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P R O L O G O 

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

caz método de enseñanza. Podríamos decir que casi en todo el mu~ 

do ha sido utilizado para difundir las religiones; desde sus 

principios, cuando los hechiceros reproducían a la luz de las f~ 

: gatas, las sombras de sus danzas y gesticulaciones, con fines m! 
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gicos, creando el teatro de sombras; las civilizaciones orienta-

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

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

la tradicional mitología épica de sus dioses. El Cristianismo -

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

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

donde se han descubierto estatuas que tienen articulaciones, y 

que probablemente, fueron utilizadas con fines religiosos. El -

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

Por desgracia, tenemos una serie de prejuicios que nos iL1piden 

considerar el gran valor que representa. Entre ellos podemos ci~ 

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

mente moralizador y recreativo; cuyos temas sierven sólo de es-

carnio y burla; con personajes graciosos o pendencieron. Pero -

debemos pensar, que el gran acervo de tradición folkl6rica que 

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

en la diversi6n de los niños, sirvié y en mucho a los adultos, a 

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

religiones; haciendo fiel reflejo de las costumbres de sus tiem-

pos. Nuestros antepasados pudieron apreciar la bondad y la bellQ 

za que encerraban sus personajes, a quienes supieron amar y odiar 
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~ por sus cualidades representativas. 

-

En nuestros días, la ayuda educativa del teatro de títe-

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

En muy pocos casos es conocida de la Escuela Secundaria y nenos 

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

valgan de este excelente método auditivo visual, cono una ayuda 

en sus clases. Quizá teoeCTos perder nuestra supuesta personali-

dad, al convertirnos en titiriteros, pero me pregunto: lpcrdere-

mos mucho, o descenderer.10s de nuestra cátedra,, al acercar con m~ 

yor claridad los conocimientos que deseanos exponer? ¿No signifi 

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

parte, lquién que no ha sido maestro, se ha sal vado del 11 t1ote 11 o 

_#..,. del "apodo" con que nuestros alunnos nos señalan? Sabemos todos 

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

designado con un apodo. Señalo esto, por considerarlo uno do los 

prejuicios que nos impide utilizar los ouñBcos. 

Otro, puede sor el que considereuos falta de seri0dad la 

educación con c:;sta ayuda. Pero, ma0stros de países J!lás adelanta-

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

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

la armonía social, cultiva la redacci6n literaria, la armonía de 

voz y las habilidades sn muchos otros campos. 

El mol(e de nuestros proGramas oficiales, nos obliga a -

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

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

ñecos, ajustándonos a dichos programas. 

En la osp,_;cialidad de LenL.iua y Literatura .L!:spañolas, es-

te auxiliar sirve a las mil maravillas; a primera vista, po.::cL1os 

---------------------~-~~~=-~·===-=---------......... 
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darnos cuenta de su utilidad, para mejorar la dicci~El de nuestros 

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

mucho mejores resultados en las clases de Literatura, donde tene-

mos un enorme campo para su aplicación. No solamente poderJ.os re-

producir pasajes de nuestros mejores literatos, dándoles a nues-

tros alumnos la oportunidad de participar activamente en la clase 

dividiéndolos en grupos que se encarguen, según sus habilidades, 

de los diferentes pasos necesarios para nuestra representación -

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

memorización, música, dicción, etc~); si.no que también poder.1os -

representar biografías de nuestros mejores escritores, despoján-

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

muñeco a estos personajes~ 

El teatro de muñecos, como o.uxilinr auditivo visual en -

la enseñanza, aparentemente representa un gran esfuJrzo de p~rte 

del maestro, pero, no quiero decir que se·'.:l. solnr:icnte él, quien 

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

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

el maestro qui0ra, o necesite. Unn vez construído el teatro, se-

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

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

se puede aprovechar, dando los conocioientos que vamos a repre-

sentar; así se convertirá el Teatro de muñi;;cos, e!\ un atractivo 

centro de interés, que a la vez que educa, establece un.a buena -
' relación con otras actividades. Los alumnos sienten y encuentran 

atractivo, en la solución de los problemas que se los presenten, 

pues tienen libertad de acción, según sus aptitudes; el maestro 

trabaja junto con ellos y se convierte en un compañero de ~quipo 
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aunque siempre orientanc:o las actividades, que responden a los 

intereses del almno; se pro~u~ve una conducta social a base de 

coop8ración, col2bor~ción y ayuda mutml, p:i.ra lograr un trabajo, 

presentando al nlm.'Jno una situación sir:tiln.r a la de la vid3. real, 

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

difícil edad que se ha llnmado de ln "sol0dnd 11
• Así se puede de§. 

terrar en parte, el verbalisno tradicional de nuestrns cl~sos de 

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

rutina, que convi0rte en fastidiosa y cansada nuestr~ materia. 

El Teatro Guiñol, no es solnQcnte para niños, nos lo de-

muestra el éxito obtenido por los grupos de titiriteros, emana-

dos del Instituto N~cional de Bellas Artes, de la S0cretaría de 

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

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

la Primaria, como para campesinos, obreros, empleados y profesiQ 

nales. 

Instituciones como la UNJ.JSCO, el Instituto Nacional In-

digenista, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, entre otros 

han usado con éxito el Teatro de Muñecos para adultos. 

Cuando el muñeco se vuelve didáctico, deber.ios tener un 

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

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

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

caracterizado. 

.. ·-·-·-·---~-----------------
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6. 

I.- HISTORIA DEL TEATRO DE TITERES 

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

genes se encuentran en las rer:i.otas épocas de la humanidad. El 

hombre de la prehistoria, disfrazándose con las pieles de los 

animales que cazaba y adoptando las actitudes y movimientos de 

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

ejecutaban danzas y gesticulaciones, que eran reproducidas por -

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

cas, 

No podeuos precisar la cuna del arte teatral, pero sí P2 

demos asegurar, que el teatro en forL'1a organü:,.ada, surge en .SgiE 

to, Jap6n, China, India, Grecia, M&xico, siendo su principal fuen 

te de inspiración los rituales religiosos. 

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

ritos religiosos, nuñecos articulados como ídolos o deidades. -

Los arqueólogos que han hecho excavaciones en Egipto, Grecia, RQ 

ma, México, han encontrado figuras antiguas de barro cocido, se-

mejantes a muñecos articulados, los cuales se cree, tuvieron ne-

canismos y que servían para representar ritos religiosos. Figu-

ras similares fueron conocidas en las iglesias de la Europa me-

dieval; entre las tribus del Africa, los ídolos encontrados ti! 

nen mecanismos secretos para manejarlos. 

Los títeres fueron muy populares en China, desde oil años 

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

cuentos populares y leyendas han sido completados. Los títeres 

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

los seres humanos, Los titiriteros chinos ambulantes> ocultos b~ 

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

-·-··---·------·----------~------------
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sobre su ca"beza, r.ianipulando los L1uñecos con l:::i.s manos. Durante 

la segunda guerra mundial, fue utilizada lR cor:iedia china de m:g, 

flecos, como eficaz propaganda antijaponesa. Los chinos enseñaron 

a los japoneses el arte de la representación nediante nuñecos, 

conocido como el Ningio Shibay o na.rionctns, fue establecido en 

el tie~po en que el centro del poder se encontr~ba en la ciudad 

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

a Edo; el moderno Tokio, al principiar el siglo XVII. Alcanza-

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

peroanecido nás o menos igual desde entonces. Las marion.::tas O.§. 

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

con las nojores exhibiciones de draDas interGsantes y apropia-

dos, exhibidos en el "Bunrnku-za 11
, en la ciudad do Nosnka, la 

metr6poli comercial de Japón, no lejos de Kioto. Esta represen-

taci6n popular se deriva del dra~a lírico, el N~, pero es cucho 

más expresivo en el drana de las narionetas, especialmente en 

ln forna de Joruri, donde canta la historia un coro, acompañar.-

do a la acci6n. En la actualidad pcrtcn8ce al .folklore de l;i. ci,1! 

dad, en Ed.o. (Tokio). Los Sanurays tienen prohibido el acceso a 

este teatro. Las marionetas estñn novidas a la vista del públi-

co, el escenario es elaborado y los r.mñecos son r:iovidos por ex-

pertos. Tienen estos títeres la nisaa tulla de su manipulador, 

cuyos principales caracteres, para actuar, necesitan de un jefe 

de varillas, que como una costunbre cereTuonial no está en6asca-

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

caracteres :wenores. Todos son visibles al :público; la técnica de 

la manipulación con varillas desde arriba, tiene su único expo-

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



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

guitarras ,Japonesas, o.una.dos en una forna rítnica. 

