lo realidad. lampoco lo expresión capoul es lo rrismo. PrImero. vayamos con 
los recomendaciones ooseos: 

'.- El octa no debe mostrar le espalda 01 públiCo. m6s Que cuando ése seo el movimiento 
natural. 

2.- Debe mostrar sus acciones 01 púbNco. o meoos Que lo obro dJoo lo coniKYh 

3.- Nunca debe topor o un compaflero o la vÍ$ra del público. 

4.' Cuando hable con Olro ociO!' que esté o su derecho o o su izquierdo. debe buscar 
quedO!' en diagonal, y no olineado. poro que dlQa su diálogo hacia el púbko. 

S.- Cuando quedé parado en el escenQ'lo. el pié odelc:ntodo deberá ser el que esté del 
lodo del foro. 

6.- Este no sólo sirve en el tealro. Siempre que estén de plé. espalda recia. hombros nocla 
alrós y mirado al frenle (A menos que se trote de Cuasimodo!. 

7.- Produce un buen efecto ComeNor los movimientos con lo rTWodo, Y después con el 
reslo del cuerpo. 

e.· Hoy que evlll7dor posos demoslodo largos o demasiodo cortos. 

9.- Coondo no ulUlces \os brazos en uno toreo especitlco, no los CNees ni los oculles. 
Sk'nplemente déjolos libres, para que no se vean posIdones forzadas. 

Seg~omente. yo c~ vor1os de eslos recomandociones. ahora sólo recuerdo 
apllcork:ls. 

Posando a airo lemo, en elleano ellisten cosos especiales, que veremos o contInuación. 

Los obros Que eslón slluados en delerminado época requferen el uso de un vesluarlo 
especial. Dado que esos ropos posaron de modo hoce yo mucho fiempo, los octores, y 
las oclóces sobre lodo, deben proclicor con él onll» de Jo representoci6fl. Esle lipo de 
detalles pueden produci1e un tremendo dolor de cabezo a l cfrector si descubre que. o 
fUerlO d e perder lo coslumbre, los och1ces ni siquiera soben ondor con tocones; en esle 
coso, aporte de lo práctico. se lecomlendo mucho poclenda. 

En el coso de escenas de mulrtudes. el oclor debe lener presente que se trola de eso. de 
uno multitud. yque no debe illenlal hacerse nola por cuoiquief medio. 

ANEXO 15: fragmento del libro de apuntes Teatro IV 
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ANEXO 16: ejemplo de material didáctico utilizados en el taller de 
teatro " Mi Gran Noche" del colegio " Luz del Tepeyac" 



~ Proceso teatral 
AutOr{ I Escritu .. dell;b_ 1 

I Selecdón del Hbreto I 
1 Estilo de interpretlción I 

Director 
I Diseño del montaje {}-Prod. 
I Selección del reparto I 

1] Desarrollo de personaje 1 

I Ensayos I J Prod. 
Actor "\.. I Ensayo generall}"" 

I Presentadón I }PúbliCO y 

I Evaluación I críticos 

Consejos básicos de 
actuación 

MemorIlar el papel anb$ del pOrTIer ensayo. 
Coooentr.use en los ens¡,y05 Y. sobre todo, en 
las funciones. 

• lJeoar temprano a ensayos v funciones. 
Prepi'rar vestlJano, maquillaje y utilena con 
antlÓpadón. 

• caracterizar al personaje en los 3 niveles: 
fisioIogia, sodoIogía y psicología. 

• Expresar al personaje con cuerpo, voz, mente 
y corazón. 

• No mirar al público. 
• No hablar r;ipldo. 

Pronunciar daramente y hada el pi¡bllco. 
SeguIr acbJando hasta salir de la vista del """". No ocultar a los demás. 

• No cnaar los bralos, salvo excepdooes. 
Memorizar la ubicación y el tránsito. 
Actuar cuando no se esté hablando. 

ANEXO 17: fragmentos de los apuntes de actuación 
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fProgmma qenera{ de tE,:IJcntos 

q:ec/ia tE-ventos J{orario r. u O a r _. _._._.- ._. _._._. _._._._._.- ._._._ ._-
24. 25, 26 E"ero Evento de.portrvo 

28 Oratorio, Paesla y ComposiCión 
(Secundario y Preparatoria) 

28 Exposición de Pintura por ua/umnos 
Obra "La Noche. de las Mentiros· 

7:00a.m. 

8:00 a.m. 

6:00 p.m. 

Deportivo 

Auditorio 

Hall del colegio 
Auditorio 

99 

ANEXO 18: inclusión de La noche de las mentiras en el programa de 
los festejos por el 50· aniversario del colegio " Luz del Tepeyac" 



Obras del ~aller de Teatro 

La COrte de lOS diVorCios 
La obra se desarrolla en W'Ia sala de justicia, en donde la juez es una mujer de mal cari<:ttt a 
la cual acude una pareja que se quiere divorcia:r porque no se entienden, la pareja esta 
formado por un aneilUlo que se queja de su espos:t ya que dla no hace nada en su casa y se 
la pasa arreglándose. la esposa que es joven le dice que ella no se caso para pasársela 
encerrada en su casa haciendo la limpieza. Después llega otra pareja 't en este caso la mujer 
es la que se queja del hombre porque no hace n:tda y el contesta que no se qUf'je porque 
sabe que lo saco de un striper. El juez les dice que no escogieron bien la pareja y después 
los dientes se van con la pareja del otro, c:1 anciano con la sci\ora, y la j oven con el striper. 

Chel10 Hans 
La obra es sobre la investigación del asesinato de un empresario, en este asesinato los 
emplearlos y la esposa $On sospechosos. al caso llega una detecti~ que es hija de un 
famoso detective, pero como es recién egresada de la escuela es muy novela. deduce que 
ninguno es sospechoso. pero !tega el jefe de la policía y la dice que no esU apu pan! d caso 
y la quita. 
En la jefatur.1 se. aparece d asesino de las sombras que e1. el "'~rdad~ro asesino y soboma al 
jefe de la policia para que ponga a la investigadora en el caso. así el podrá matarla y $U hija 
del jefe logrant ocupar d lugar de Chello Halls, pero los inlentos de asesinar a la chica son 
fruslTados por la misma invcstigadora. cuando tlverigua que es la sombra el asesino le pone 
una trampa y desap~ quedando la chica como triunfadora. 

ComentariO: 
Las dos obras me parecieron buenas ya que la actuación de mis compafteras fue buena y la 
dirección tambii!n. en la primera obra babia comedia y esto hizo amena la entrada a la obra 
principal que umbién tenia comedia pero llevaba al suspenso para saber quien cm ~I 

asesino y esto hacia que el publico permaneci~ra atento 11 las obras. 

La actuación qu~ más me gusto fue la de Chello y la de la viuda aunque no por eso dejo de 
reconocer el csfuerzo de todas mis compaJ\eras ya que no es rácil pararse ante ti público. 

La moraleja de la primera obra es que debemos escoger bien a nuestra pareja y no dejamos 
llevar por las apariencias 

En la segunda obra nos dicen que no solo con experiencia se logran buenos meritos ya que 
siempre aprendemos cosas nuevas y le! debemos d:lt oportunidad a lodos pan! que se 
desc.mpcften de wtI1 manera satisfactoria en su 1r.lbajo. 
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ANEXO 19: ejemplo de comentarios escritos recabados del público 



Colegio luz: del Tepeyoc 
Preparolario 

lI:eeomencloelone$ POlO el espectodex 

~_OIOJUO"IOM. _>U_. Taller de Teatro 
~Tere.ro Uomoda" 

h<_ .. o ..... "' ___ ,~ Festival decembrioo .. - . ...,.,...,...",...--.. . .... __ .. ....... .....,.,.. ......... -___ 0_ ... ....... 
• 1;I ... O __ O_~ ... ""_1O ...-,..".-.... _ .. _"'_ ..... -

Si pudiéramos ir _ .. _"'_""' ... ..,.,.o"'SftoI ...... _ --.,.-
¡Gracies por $V o sislenclol ~I 

fES TIVAL DE fiN OE CURSOS 

,, __ ,OM_ -...... _ ... __ .. _ .. __ ... -_ ... _._ ..... -_._ ... _...... _-",-_ ... _.---_ ... _......,,...... _0:-_ ...... _ 
-"-"'-"-'" .. _~_ .... - .. -" .. _, .. _-_ . 