8, 

En lns isl'.'l.s de Java y Balí, originalnente fui;::ron cm.ple~ 

dos unos muñecos en un rito, para comunicarse con los muertos; 

creían que el titiritero tenía poderes sobrenatural0s para co:ou-

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

!_... tro javanés ·tiene el drama con danza, el espectáculo de sombras 

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

mera referencia data del siglo VII, cuando fue real:oente establ~ 

cida esta forma de arte, venida del Oriente. 

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

danza, con tradiciones y convencionalisoos, us:i.dos en 13.s repre-

sentaciones épicas clásicas dG la India, particularocnte el RUüQ 

J yana; los nalayos adoptaron y codificaron estas producciones, p~ i. 
~. ra naturalizarlas a su pu8blo. Los estudios del drana (Mo.'yong), 
i 
~ significan un eje!!lplo del arte draoático prir.1i ti vo, el cual ha 
l 

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

~ 
\ ci6n es hecha por actores profesionales, quicn(;s la presentan en 

1 las casas de los rajás, jefes, o en las ciudades, las villas y 
l 
j los pueblos, en general para el público. La representación se d~ 

\-. sarrolla. bajo un coberti.zo de paloas y la audiencia sentada o p~ 
l ¡ 
1 

rada al aire libre, No es preciso el escenario; las c~scaras y 

'\. 
1 integra con cuatro actores y algunos ayudantes; la orquesta se 

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

l 

1 
encuentra foroada por gongos, flautas nativas, castañuelas, tafil-

1

.....- bores e instrumentos de percusión. Tienen un pawng, sacerdote m~ 
1 
1 
1 
1 go, para hacer un acto, que sirva de interr:iedio entre los dioses 

y los horatres; es un invariable preludio en el cual los actores 
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piden por medio del pawng, al dios Siva su perdón, e inplorarle 

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

Tienen un repertorio de veinte historias, con ronances nalayoa y 

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

noble malayo y su sirviente, ln princesa y su noiriza. Zl héroe 

aparece con vestido de príncipe. La princesa ll0va un sarong de 

muchos colores y va enjoyada con brazaletes y una n.rgollo. en la 

nariz; la nodriza y el payaso sirviente, discuten sus núgocinciQ 

nes en la escena, haciendo la cot'ledia para el público. La o'...Jra 

está llena de pasajes de araor, danzas y cantos. El payas0 da a 

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

quien propina al payaso una buena paliza, pero al final todo qu~ 

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

otorga a_l príncipe.- Los caracteres son fficiles de reconocer para 

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

Java. 

Desde tieupo inm~norial en la India, los titiriteros cog 

servaron las tradiciones de sus grandes epopeyns. Escenifican epi 

sodios del Rar:1ayana y el Mahabára ta. De la India pasaron los ~: .. u-

ñecos a Persia, Turquía, Macedonia, Grecia y Ror:ia. 

En el lejano Oriente, encontrar1os ta:a!bién el Teatro de 

Sombras, que es un espectáculo con figuras planas, pasadQS a tr~ 

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

otro lado ve las sombras. Liraitado a lo inprescindible para oste 

tipo de espect-1.culo, el Teatro de Sombras constituye un Dedio '.'..!:_ 

tístico de raro y delicado encnnto. Pnrticularnente en China y en 

Java y Balf ,. hay una gran tradición de este espectáculo, deriva-

do de sus antepasados adoradores; en él, toma una gran inportan-
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cia la representación oágica. Lns grotescas figuras javanesas, 

son partic~larncnte sorprendentGs y bien conocidas del p~blico; 

el espectfi.culo p::i.rece h'.lber tenido una grn.n difusión en c:l OrieQ 

te, en una forc~ m~s cruda y decadente; oncontrR~os rastros de -

ella en Arabia, a lo largo de la costn dG Africa y 0n 'l:urquío.. 

El Teatro de Soobras turco fué tom~do por Grecia, en donde se -

arraigó y desonvolvió cono un popul~r ontreteniniento origin~l, 

donde crea el ingenioso y bien c onecido tipo gricgo 11 K.:"1ro.goz 11
, 

quien aparece en cada obra inv8riabler::onte, en l::t r.:ejor do l<J.s 

caracteriz.aciones populares; el turco coL.;ctor de ir.ipuestos. 

Este espectáculo de SonbrQs, existía o probablonente se 

impuso en el oeste de Europa; 8.l principio ejecut.<1do por Ben 

Joll.son, con sus cuentos de 11 tina" ( 16L~O), p.::: ro fue h'lste. la se-

gunda oi tad del siglo XVIII, cuando los viaji.:ros que venÍ·'.1.n del 

Oriante, trajeron el espect:"i..culo de Sor:.br;::i.s Chinas y lo introd~ 

jeron en lo popul1J.r.. En 1774, Dor.1inique Séro.phin., estableció un 

Teatro de Sombras en Ver.salles, .Jl que fue po.troci:riado. por la -

corte. Al año siguiente, At1brosio lo llevó a Inglaterra. La vida. 

de este teatro no fue muy larga, poro en sus tienpos fuG unn gran 

atracción, considerado cono un bello y h:Íbil entretenirüento; -

eran episodios irónicos de las piezas draoáticas. Una de las o-

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

viajeros hacen el argumento con la pantoni:rr,a de unos trabajadores 

en las orillas de un río, que fue lo que prir.K:ro presentó S0r3.phin, 

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

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

de las generaciones sucesivas de niños purisinos. 

Las Soubras Chinas, fu.Jron considor.'1das en el Espoctñculo 
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Galante inglés, donde se presentó con Punch y Judy, con unas lar 

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

"Puente Roto", todav.ía seguía ejecutándose en 19.s calles de Lon-

dres hacia fines del Siglo XIX, cuando parece haber desaparecido 

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

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

~· del Gato Negro, en Montmartre, por los afios de 1880 y 1890, pre-

.\ 
l 
\ 

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

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

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

la t~cnica ordinaria: las figuras cortadas de estafio y con gra-

ciosos moviflientos; son pasadas a trav~s de una nesa fija, bri-

\ llantemente iluminada por abajo y movidas gradualnente, nien-

\ tras una cámara fija, recorre cada posición. Las figuras de so~ 

1 bras pueden ser hechas de cartón, pero son CTucho uejor construí 

\\,

1 

das las de estafio (cono las del Gato Negro y el Espect&culo Ga-

lante); de cuero (como las de Java y Balí); o de algfin otro aa-

\ terial coloreado (como las de C_hina y Grecia). Hay varios 1:;.éto-

•·· \ dos de manipulación: con una delicada varilla de barabú, r.i.ane ja-

. . da por el operador desde abajo del escenario, como en el lojnno 
r· 
1 oriente; por varillas oanejadas en ángulo recto, coDo en Grecia; 
! 

por cuerdas o alambres pasados debajo de las figuras y operadas ' ¡ 
l 
1 

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

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

·\ nario hacia sus lugares~ La historia del Teatro de Sombras, fue 
. \ 

1_.....escrita por Jorge Jacob,. en Geschichte des Schnttentheaters en 
\ 1907. 

El teatro de ti teres está influido te,mb"i6 t?· ·por las ra6.s· 
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ras de las fibulas atelanas: Pappus, Buceo, Dossennus y Maccus; --1 a ~ste 6ltimo, se le consid0ra el padre de los polichinelas de 

la Europa Occidental. EstJ.s I.'.ltisc8.ras, rnuy sénejantes en su psi-

colegía, estilizaron l:i Coraodia del Arte, con un gran parecido 

del traje del mimus centunculus, hecho de fragraentos r.ml tic olo-

res y el de Arlequín; o tien, el traje (el aious albus, todo -
1 

',....- blanco y el del Polichinela. Bufones vestidos de blanco h3. hs.bi 

do no solam.ente en Italia, sino tar:ibiém en Grecia, en OrL.;nte, 

payasos y enmascnrados improvisadores de diálogos no aprendidos 

' . f rigurosamente de meooria, sino parcialmente inventados. _La Co-
t. 

media del arte, revivió las mó.sc.:i.ras, tr.'ls las cuales se eecon-

dían los grandes actores que la co::.:.pusieron. Las principales -

i o~scaras fueron: Pantalón, generalscnte un mercader rico, viejo 
l 1. avaro, rezongón,. sórdido, eni:3Digo de los jóvenes, aunque no de 
¡ 

~ 
~ las jóvenes, enamor~do ridículo pero sienpre burlado y esquilo~ 

l do, Su figura: angulosa, con n",riz canchuda, b:i.rba puntüit;uda y 
~ ¡. ¡ zapatos de punta levantada. il doctor Grazis.no, jurisconsulto o 
l 
\ raidico, es un tipo de b0stialidad doctoral. Ll~va la toga nagra 

\ del Estudio de Bolonia, de don,0 proviene y es un gran nentiro-
\ 
1 so. Otra máscara típica es ln del Capitán, con desplantes nili-.-
¡ 
\ 

\ 
\ 

. 1 

\ 
~ . ...-
! 