... - ," ... .-,"- ,""',,--''-' 

Compre su cachito 

6 de diciembre de 2004 

RfeOMEt-I(JAC1ONES 
PARA El ESl"f:cr ... oo'!: 

~_ .... ....oon.,; 

~---Y ",'.doo.x. .. .....,. __ 

·",,""'_~IO""'-_ ..... _ ..... -'<0 .. _"'_ ...... ~ .. -
~-
'A_"'_,~_O 
... """" .. . ..... _¡r.do. 

UlCERA LLAMADA, 
f'l escntc 

fESnvAL DE f1~ DE CURSOS 

• _ ...... _ .. .. _.. .No>C-..-""" ....... 
--~_ ....... ,., _ ... ....-.. .. _ .... _--.. _----_ .. ..... _c:---_ ....... -... _-----_ .. _ .... _ .... _ ... 
~ ..... _-_ ...... _-_ .. _ .. _ .. ... _ .. .... _ ........ .... _ ... _ ----",-,..-..----* -_ ......... " .. .......... - .. _.--------

·""_Ot_"'''-''' ...... --........- ...... -. ""..-.. _~~ .. _ .. _ ... "" ~ 
·)l.,.o_labo _ 
~Ot .... _O\WIO~ "'''''_L 

aG<oo:o> ..... __ 0_ ' 

--"'''''''''''-

IO~ _ _ -_ .. """"""'-. .",.., 

~~ 
lI_óeb .,...o_ 

ANEXO 20: ejemplo de programas con guias. consejos y 
recomendaciones para el público 
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'UWww 'flL,.'5' del !YeJe;;a/ 
1t\C:Orpc:nda. la UNAM Clave 12118 

AcuerdoNo.93,I~ PREPARATORIA 

México, D. F", 31 de Julio de 2008. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por medio de la presente, deseo hacer de $U conocrnlento que Alvaro Sáncbez 
Q!1l¡ IabofÓ como profesor de teatro para bachillerato en el Colegio Luz del 
Tepeyac., en el periodo comprendido entre sepliembre de 2000 y julio de 2008, 
realizando las siguientes actividades: 

2000. Montaje de 2 paslorelas con las alumnas de 60 ar'\o de preparatoria. 

• 2001. Fundación del tallef de teatro "Mi Gran Noche", con el que presentó 1 
obl"il corvnemorativa del dla del 81T'1Of Y la amislild, 2 obras de fin de CUf$OS 

y 2 pastorelas. 

• 2002. Presentación de la obra "El portal mágico - introducci6n al arte 
teatrar y "Otro evento de Navidad" en diciembre. 

2003. PresentaciOn de Ur! festival deeembrir'lO de 6 obras cortas y 
pastorela. 

• 2004. Esoenificaci6n de un grupo de 14 poemas para celebrar el dia del 
amor y la amistad, presenlación de la obn:I "L116irenita .•. de Acapulco" para 
las alumnas ele primaria, montaje de "La híja de las nieves" en el fin de 
cursos, festival decembrino de 3 obtas Y pastorela. 

• 2005. 3 obras cortas erI contra de la guerra, festival decembrino de 3 obras, 
y ITlOI1taje de la pastorela, que oarticipó en el concurso de la UNAM. 

• 2006. Festival de verano 3 obrcIs. montaje de la pastorela decembrina. ql,l8 
particjp6 en el COncurso de la VNAM /premio mejor ROO y presentaciOn 
de 1 obra en diciembre. 

• 2007. Presenlaci6n de 1 obra en la Muestra Cultural del Sistema 
IncorpoJado. 

----------•• >-., ... --,l<~."" .. _<. __ ---------

1IoIIIIo Ma. 4. t.l. hgOIIb . Dll.c.-.l~ TdJiomSS7H'228. 51II-1556 y511I-8m FoS57J·9652 
...... U t..'.07IIII E .. n:_MWNI' .. p 
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ANEXO 21: constancia de las obras realizadas en el colegio "Luz del 
Tepeyac" de 2000 a 2008 



'@"/~UJ ·~'5'cleJ~a/ 
PREPARATORIA 

Incorporada ala UNAM Clave 1268 
.o.cueroo No. 93f8S 

• 2008. Moola;e de la obra "La noche de las merrtiras', dentro de los festejos 
por el 50" 3r1iversario del colegio, presentaciOn de la obra "Gelatina de 
cuadrilos' para las alumnas de pre-esoolar y primaria. 

Se extiende la presente para los fines que al interesado convengan. 

U. N." LL 
pR.EP4n~TOlH.\ 1:5' 

"I.UZ DEL TEPEYAC" 
J\<:uo:rdo O!/!j 

c...u ........ Mod<t<I. 0.1', 

Atta: 

i 
D¡~,ó,.'·"'¡i'.;, Preparatoria 

-----_.~~ __ :>I<:: _____ '_ •• ____ _ 

llidllgo No. 4. t ol. Angoo 11 YiUa. Del GustM l, lladn li!IéIona 5Sn-1228. 5781·7S5E, 5781·8147 lu 5STl.sS52 
IIt.ita.D.I. c.P. II1Il!IO E-md: h!!dr!!f!!¡,fos!!lJlI,1III 
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ANEXO 22: los siete integrantes originales del taller de teatro Juan 
Pablo I de la Parroquia de la Pasión 
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ANEXO 23: fotografias de la pastorelas 2008 y 2009, en las que se 
puede contrastar la mejora en la producción de un año a otro 
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ANEXO 24: el ominoso muro de Dios se confiesa 



México, D.F. a 21 de mano d, 2012 

PARROQUIA DE LA PASION 

CORRESPONDA: 

Por med;f) de la pl'esente se hace const.r qlJe Alvaro Sánchez Ortiz funeló en estl 

parroquia'La PMión' el grupa jlNel'li1 de tealro "JUlln PatJIG 1", con al cual traba}6 d8$d, el 26 

de .gosto de 2007 hasta el10 de abril de 2011 , realizando los siguientes mQl1tajft : 

'la noo;./ ... Uto f\eII&"-, 1'I'St00 .. liI o:;:cu IIt,.-wto 1 d lrOlOCión .. soéni<;l;! <1 .. Al .. "". ~I",I ... " 001iL 

Diciembre de 2007. 

"Jeluaisto Superew.Ua", oo.ociOI'I ~ de Alvaro ~ex 0rtiL Marzo '1 abril de 

2008 

'P~ a Belén', ~ con litnto y dQceI6n escenlca de Alvaro Sénehez Oftiz.. 

OieIembre de 2008. 

"Dios se confiesa', ditecc:i6n ese6nlca '1 adaptación de Alvaro S:inchez Ortiz sotM'. una 

novela de Alejandro Garcla Durén, Julio y octubre dll 2009. 

' Navidad Inesperada', !)Satorela con libreto '1 direcci6n escénica ele Alvaro Sánehez, 

Dicillmbre de 2009. 

'Elaenelero del siktncio', Ilb<eto y direed6n esc4inica de Álvaro Sánehaz Oftiz.. MIIl'Zo de 

2010. 

"Testigo', libreto y dHcci6n escénica de AIv.to Shchez Oftiz.. Julio ele 2010, 

'Villjero ,in equipaje' , direcci6n ~ de Alvaro SiW'Ic:hI!Z: Ortiz sobre un líbreto de 

AntonIO Gonzlilez Caballero. JIJio di 2010, 

'El duende sin cofilZ~m', adaptación y direeción IIscérlic3 ele Alvaro $jnehez. Ortit. 

D>eitmbra de 2010. 

"u aentel'lCia", libreto y dire«i6n esc6niea ele Alvaro Sánehez Ortit. Abnl c!e 201 l . 

Durante tooo esllillillmpo, ÁlVaro S.lInehlz Ortiz mostró gran dedicación, I"II$pOnsabitidad 

1 (Qmpl'omisf). 

Se ,¡:tiende la presente para kI. finet: que al interesado convengan. 

pBooS5k=~~.cp 
--Av. 83l iliso Romo An&uiano No. 217, Col. Gu.d~lupc: In~urg<:n,~. Ap. Pos,a l 47_ 132 Mtxico, D. F. 