' '• ! 

tares de fanfarrones. La nota c6mica la dan los bufones, quienes 

vestían de blanco en un principio. Es el cri~do pícaro, Brighe-

lla, quien urde la trama teatral. Bl criado necio será el Arle-

quín, grosero, desvergonzado, perezoso, burl:.:ldo y apaleado, y -

cuyo traje blanco a fuerza de ser renendado con trapos de colo-
. t d , b' d res vis osos y ca a vez r.:ias nunerosos, o.ca o por esaparecor, 

siendo hecho totalnente de reniendo s, que se convirtieron en 

triángulos o ronbos, con lo que nació 18. variedad de sus trajes. 
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Otra máscara fue la de Polichinela, vestido de bl9nco; cuyo 

ideal es no hacer nada y suspirar por los macarron3s. Se adap-

ta a todos los papeles, inclusive el de lndrón 1 alcahuete o ru-

fián; se et1briaga, se deja apaleB.r canta y acept:i. o.l mundo con 

filosofía. Existe una gran vqriedud de estos criados, de donde 

nacen en Francia. Pierrot y en Rusia Petrushk? .. Forr.1.'J.ndo p':lreja 

con los criados, están las criaditas cor~o ColoBbin~. Entre las 

m!scaras de enamorados encontranos a Flnvio, Fabrizio, etc~~ y 

ellas serán Angélica, Ardelia, etc. Son caracteres enanorados, 

convulsos y fren~ticos, transformados después en lAn~uidos~ O-

tros caracteres ser~n los del Mercsder, el Notario, el Médico, 

el Marinero, el Correo, el Bravo, el Csnpasino, los Ladrones,· 

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

cos, etc. La Cor:tedia del Arte, se f oreó con un gr.:m 2-Cervo ir.J.-

provisador de in('.;enio, de los cór:.ücos que la forL1'.3.ron. 

Volviendo a nuestra historia del teatro de muñecos, con 

el Cristianismo, tomó rutas distint~s, de religioso se volvió 

festivo, divertido. y fué empleado en sátiras contra los opre-

sores del pueblo. Sus representaciones, se hicieron en teatros 

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

foroaron por largo tienpo, en héroes sociales. Los m~s destnca-

dos fueron Polichinela y Arlequín, cuyos 2-ntecedentes hemos vi~ 

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

Francia por los Brioché. Como en cada país cr~:aban su héroe,. n~ 

ció Marmouset, personaje popular, que al correr del tienpo se 

convirtió en el famoso Guiñol, creado por Lor0nzo Mourquet (1744-

1844), cuya tradición preservó su nur.wrosa f nrailia, :pasando de -

padres a hijos. 



14. 

Los títeres invadieron toda Europa, teniendo cada país 

su tradición foklórica de mo.rionet9.s; así conocemos a Petrushka 

en Rusia, Hanswurst en Aler1ania, K~sperle en Austria, Hgns Pichl 

haring·en Holanda, Don Cristóbal Polichinela en España, Punch 

y Judy en Inglaterra, donde este viejo espect.9.culo de :r::iufü::cos se 

ve aún en las calles y en las playas y conserva su histori~ casi 

inalterada desde 1800. El relato os el siguiente: Punches un ig 

dividuo grotesco, jorobado, de nariz encorv11da y barba puntiagu-

da, generall!l.ente con unfl gran p~mza. No qui0re enc3.rg::i.rse del b.Q. 

bé, mientras su esposa Judy va de coCTpras. El bebé empieza a llQ 

rar y no se calna con las atcn.cion:.~s de Punch, solarn.mte cuando 

es castigado; por úl tir:io Punch, col0rico y desesperado lo arroja 

por la ventana. Judy ree;resa y se pone furiosa, apaleando ·:t Pun-

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

serie de encuentros entre Punch y vo.rios c.~racteres, en donde a-

bundan los bolpes y los nuertos. IntGrvienen el Doctor, el Negro 

y el Alguacil. Finalraente, Punch es capturado y llevado ::i la hot 

ca, pero en el 6ltiCTo cononto engaña al verdugo: Jack Kctch, -~ 

persuadiéndolo para que pon6a su cabeza en 13 soga, de la cual 

Punch tira rápidamente. Triunfa sobre todos sus advsrsarios hu-

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

Diablo para llevárselo, después de terribles batallas, Punch sa-

le victorioso, le lleva los nucrtos en su triunfante bastón r.ü 

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

una vida de perro. Sin emb:J.rgo, el .3.specto notable de este ho-

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

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

no, donde hay grot0scas figuras con nariz ganchuda, rellenas ab-



15. 

surdamente o con obscenidades en sus cuerpos. El draua está bas~ 

do en historias oitol6gicas populares, animqdas graciosa~ente con 

palos. Los uuñccos de estos espectáculos son muy populares en O§ 

te período, reproducen sieopre las tr'.1diciones de la mímica. En 

la oscura ignorancia de la Edad Modio., esta tradici6n fue supri-
i ! mida por la Iglesia, pero nuncn d.:;sap.:treci6 completaGiente. En el 

.1 
' 
,.,.,,. siglo XVI, encontramos un d.rnnn esencio.lmonte popul'.':lr en Italin, 

¡ 
~ 

t 
~ ¡ 
i 
t 
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con caracteres e improvisado por a6scnrns, que ya heaos visto 

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

da Europa, se establece firoenente en París, Pulcinelln se con-

vierte en Polichinelle, de gracioso car~cter gálico, destin~do a 

rein3r sobre todos los muñecos durante 150 años. in 1660, cu.'J.ndo 

la corte in~lesa rogres6 n Inglaterra, el rey Carlos II ~bri6 los 

teatros a toda clase de entretenimientos y los aufiecos itnlinnos 

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

en 1662, Sanuel Pepys, un asistente 111 Convent G:trden, decío. que 

el juogo de muñecos ito.linnos era nuy hcrnoso, lo Dejar que h::tbí~ 

visto y un rt:curso elegante. En 1666 Moorficlds vi6 el P()lichine-

lo, que le había agradado poderoso.nen te y r.1fts le h:i.bía gusta.do -

mientras más lo habia visto. Asi Inglatorra adopt6 el Polichinc-

llo, conviertiéndolo en Punchinello y después en runch. Pero no 

solamente adopt6 el nombre, sino qu,e taF.lbién retuvo su físico -

grotesco; fufi aceptado el buf6n ing16s en todas lRs representa-

ciones de muñecos en este período. Hnbiendosido desterr~d~s las 

viejas tradiciones bíblic~s, en la vida del teatro les sucedió -

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

F.dén, en el Arca de Noé o en la Corte de Salon6n, e incsperQdnneg 

te apareci6 en la Historia de Dick Whittington o en la del Doctor 

" .............. -·---------~---------------· 
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Fausto, aparentemente por causas del tradicional tablado de los pa-

yasos ingleses. Al declinar las representaciones morales hacia fi-

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

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

Isabelino. La distracción fue desterrada del tablado, pero conservó 

el carácter de Punch en el teatro de muñecos, cor.10 una tradición dr~ 

mática popular del bufón i~glés oedieval. Durante el siglo XVIII Punch 

continuó presidiendo las repre~entncionas de las leyendas bíblicas y 

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

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

cente gracias al :molde de nuñ0cos, que le dió popularidad y belleza, 

meaclándose así entre la gente. El carácter de Punch fue convirtién-

dose en el enojoso poendenciero, que tenía una mujer llar:v:i.da Joan -

que le odiaba, y a quien·~¡ golpeaba; el diablo aparece al final pa-

ra llevárselos. Los lastimosos quejidos con su r:iodo especial de ha-

blar, lo hicieron el favorito del público. Poco .;i, p0co la técnica -

del tablado Isabelino desapareció y junto con él los muñecos Punch 

··¡ y Joan, que fueron las últimas piezas cónicas, siendo sustit'Úídas l 
1 ,'-- por los Fantocinni o figuras traviesas-, Entonces los viejos nuñecos. 
¡ 

1 

\ 

1 
1 ;.,..... 
¡ 

: ; 

degeneraron, mezclados con tonterí~s y absurdos indecentes. Esto s~ 

cudia al finalizar el siglo XVIII, cuando Punch vió su extinción pr6 

xima. 