TeJ • .5517-.5908 Fax .57.59_2383 ~m.il: po.rroc¡uiap,uion@yahoo.com,mx 
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ANEXO 25: constancia de las obras realizadas en la Parroquia de la 
Pasión de 2007 a 2011 



NOMBRE ÁLVARO SANCHEZ 

GRUFO 

ENTIDAD M E XTCQ . n.E M.IGU.&L-HGQ . 

.... "' ... ... ""lool 'oII( . 1&4 
(ut, T_-'I(I'IIII 

c r ooo)O, .,dl..-101I (_II~UI_, 1)/,r,,,lul l'lwNr.tl 

........ 1e18:0Il .... 
TEATRO J",ha RUEDA 

lMo .. ,._U 
~u. .... ~_ -.:t-_. , __ 
_ .~.c.- _ _ __ ow, __ _ .------,--.u._*_ 
~I'--
_,"'~ 
~_I~-
CfMaI_ooc.o --""'-, __ -_1---.¡.o __ 

"",""",I_~ 

_,~c.ro.. E_' __ 
lJIojoloo'o.o.o-. 
npWMl~/_'_'f~c.._ h_ 'u...,-_ ·n_./oo.-" 
~1 ........ QbIo. 
CIIorI,....,~c.,-. _ . ........ ,a~CU60 _,u..., _ _ .. ~I__,Ooeot_ 
. I.oc- .... _ 
ho>l_-" 
c-'u-,-_ ..... ,_ooc.o. ...,. ........ 1-.....-
1IIJpO'~~ --00 ... _______ _ 

-

108 

ANEXO 26: credencial de participante en el XXI Encuentro Nacional 
de los Amantes del Teatro (2009) y mención de Los cervantinos ... y 

unos cuates en el programa 



xxv 
EI'lC:UtI'lTRO DE LOS 

AI'IAl'ITU DeLTMTKO 

"0"8111: ÁI.liro Sánchez OrUlt 
ORVro 'n:atro Verde 

~rnlDAD Dlotrllo f ederal 

xxv 
I'tSlITUTO INtUI<ACIONll. ti( lElo/RO 

UNESCO 
COORO lIEXICN'lO DE TEATRO, A.C. 

HERIOA ABIERTA 
s.4&o.oo 2 DE FEBRIORO 1¡s,QQ HORAS 

0.'-11""" "m..".;.,;p;o: 
CwuIMIm«. a..uiw F«JereJ 
C<>~: 1Utro lWdIo 
AI/l or: ÁN.ro S~f>C/Iel Orm 
D;""',,,,, A/v.,,, S'ncb'" Ortiz 
run,ro: P¡~za rol/SI" 
0..,_", 45 mlnuro5 
CYIINad6n: .1<5""11'" ~ .dlllto~ 

Actorlktrlz ~ 
Di ...... Ali_ 1bMr. GII~ AIldru 
Mig.,. ~m.mo RDdrlgullz NictNH 

Kanny Flores G~"" EI.::tHmlo 

SINOf'StS:. 
U!.....:o\IdIDr ....... _r"_"'_~ÑIM 
~tor~ y ~ q¡¡o lt1 SI'-"dtt 111 '~dI ""¡1Il {I«Jr. 
Al _ df,l)llda<ll. Adrd ,. ,.,N» ..... qat /o _MlI 

~.-
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ANEXO 27: credencial de participante en el XXV Encuentro Nacional 
de los Amantes del Teatro (2013) y mención de Herida abierta en el 
programa 



--

UNIVERSIDAD TECMILENIO 
CENTRO DE IDIOMAS 

Christmas 
lest2009 
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ANEXO 28: programa del Christmas fest 2009 y fotografía de los 
títeres de calcetín utilizados en la adaptación del Cuento de Navidad 



Wri/len and dir¡;cled by 
'(I1.,.aro§lánchez; Orliz 

[iJ 
"'fIr.1J<fI_'.Io",pDhon

, ... rq¡I~I
.1()I(}bg'ff"!J<l.W1J<tt_ 

ANEXO 29: programa y fotografía de The elixir of love (2010) 
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ANEXO 30: fotografias del taller de teatro del bachillerato bilingüe de 
la Universidad Tecmilenio (2010) 



SEQUENCE 

O] no. twetv. doy. 01 CIvi.mo. A ___ _ 

'_A _ 
_ /C __ ''''_~,,_Ir_ 

,-
» We wish yo .. ° merry Chri."" .... ..... MM. ____ _ '_._---- --/C-"O ........... _....,.M ...... .-I __ 

') A Ch.i._ """Y A __ ,.,. 

'_A"'-o _ "....., . . .. ___ As.... __ 

41 Chr"""a> .... o~nd th. wo.1cl 
A __ --""Th-.. 

,-...,n-. 
. .::.:r...z:=w ~:;¡ ::t::../C:;:.. ... --.--. .,-
JI Christmos poem. ·Aa..-. __ 'A~_ 
,-~ 
~ 

.1 Chri,tm". lOng' (i .. f • • ""hl 
V ... ____ ........... _-""-• .,.,.,.,,.o.JIo.rl ,_It_,.. ---..... - ,,--........ ___ tJ 

TECMILENIO 
UNIVERSrTY 

LANGUAGE SCHOOL 

. . .. + .. 
. . . . . . 

2010 Chris!mas Fes! 

Dec . 4'h . 2010 

CAST 
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ANEXO 31: programa del Christmas test 2010 de la Escuela de 
Idiomas de la Universidad Tecmilenio 
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ANEXO 32: fotografías de A very chida pastorela, presentada en el 
CELE Mascarones (2012) 



-----~--"'_ .. _._ .... _ .. -"'.-. .. _ .... <-... -

Cf weño vo $ObR ft l>rmpo __ ._M,..... -,-_,~_k'" =-...:.= -<---..... _-, .. -
junio 

2007 
,_,~,~",~ ""_ .... ~.,_M ,,~ __ .... 

._~, .. ~ ...... ~,-

7 

" .. ~ ... -..r ...... w""'r 
............ .t:Jo<ttw.-CftO.,...,. _ .. _ .. '--...... _,._ ... _, .... ,,---
, .. -.,-,~ ,.", ........ "00."10 .... 

Música 
"'-, ..... ~""~"' ..... ---" .. _ ... " ..... 
Danza ....... ,-. ... .. _ ..... -... _--... _ .... .. ,,, .. _.~ ..• = .... 

Música -, .. _ ..... ..,..,.-----" .......... _-
TEATRO·TATUAMI "'-"._-.... _.~ 

" .. _ ... ,""' .... _ .. _
........ -., .. _ ....... .... 
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Teatro 
._~ .. _ .. __ .. -.. ~_.-_ ... _--... _ . ...--., ... _ ... _ .... 

SI Shb'W((ienfíffédCO -.. -.-<00 ___ _ 

... " .. _ .... , ........ 

,,_ .... ,--...... _._._-" .. _ .... -,"' .... 

.................... --, .... _ ............ ........... "" .... 

ANEXO 33: fotografía de Mi compu' y yo y programación cultural de 
la UAM Iztapalapa donde se le incluye (2007) 



) 

Ubicac l6n: 

, 

inolvidable! 

rnv~oclón 
Exclu,l'va pellO Mae.tros 

Jueves 17 de Mayo I ¡.:~=;,;~::::..: .... 

116 

ANEXO 34: fotografía y material promocional del festival Músico, 
poeta y loco 2012 
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....... , . 

ANEXO 35: dictamen 10 (autorización definitiva) emitido por DGIRE 
para impartir las materias de Lengua española y Literatura mexicana 

e iberoamericana 

FECHoI. : 27/11108 11:55:14 PAGiNA, DE 1 

UN!VERSIDAD NAC I ONAL AUTÓNOMA DE MI:XICO 

DIRECCiÓN GENE.RAl DE INCORPORACIÓN Y REV ... llOAClON DE ESTUCHOS %" 
RELACIQN DE CATEOAAS - DOCUMENTO De TRABAJO· tcA"tllc t' ¿,,) 

- . pi' \"" 

F.lnlclo 

" 

ir":',,. 
1\ \~\' 

F. M<>d I IlcKi6~ 

ANEXO 36: dictamen 22 (autorización provisional) emitido a mano 
por DGIRE para impartir las materias de teatro en preparatoria 
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