El teatro de Muñecos de r1nno fue llevado a Inglaterra por 

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

presentado ahora con marionetas pero necesitaba de un carrito, lo 

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

naci6, como un muñeco de mano, que represen t.:iba sucedidos entre Punch 

y al aire libre. Un sólo hor.ih~P. n0nfn .Ml1"..-



- gar este Teatro en sus espaldas y presentar un sencillo c~spectB.culo 

con sus manos y los adi tar1entos nás indisponsablos; un coDpañero rQ 

colectaba en un bote los centavos que el público p~1gJJ.ba; así tre..ns-

¡ foroado, Punch encontró una nu::va forna de vida en siDbólicas f.·1nt~ 

s!as. La representación de este espectáculo, tiene solni:.1ente dos por 

sonajes que puedi::m aparecer al Ei.isno tiempo, oanejados por una sola 

persona. Los gestos de estas figuras, se conviertioron en oanot::i.dns 

y peleas; Punch ocupa la wano derecha del operador, y con ln nano -

izquierda pasan en procesión otros caracteres que dan la batalla a 

Punch. El plan en esta representación fue contr3.rio a los drm;~as de 

los principios de Punch, pero viene a dar la razón al car~cter pen-

denciero de este ouñeco. Judy, fue probableoente una corrupción del 

diminutivo de Joaney, quien aparece cor:.o una nujer de r1al genio, e 

invariabler.iente es ouerta por Punch; otro do los personajes, el Do~ 

tor viene de la.Com0din del Arte. Joey fue introducido a principios 

del siglo XVI, derivando su nor..brc del fat10so payo.so Grir:i.'.:1.ldi. El on-

. gaño de la horca, tarabién se basa en la Conedio. Itnlia.n.a. ¡ el Algu::i.cil 

se convierte en un policía; por úl ti Do los co11ba tGs con el Di.:i.blo, -

se derivan de las rcpros~ntaciones oorales,. Durante el siglo XIX -

Punch y Judy prosperan, haciéndose la voz griton!l de este person::i.je, 

faniliar en las ca~les de Londres y por todas las ciudades. Nuevos 

i caracteres fueron añadidos al espect !~culo, o los viejos fueron tran§. 
1 

' 1 

! forosdos: Shalla~alla, un oriental de color negro, viene de Jio Crow, 
! 
\ 

. ¡ el ministro negro; Mr. Jons ,. un respetable tendero dueño del payíl.so 
1 

\ To by; se añade una pelea de boxeo, pero el argur.1ento de la historia 
'',..,#' 

! continúa siendo el nisr.io hasta nuostros dias. Punch y Judy no se ven 
.:-: 

en las calles ya, pero no han 1:1Uerto. En 1938 este espectáculo so -
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represeil;tÓ en 40 ciudades de Inglaterra¡ los patrocinadores del 

espectáculo ganaron lo suficiente par~ cubrir sus gastos y nan-

tenerse hasta el invierno, cu.:.1Ildo en tienpo de navidad tienen -

muchos lln:r.J.ados de diferentes lugares. Hay quizá nuchos indivi-

duos que vi ven de Punch y Judy; tienen c;l oficio de familia, h~ 

redado de una generaci6n a otra, pero recionte~cntc se han agrQ 

gado nuevos aficionndos a este acto. Muchos de los espect6culos 

de estos aficionados, se consideran como excclcnt2s y así es~os 

nufü;)cos han adquirido diferentes voces y h1bilid'.1dos, hered~d!1s 

de la tradici6n de la Coc2dia del Arte. Los aoviuientos de los 

dedos se han perfeccionado, h~ciendo. los c~r~ctcrcs físicos fl~ 

xibles, gracias a los oanej~dores que ou~ven sus c~boz~s y bra-

zos. La existencia de Funch, continú2 siendo una nnrQvilla pop~ 

lar y genuina11onte graciosa en Ingl3.terra; los det'llles do su 

obra podrán car.ibiar en el futuro, cooo han sido trnnsforr::.::.dos -

en el pasado, pero los personajes pcraanecen incortales y la -

tradici6n le da fuerza a sus vidas; no hay raz6n para que desa-

parezca. 

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

Payne Collirer y publicado con ilustracion2s por George Cruik-

shank; segur::mente fue uno. improvisaci6n, con enr:wnd!.:i.ciofojS li-

terarias, pero ha continu'.ldo reinprii:liéndose hnsta nu.;;stros días. 

Las priI.'leras ediciones fueron nuy buenas po.rn su época, pero se 

cree que tienen muchas invenciones y defcr1Eciones. 

En Nu·.~vu York, se encuentra aún e 1 Teatro de Funch y Ju-

dy, con cupo para 300 personas. Fue abierto el 10 de novicebre 

de 1914, con La Boda de Colonbina; uno de sus priDeros 5xitos 

fue la dracatizaci6n de La Isla del Tesoro¡ posterior=ente, en 



i~ 

¡ 
~ ¡ 
¡ ¡ 
\ 
l ¡ 
! ¡ 
¡ 
! 

1 r· 
i 
1 

1 

\ 
1 

i 
1 

! 
1 

1 

1.. .... 

' 
• 1 

' : i 
1 

1932, el te~tro se conviorti6 en un cine de espect~culos espe-

ciales. En Aleriania, se reoonta a una historia de siglos. En 

el XII, se nencionan rcpresentncion.:.;s con "tockon" (r.mñoco.s), 

y los retablos ~HyrJelrich" (reino de los ciclos) y "Mcistcr -

Hatu:J.erlin" (Maestro Martillo). Hacia finos del Renacir.üento ,. -

tanto el Teatro de Títeres CODO el de los actores propiaucnte 

dichos, se conviE..rten nutunr:rnnte en conpl~tidores. HRcc dos si-

glos, aún reco~ rían 13.s ci udci.dos al enanas, las cor.ipañí 9.S de c.§. 

micos y los títeres; errantes, qu8ridos, poco considerados y 

ouy pobres, representaban las ciscas obro.s; p :>ro el [~r.::i.n tua tro 

evolucionó h~ciéndose sedentario, con lo que los 1.ctoros obtu-

vi·;;ron estimaci6n y halagos, por supuesto en 1:ie jor si tu·,.ción -

econól'.!lica. El teatro de títere~, sin eub::irgo, continuó su caDi 

no tradicional, yendo a las aldeas y ciudad~s pequeñas, en dcg 

de se le espora c.on ansia, ya que representa sl arte drau'Ítico 

popular. 

Los títeres recorren los países de Alenania, Suiza, A.u_@, 

tria, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Italia, Francia y Ao6rica; son 

trashu~antes, esperanz~dos en conseguir fana y dinero, que casi 

nunca ll8ga. P0ro sus títeres son bell3.s fie;uras de e ooplic:1.da 

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

billas de pl::tta, pelucas y sor:ibreros de plum.a.s, que o.frecen h..;!:_ 

mosas farsas y dranas espeluzDantes, en los que el bufón H.'.J.nswurst 

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

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

ya honda impresión le inspiró para escribir su fa:riosa obr.'.J. "Fau_2 

to"; él mis:ad lo confiesa en su libro "Vida y poErnía", diciendo: 
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"La impcrtante fábula de títeres del Fausto volvió a resecnar y 

a vibrar en tii cono un eco núltiple"; en ''Wilhelm Meister 11
, di-

ce su personaje de la abuela: "Los niños deben tener comedias 

y títeres. En vuestra juventud tar.:ibión era así, y nñs de un o-

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

los Moros"·• 

A muchos escritores y poetas nlomanes cD.uti vó el tr0a-

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

blicado en 1810: "Sobre el teatro de narionetas " .• Teodor Stor1~1 

escribe una novela corta, titulada "Pole. Poppensp.9'.l(.r" , ac~rcn 

del titiritero errante. Estos teatros nacieron del pueblo, ha-

cían un auténtico arte popul2.r. Exhibían sus reprcsent·1ci(.~nes 

en tablndos al aire libre, en las calles de las ciudades y 0n 

los pueblos y ferias, recoloct'.lndo en un bote los centqvos que 

la concurrencia dab::t a car:ibio de su espect'1culo. En Alenania, a 

pesar del cine y el radio y televisión, el teatro de títeres si 
gue siendo un síobolo y una diversión popular. 

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

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

che- Theater", cuya tradición se ha consorvndo ho.sta la actual! 

dad, Sus personaj1Js son tipos robustos del pueblo y lo. ciudad, 

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

comedias y los entremeses tienen un rico folklore. El gr'1.cioso 

Tünnes (Antbn), es un símbolo de la población • 

Los títeres no solamente han sido patrigonio populnr, 

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

oficiales del Palatinado fundaren un teatro de mo.rionetas, ere~ 

do por el escultor de la corte, August Egell; en '1840 el Rey de 
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Baviern, Luis I, fue invitado con toda su corte al teatro de ti 

;..._ teres pri vade del chaobeló.n del Rey. En la clnse 1:iedia, ora fr~ 
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cuente el teatro de títeres coco una diversión pnr!J. los niños. 

La ocupación favorita de Federico Schiller ho.stq los catorce nños; 

fue ·uno de estos teatr0s, en donde con su he.rr:io.na Christo~lhine, -

representaba tragedias de su propia invenci6n. Goathe oisno tenía 

su teatrito, donde hizo sus prir..lercs intentos drc..n;~.ticos, junto 

con su h·:~rmana Cornelia; regaló en 1800 o. su hijo Augusto, un 

teatrito cuyas decor'.:l.cion..:s habín él hecho. En la casa de Ricar-

do Wagner, eran frecuentes las representaci0n0s de titares en las 

fiestas familiares. Este tipo de teatro fanilinr, tonó auge en 

1830, cuando fuoron inpresas lns hojas, ccn figurines y decora-

dos, que facilitabnn la confecci6n de los toatritcs, llauad0s -

"Teatro de niños" y hasta nuc:stro siglo gczaron de nuchi:t popula-

ridad. 

En 1858, el guigñol ganó prestigio, con Joseph Leonh~rd 

Schmid, que fundó en Munich un teatro pernancnte de r.mricnetas, 

cuyas obras fueron escritas por Frans Pocci, el r:iás alto funcio-

nario de la Corte del Rey de BavL:ro,. En 1855 nparecieron inpre-

sas sus primeras seis obrns,. y en total escribió 46 conedins do 

guiñol; no consideró indigno aconpnñ::i.r 61 las c·1ncionc s de les 

muñecos. Este teatro, con edificio propio, ccns .. ::rv'lb'l el estilo 

y la tradición popular, p~ro constituía un avance a la ccmedia 

artistica de títeres. Este teatro fu~ codelo y estiaulo para 

otros muchos teatros aleo.anes y extranjeros •. La ciud8.d de Munich 

dió el nombre de Schnid u una de sus calles. 

En 1905, fué fundado el 11 Teatrc de títeres de los artis-

tas de Munich", por Paul Brann; se escenificaron obras de alto 
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valor literario, cono de Moligre, Gocthe, Mqeterlinck, P6lgar, 

y pequeñ~s óperas. Este renaciniento artístico de los tít0res, -

dió lugar a innunerablcs teatros de esta índole ceo~ el de Salz-

burgo y el de Praga, 

En 1914, en Munich, se fundó el "Sollner Puppenspiele", 

por las artistas hernanas Mari e, Magda y Sofío. J-:mssen, quienüs 

con sus estilizadas figuras y naravillosos efectos :irtísticos, 

impresionaron vivamente a Ellen von Volkenburg, quien i'ua a Eu-

ropa en busca de ideas, y fué el punto de partida de todn la evg 

lución artística de los tít~res en los Est~dos Unidos, 

En 1911 fue inaugurado el "Badcn fü:i.dener Künstlcr-M-3.riQ 

netten-theater", del fawosc 1üntor y dibujB.Ilte Ivo I-\l.honny y ba-

jo la dirección de Ernt Ehlcrt, quien0s lleg'lron en jira artíst]; 

cas hnsta Java, llevando el testiraonio del alto nivel del teatro 

de títeres alemán. Por la armenia de su realizaci6n, iorortnncia 

literaria de su repertorio y principalnente por al moviniento de 

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

fue el ejenplo del teatro de títeres alemán. 

Después de la primera guerra oundiul, alcanzó Gl teatro 

de títeres alenún, una perfección y floreciraiento descon,::icidcs 

hasta entonces, principaloente con los muñecos de gu~nte, cono 

medio de expresión auténtic.CJ.uente dranático. Aparecieron,nuchos 

teatros y muchos nombres, que dieron oerecida faoQ al teatro de 

titeres aleMán. En esto florecimiento tuvieron gran participación: 

el movimiento de juventudes, las asociaciones culturnles y regio-

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

Weisma.ntel. En 1923 aparació la primera revista "Das ?ur-penspiel" 

del Dr. Alfred Lehnann, más tard0 bajo la dirección de Otto Link. 

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

tros. Se fomEntó la unión profesional y el desarrollo artísti-

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

marionettes), lloviendo sobre los titiriteros toda suerte.de h2 

menajes. 

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

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

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

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

toda la representación.alenana • 

. En septiembre de '1956, el Presid.ente de la. República 

Federal Alemana, concedió la Cruz del Mérito de la República 

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

mismo año, el Ayuntamiento de Augsburg honró al titiritero Wa1, 

ter Oebinichen con el título, único hasta ahora, de socio hono-

r.ario de los teatros municipales. 

En la segunda guerra r:mndial, los titiriteres conside-

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

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

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

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

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

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

redomado, ocurrente, payas• serio y filósofe de la vida. 

Después de la guerra, aparecieron muchos teatros de 

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

tró refugio en lo sencillo y lo ingenu::o, cobrando nueva impnrtan . -
cia el teatr• de títeres. Los gobiernos de los países, los res-
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tringieron en diferentes ocasiones. Los titiriteros se reunieron 

en ligas, asociaciones y f~deraciones regionales. El teatro de 

títeres de aficionados, c•bró gran importancia. En las Acadenias 

pedagógicas, Institutos, Escuelas nedis.s, públic9.s y privadas, 

existen muchos teatros experimentales; se ha reconocido el gran 

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

pulsor y formador de la primera comprensión del arte y del tea-

tre; en las primarias, como ayuda eficaz en los primeros pasos 

. y un medie ideal para un moderno tipo de enseñanza. En las orgQ 

nizaciones juveniles, en los hogares de reposo, en los ca.rr1pameg 

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

teres ha encontrado su casa. En algunos hospitales infantiles y 

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

aonv~lecencia y como medio terapéutico de distracci6n y ocupaci6n, 

desempeñan lo;; muñecos una función ii:1portante. IJres:;a ayuda a los 

niños de difícil palabra, a los retardados. 'l'ienen un puesto es-

pecial en la industria y en la econor:1ía. Han hecho propagando. -

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

trabajado para asociaciones protectoras de animalCB. · y rmchas ·-

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

sito~ ·-enseñándoles las señales y reglas más importétntes y previ-

niendo futuros accidentes, Gracias a ellos, disr.1inuyeron en más 

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

sido víctimas. La Policía de tránsite, ha adoptadC'I a Kasper, con 

empleados especializados que realizan jiras por las diversas 

ciudades alemanas. En las Escuelas de Pedr1gog!a, en los Hogares 

Juveniles y en las Escuelas Superiores Públicas, se dan cursos 

·¡ y cursillos de fin de semana, que enseñan este arte .• Max Jacob 
! 

! 
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ha enseñado en ciertos de cursillos a mucha gente, incluso en 

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

de Arte Industrial de Braunschweig una clase de marionetas, cuyo 

profesor es Harre Siegel. En Kassel y Münster, en las .t.scuelas 

de Arte Industrial, se enseña la confección de muñecos y el te~ 

tro, 

Fuera de Alemania, los titiriteros han sido bien rccibi 

dos. Han recorrido casi todos los países euro;eos; han dado cur-

sos, emisiones de radio y televisión. Titirit0ros suizos, fran-

ceses, ingleses, amaricanos, italianos, holandeses, suecos y fin 

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

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

títere, contribuye p~ra el entendimiento y reconciliación con -

otros pueblos. 

El arte del muñeco, abarca la cultura y pedagoGía. 

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

fueron los pioneros; Harro Siegel, en los Festivales de Sn.lerno, 

obtuvo en 1955 el prer.lio al mejor docuraental con "El na.cimiento 

de la marioneta". 

La Televisión abrió a los muñ•3Cos un nuGvo cDr::::ro de ac-

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

talla. 

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

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

los gestos, una atmós ·::era de ilusión y encanto· r-:H:tl, en la que 

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

una fuente inagotable de alGgría, pues trasforma la dur0za del 
<'l ,.'.:\ mundo, en un reino donde existe lo. belleza y h1 bondad. 

·¡ 
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Existen en Europa muchos Teatros de Muñecos, cuya lis-

ta van10s a ennumerar, haciendo la aclarélción que fue hecha en 

1939: 
AUSTRIA: 

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

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

un encantador y famoso entretenimiento. 

BELGICA: 

Antwerp, Bruselas: 

Estilo tradicional. 

Lieja: Drama Tradicional. 

CHECO.~~SLOVAQUIA: 

Pisen: Teatro de Marionetas del Profr. Skupa. 

PRAGA: 

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

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

tudiantes. Teatro de muñecos sei:1ipri vado, aplicado a las escue-

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

vaquia. 

INGLATERRA: 

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

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

Marine Garden.rMalvern: El teatro de las Marionetas de Lanchester• 

Estaci6n de variedad, pequeños juegos etc., frecuent(mente in-

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

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

0~s por el Profr. Le Fay dentro de un teatro.-Morecambe: Mario-

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

•••rlelplr•e iilmlilllf ª:._~:re 1 i;&li.:EG..i •. ~PA.t.ª 
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pre en todos los lugares f ecuntados durante la estción de Verano. 

FRANCIA: 

Amiens: El drama tradicional "Lafleu.r".- Las Marioneuas de Pajot. 
Walton, encontradas viajando en las ciudades con salns de núsica, 
convertidas en un repertorio J.e nuñecas tr,":tdicional. 
Lyons: El original Teatro de Guignol, conducido por Pedro Nicht-
hauser. 
París: Jardines de LuxerJ.burgq. Muñecas de r:iano (Guiñol) y Mario-
netas; en un teatro encantador, o.anejados p.:.i.ra niños, por Rober-
to Deshartis. 
Nuneros guiñoles al aire libre, aprovechados en los parques de 
los Canpos Elíseos, etc. 

AL.GMANI.A : 
Aachen: 1.reatro Schaengohent (Muñecas de varillas).- El drana tr~ 
dicional (Rhineland).- Teatro de muñecos de mano Max Radestock. 
Baden-Badener: Teatro de Marionetas Puhony.- Una particul~r ex-
presión artística de la tradición alemana. 

El Teatro de nuñocos de Schichtel y Iwowsky, conducido 
viajando a través de las ciud~des con repertorio de Marionetas, 
nuñecas de mano y espectáculo de sonbr~s.-
Cologne: Teatro de nuñecos (de varilla), de Hnnneschen.- El dra 
ma tradicional (Rhinelo.nd).- Teatro de Marionetas Z:J.ngerle. Los 
draoas de Rhineland en una noderna técnica. 
Dortmund: Teatro de Marionet~s de Kastner. 
Elberfeld-Wuppertal: Teatro de Marionetas de Fritz Gerhard. El 
centro oficial de Estación de titiriteros. 
Hohnstein: El teatro de nuñecas de nano de Max Jacob. Un ejen-
plo brillante de este nedio. 
Leipzig: Teatro de nuñecas de mano de Kuenstlerhaus. 
Muñich: Teatro de Marionetas de Binter; una larga historia est~ 
blecida. 
Redebeul: Teatro de muñecos de Carl Schroder (de nano). 
Stuttgart: Teatro Deininger's Marionetas. 
Würzburg: Teatro de M~rionetas de Bendel y Flach • 
Esta es la exhaustiva lista del teatro de r:iuñccos Aler.1án; en otras 
ciudades ha sido la tradición consc-rvada; en otras, los teatros de 
ouñecos han sido subsidiados por los r.mnicipios. 
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GRECIA: 

Atenas: tspect§culo de Teatro Kara~z en el Caf~ Molos~ 

ITALIA: 
Milán: Teatro Gerola~o. Este Teatro ha conservado la conedia y 

las obras de algunos de los caracteres de la Comedia del Arte~ 

Palermo: Drama tradicional siciliano. 

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

brillantes Fantoccini y la "potted ópera". 

Turin: Teatro Gianduja. 

JAPON: 
Ozaka: El drama tradicional japonés con los únicos muñecos de 

gran tamaño manipulados a la vista del público. 

Tokio: Parque Asakusa. 

ESPAN'A: 

Espectáculos viajeros son ocasionalmente encontrados en tempera 

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

taba.dando represent'3.ciones en Mallorca en 1940. 

SUIZA: 
Génova: Los Teatros pequeños, un repertorio imaginario, dirigi-

do por Marcelle Moynier. 

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

repertorio. 

Zurich: Teatro de Marionetas de Alfredo Altherr, presentado en 

la Escuela de Arte. 

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

dos del drama folkl6rico por las rJinorías nacionales, el públi-

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

blecido en u.s.A. Hay in embargo, 11n ní1.n~ArO do conrmñías, viajes 
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ras, que han traído una habilidad técnica y frescura de visión 

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

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

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

se vi6 una reacción en fFJ.vor del simple cabaret de teatro de m~ 

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

figura del tiempo en un plan de diálogo, y fuera del ta.blrrdo del 

escenario, ha archivado los sucesos particulares. 

U.R.S.S. 
Moscú: El Teatro de ouñecos central, dirigido por Obratzov, quien 

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

constituyente de la U.R.S.S. tiene su propio te~tro de muñecos 

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

ti vo. La mayoría de los titiriteros rusos, son ele r.mfiecos de ma 

no. 

. En 1946-, Checoeslovaquia recibió el aplauso interna.cio-

nal por la aplicación de sus títeres al cinenatógrafo; se hicie-

ron películas a base de muñecos animados que obtuvieron premios 

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

En Inglaterra una de las últiraas obras del famoso eser_! 

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

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

antes de su muerte. 

En 1913 nacieron en Austria las Marionetas de Salzburgo, 

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

gundo Centenario de Mozart, acomp~ñado el espectáculo con la mú-

sica del compositor. 

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

----·-----~----------
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rias vueltas al mundo, llevando su alegre espectáculo. 

En América, desde antes de la llegadrr de Colón, nues-

tros antepasados indígenas ha.cían de barro cocido, muñecos arti 

culadas, que eran transforr.~3.dos en deidades religiosas. Cortés 

trajo a Mé·dc o dos titiriteros, quümes se encarg0.ron de difundir 

eBte teatro en nuestro país. 

En la época de la Colonia fueron tan populares los tít~ 

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

autoridades de la gran competencia. 

El circo, hasta nuestros días, presenta pantomimas y CQ 

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

ras o taurinas, así cooo temas religiosos y políticos. Los títe-

res se presentaban en nesones, plazas, patios de vecindad; iban 

de pueblo en pueblo, cantaban, reían, llor~ban y al compás del 

cilindro bailaban. 

Un gran admirador de los nuñecos fue Don Guillermo Pri~ 

to, quien evocaba la representación de la "Guerr9. de 1 os Paste-

les" que en marionetas se presentnbn en aquella época. 

En 1835 Rasete Ar.:inda fundó su far~"osa coiJ.pañía de ma-

rionetas en Huamantla, Tlnxcala, recogiendo aplausos a t.r::ivés 

de la República; sus preciosos muñecos, movidos con eran naes-

tría, perduraron por rauchos años. A la QUerte de los Hermanos 

Aranda, el teatro pasó a ser propiedad de Don Carlos Espinal -

(1913), qui~n trató de impulsarlo; la popularidad del cine y de 

diversos espectáculos ri1od.ernos, las diferentes condiciones de vi 

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

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

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

y aparece en México con Guiñol. No sabern.os a punto fijo cómo hi 

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

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

Casino Alemán situado en ·1as calles ue López presentado por un 

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

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

poco a poco, Guiñol invadió el suelo mexicano. 

En 1929 la Secretaría de Educación Pública, a través 

del DepRrtamento de Bellas Artes, auspició el estableciniento de 

un Teatro Guiñol, en la casa del Estudiante Indígena. 

En 1932 un grupo de entusiastas aficionados al Guiñol: 

Angelina Beloff, Gernán y Lola Gueto, Roberto Lago, Ro..oón Alva 

de la Canal, Leopoldo Méndez, ElenR Huerto. Múzquiz, Graciela Am~ 

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

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

ciendo, poco después "Rin-Rin", "Comino 11
, l'Periqui to"; m.6.s tar-

de el "Nahual", y desde entonces, los simpáticos muñecos de gua!! 

te, han divertido a chicos y grandes, hnn ido o. las escuelas, re.f! 

lizando giras, tratando de divertir y educar. 

En 1948 al fundarse la Escuela Norraal de Educadoras, fi-

gur6 en el plan de estudios la cáted~a de Teatro Guiñol. En ese 

mismo año, a iniciatíva del señor Roberto Lago, director del Te~ 

tro Guiñol de Bellas i~rtes, se creó una escuela de Teatro Guiñol 

en el"ex-convento de San Diego, dedicado a las educadoras del -

Distrito Federal • 

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

pulso; la Dirección General de Educación Audiovisual, de la S.E.P~ 
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marca una nueva ruta a seguir, pues aderaás de divGrtir y educar, 

es llevado al Guiñol directamente a ln. eDcuela para aprovecharlo 

cono auxiliar en la enseñanza. 

Con una representación de: 11 La vida de Hidalgo como Ma-

estro", aparece en la televisi6n este teatro de muñecos, desde 

donde, haciendo ·9. un lado prejuicios, se p.crsonificó, con cabe-

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

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

pues los nufü:;cos fueron h[i.biloente nodelr:i.dos por e 1 profesor -

Juvenal Fernández, dándoles un perfecto parecido y acabado, por 

lo que dicha represent~ción alc~nzó un gran éxito. Siguieron a 

esta obra, otras mhs de cArhcter hist6rico, que llev~das a la 

escuela, presentaban o. los niños con IJás ro:llid.ad los hechos 

históricos, ayudándolos así a conocGrlos nejor y recordarlos 

siempre. 

No se concretaron estos ouñücos 3. la escuela; amplia-

ron sus fronteras, hasta llegar a los grand.es conjuntos huuanos, 

llevándoles nensajes de Educación y Ensefü:i.nza, tGndientes a ne-

jorar sus condiciones d.o vida. PuGdo citar, cono ejenrüo, la re-

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

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

tancadas de los arrozo.lus e incrementar el consuno del p0scado 

en la alinentnci5n popular. 

La Dirección. General de Educaci6n Audiovisual de la -

S.E.I;. ha logrado gran difusión del Guiñol, por uGdio de cursos 

que organiza para los maestro del Distrito Federal, así co~o pa-

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

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

~ en pleno florecioiento el Teatro Guiñol; no s6lo lo encontraraos 

en el Jardín de Niños, sino t::mbión en la Prir:iaria, donde r.:mchas 

escuelas, cuentan con un tea tri to de rauñecos y otras proyect-9.n 

adquirirlo. Se introduce taobién en la Secundaria, pues en la -

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

ción es· cl3.da vez Dayor, contándose 1'..:ntre los gru:pos de teatro 

guiñol creados recionteuente, el de la Secretnrín de Salubridad 

y Asistencia, el del Instituto N.'3.ciona1 IncligenistR, el del Seguro 

Social, tratando todos de realiz.i:J.r una car:.ipaña educativ!l cada vez 

más amplia. 

Ojalá el Teatro Guifiol se nultiplique; que encuentre en-

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

promotor, en los al ui:mos, activos nninaclores; qut: estos i:;.ufü..:cos 

sean sie1~1pre un fuerte y benéfico in:pacto que logre des:pE:·rt~.1r en 

nuestro puc~blo y en nuestra niñez deseos de super:=.i.ción, de con_2 

tante mejoraaiento en todos los asp0ctos de la vida, exaltando 

en ellos todo lo noble humano y valioso que poseen. 
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II. - EL MTJ1n!:CO. LA MltRIONETA. 

EL MlJRECO. 

Corao henos visto, el muñeco es una figura innuniuada, 

controlada por agentes huoanos. Ha.y r:mchas clases de muñecos, 

que sirven para diferentes usos. Henos estudidado que en un pri!! 

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

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

la tradicional ~pica de la mitología budista, s0 representa por 

muñecos y este espectáculo es c onsider.'..l.do cor.10 un gr.:ln educ.3.dor 

popular. 

En Europa en la Edad Media, los drm1as religiosos re-

presentados por muñecos hacían las historias de N~vidad; pGrtic~ 

larraente en Italia, tuvieron inportancia en la instrucción y en-

treteniniento del pueblo. 

Al desaparecer el draua religioso en Europa, los muñe-

cos continuaron representando lns Historias Bíblicas. En Ingla-

terra, las repret3ent1.1ciones de "La Creación del Mur1do" y "La Cof_ 

te de Salom6n", fueron representadas por los muñecos hasta prin-

cipios del siglo XIX. 

El te.:::tro de n.uñecos Gs el drarJa del puGblo y se ha -

conservado por siglos, con sus viejos tipos y leyendas. populGrcs 

El c'ontrolador de los i:mñocos es generalc.ente un ho:m-

bre ignorante, que lleva una vida modost1.1.. y que ha heredado de 

sus padres la profesión. 

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

de ouñecos viajaba hasta las ferias do las ciud9.des y hasta. las 

villas renot;ris. L!él. trsdición se conserva y aunque algunas veces 
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es vulgar, este teatro lleva el drana hnsta donde los actores no 

se aventuran. 

No son solanente los dranas y tradiciones literarias -

los que ha presentado el nuñeco, tm1bién ha contribuído a forti 

ficar la cultura nacional de los pueblos. 

El 8uñeco, de religioso se destinó n despertar la be-

lleza. Ha sido aduiradó por sus mecanismos, sus movüüentos que 

son una serie d.e resortes y el secreto de su construcción ha si-
• 

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

intrincados efectos. Uno de sus na.nejo.dores fue Thomas Holden -

en Inglaterra; 1 os herr;1osos l'iccoli de l odrcca, representan un 

gran avance con su intrincada nrticulación. 

Los muñecos han sido sienpre popul10.res, pero tienen :J.l 
go encantador que entretiene hasta la mejor sociedad. Cuando 

Carlos II, r.inndó abrir los espect-'.5.culos, el fo:noso Teatro de My 

fiecos de la Plaza Convent Garden, bajo ln direcci6n de Martín -

Powell, fue uno de los más encantadores y fauosos entreteninieQ 

tos de esos días (1710-14). En el mis1io siglo, los nuñecos pre-

sentaron Ópera, obteniendo el aplauso del público. 

En el siglo XVI, Italia tenía muchos príncipes que pa-

trocinaban el espectáculo de v.uñecos en sus teatros privados: 

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

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

tro privado de :muñecos y se conisionó al e;ran r:iúsico H9.dyn para 

escribir algunas oper0tas. Este her1:10so espectáculo se emancipó 

de las tradiciones del teatro folklórico, poniendo en su lugar 

hemosos cantos y muchas veces, s.6.tiras, pues ·el muñeco sin duda 

estl bien adecuado para la nÍQica y la s~tira; el genio de Sa-
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ouel Foote introdujo su ~oto con nuñecos, con el objeto de ini-

tar a los. actores de este período. Carlos Dibdin, desde su tea-

tro el "Exeter'Chnnge", se 121of.:J. de sus conteraporáneos en 1775. 

La sátir3. floreció con Chnnnel en 1850, habiendo sido cerrado -

su teatro po:r las autoridades del Esta.do, debido a las persona-

lidades poli ticas que at.:tcélb[l. En Frr.mcia., en 1860, Lenercier 

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

Ese espect~culo de ouñecos ha crecido y decaído a tra-

vés de los siglos; ha sido considerado co;;10 nuy serio o cor:10 un 

entretenilriiento di vertido y popular; sin embnrgo 0n los úl tinos 

años del siglo XIX y los prir.wros del XX, renncü~:ron los r;mñe-

cos y se les rindió respeto cono nunc:i nntes lo hJ.bían tenido; 

en nuestros días, el ~rtístico Gspect~culo de nuüecos es digno 

de estudio, tiene r:iuchos devotos y 9.ficionados, entre ellos tQ. 

nemos a Margnret Hoyland, con sus expresivo.s figur1.s ele papel; 

Han Bussell con su técnica de ballet p~r~ nuñecos. 

La. nás reciente aplicación del mw1eco ha sido en las 

escuelas de Alemania~ Checoeslovaquia, Ingln. terra y Amóricn. Los 

maestros han visto en Gste espect:1culo, una i::iejor expresión y un 

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

al teatro de nuñecos. 

En Eu~opa y An&rica, el :oufü:co se hn desr:i.rrolL'l do ni6.s 

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

las especiales pnra titiriteros; se dan conferencias y exhibici.Q 

nes ace:r.ca del trabajo del r:mñeco. iügunos aficionados titirite-

ros presentan sus espect.:Jculos y aunque tienen algun~~s dificul-

tades, puesto que todavía no se apreci:::i. el valor que tiene el 

muñeco cono educador, poco a poco se va imponiendo; pese a los 
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prejuicios de que este espect(1culo sen un entretenir.üento sólo 

para niños. 

El público ideal p'lra los r:mñocos son los niños, quiGnes 

aceptan sus travesuras e incongruencü1s cor:w nuy naturr-i.les, pero 

los fines de los muñecos son r.my auplios y es una 16.sti;.:1a que se 

-· 
limite a un entreteniniento juvenil. Este espect~culo se ha aprQ 

vechado en ln televisión y ofrece un ar1plio cai:,po V3.lioso, que 

nGcesi ta de gran entusiRs1.::o para inpulsr.i.rlo; r.'.luch::ls Vt-)ces 1 :i fn1, 

ta de estudio, técnica y d.:i.tos lo h!J.cen frac::ts.!l.r. Sin erJb:.i.r~o, 

sabemos que en las escuelas de los Est~dos Unidos, en Rusia, en 

Checoeslovaquia y en Aleaania existan teatros de títeres, donde 

tienen el apoyo oficial y se los incluye en los prog;r.:u.ms de -

¡ instrucción Pedagógica. El Dr. Paul Me. Ib~rlin, ospeci~lista 
:i 
}'.· 

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

que: son enple'.:1.dos cor.o función recreativ'.1 ·~¡ con fines did.9.cti-

cos; que los pueue utilizar con relación de cu~lquier ~ateria, 

espccio.lraente en prograras de conjunto, donde desarrollan un tQ 

r.ia, donde cooperan v'.lrie.s r:1at0rias; pero que tienen ESr·:i.n inror 

tancia sobre l~ ensefianza de los idionqs y del Qrte. 

En AleLa.nia, anualmente se celebr:.i.n Iiluchos cursillos y 

cursos de fin de sesana pnr~ títeres, en lns Escuelns Superio-

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

\ aI:l Lessing-GyLmasium Frankfurt am. Main", eri donde los estudio.a 

\ tes del bachillerato presentan sus heruosos nuñecos ·, t3.nbién 
\ 
1 en el teatrillo estudiantil "Kaftans Ko.o.ische Kiste" en el Ins-
1 

. !,..., ti tuto Ernestiun de Rinteln, e on sus bien logrndas c:1.bez8.s de 
1 

· 1 títeres de guante. 
"l 

,:::\ En México, el Instituto No.ci onal de Bcll •1s ,irtes, de 

l la Secretaría de Educación Pública, patrocina la a· 
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Teatro Guiñol, con diversos cursos en el ~ño, par~ que puedan 

ser aprovechados por los oaestros y o.ficion::..élos :r.i.exicanos. El 

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

vés de la República Mexic·ana y aún nl extranjero, donde cose-

chó aplausos, felicito.cienos y halqgndores cor.~entFlrios cuando 

fue presentado en 1944, en nueve de l::i.s nr.i.s irap•rtantes ciuda-

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

of New York cuyo director, el seííor Edward Lorocque Tinker en-

vió una carta al señor Roberto L::.1go, que fungió coDo director 

de este teatro y dice: "I had nevcr seen =i. r:rnre clavcr 11nd --

a.rtistic u:i.rionette theatre thnn yours". 

LA MARIONETA. 

Es una riuñeca n.ovid:i con los dedos de la nano, contro-

lada por encima del escenario, orginnlr:10nte por un:J. V·'.!rilln o 

bastón que iba a dar al centro de su cabez:t, o bien a 1:1s ttnnos 

y las piernas; controlf.J.d~s de esto. naner::i son inperf ect '1s, p.)ro 

se han conservado tradicional~ente. Este teatro folklórico de 

muñecos, vino de Sicilia, ejecutando una serie de obrus bns¡das 

en las leyendas de C.'.1rlo Magno y Helando, con sus batall:is; son 

leyendas paganas cuyo ciclo too.q_b;:in ¡¡1c ses para conpletnrse. Exi.§. 

tió una tradición siLlilar en Bélgica, don.::e en Lieja, se intro-

dujo un hÉ~roe y un coro. En Fr.'3.ncia este teatro coi:10 henos vis-

to, tiene varios locales para su representoción en la que figu-

ra. un gr~n repertorio de leyend::ts populares. 

Una técnicn avanzada, fue cuando las 1:iarionGtas se r.ia-

nipula'i·on directn.uente con los dedos, lo que le prestó grnn fle-

xibilidad al cuorpo, los brazos y la cabeza, con lo que el públi 

co se distrajo nenos en su atención a la representnción; en 
.~. - ~' ',¡ 
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tros días las narionetas son r:i.anejadas con cuerdo.s o .'.llnr:ibres; 

una narioneta ordinaria tiene un hilo en cadn pie y L~ano, dos en 
la cabeza, uno on cada bruzo y uno en la espalda, nueva hilos en 

total; una elabornd.:i. figura tiene veinte o treinta veces o.2s es-

te núnero ,. los hilos son recogidos en un péilo en forr.!.a. de cruz,. 

tenido por una r:iano del r:mnipul8.dor, ::lientrns que con 13. otra -

tira de los hilos según lo requieran. 

L:1s r:~=i.rionetrts genr:ral11ente son de r:1adcra; aunque se -

han venido usando algunos otros nateriales, co!'!lo p~pel rer:.oj:i.do; 

su tanaño varía de 24 a 36 ccntínetros para l~ casa y de 60 a 90 

cm., para. represent'.lciones públicas, Con·la pr'icticn s0 puede 

dar a estas in~enu~s ~arionetas la reproducción de c~da rnovinieg 

to hunano, por r.J.edio de la técnica sdecuada, con lo que se 1 ogrn.n 

I:luy buenos efectos drar.16.ticos. 
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III.- DIVERSAS CLASES DE MU.VECOS d.NIMADOS. 

Llaoanos :muñecos anir:J.ados a las figurillas que, tenieg 

do forma hu:r;i.ana, de animal o cosa, son r::.ovid:J.s por el horabre, 

convirtiéndose en 3.ctores o personajes. El anir.:iador, c.asi siem-

pre oculto, les da vida r.10vi6ndolos. 

Los ouñecos aninados son llaw~dos tanbién títeres, pr~ 

sentándose en las forn::ts rJás variad3.s y simpáticas; largo sería 

enumerar la innensa varied~d de tipo de muñecos, pero pode~os 

agruparlos para hacer con ellos un;1 clasificnción se:ncilla y 

general. 

Tomando en cuenta lu construcción del teatro y los escQ 

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

res: los que1 se manejan de arriba, cono los de hilos, y los ma-

nejados desde abajo, como los de gunnte. 

For gr~nde que sea la vnriedad de muñocos todos pueden 

quedar incl uídos en e sns dos grandes rarns. Sin et1bc1rgo, p8.ra 

hacer una clasific~ción o1s precisa, desde el punto de vista de 

su mecanis~o, los títeres se dividen en: 

1.- Muñecos Planos.- Lla:o::i.dos también sombras chines-

cas.- Son figuras resac~das en forma de siluetas que lucen a 

través de un telón transpo.rente, o bien confeccionados en di ve!: 

sos materi~les como nadera, cartón o celotex, pintados con vi-

vos colores y presentados directa1:iente al espectador, Son muy 

usados en escenificación de cuentos para niños pequeños princi 

palmerite, por su sencilla elaboración~ Fig. ~. 

· 2.- Muñecos de Funda o Gut.mtc.- Llmmdos así ·porque ti~ 

nen la cabeza sujeta a una fund1J. de teln que, a manera de guante 

cubre la mano del anirna.dor f orr:w.ndo a la vez el cuerpo del per-
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sonaje. Son r:iovidos desde :i.bajo directa11ente por la mano del 

manipulador. Fig. 2. 

3.- Muñecos de Varillas.- Tipo javanés. Están forw1-

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

por el animador a manera de asta, en el cintur6n. Los brazos 

40. 

son articulados y flexibles, las r:t3.nos se apoyan en varillas 

delgadas y largas quG se oueven desde abajo logrando dar gracia 

y agilidad a los movimientos. Son llur.c.ados j::i.vaneses por ser nuy 

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

4. - Mufü~cos de Resorte. - Pueden s &r planos o de bulto; 

los brazos y las piernns son articulados, movi&ndose autom~tica

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

primitiva mediante el6.sticos. Fig. L¡ .• 

5. - Muñecos de Tecüi.s. - Descansan estos muñ2cos en una 

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

las piernas, son novidos por hilos que ternin~n en unas teclas; 

al tirar de ellas se les da moviQiento. Así, ~stos son movidos 

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

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

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

de bulto, montados en varitas que los h::icen evolucionar a través 

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

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

res allí se r:meven de un lado a otro del escenario a tr'lvés de 

ranuras, pudiendo además novarse de atrás hacia delante o vice-

versa, mediante una ranura central que el escenario tiene en di 
rección opuesta a las demás; los aninadores equipados con audí-

fonos y micrófonos, se sientan sobre pequeños bancos de rodillos 

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

bles ·óperas universales., con tal maestría y grandiosidad, cono 

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

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

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

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

al mover la barra se mueven los muñecos, balanceando pi'::rnas y 

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

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

movida por el animador, de pie, detrás del telón. Fig. 7, 
8.- Muñecos Japoneses.- Son muy grandes, su 2ltur~ es de 

un hombre o cuando menos ln mitnd; la cabeza sirve de gorro al ua 

nipulador, qu.ien se oculta con las vestiduras del nuñeco y eoplea 

sus propias manos y p'ies para animarlo. En algunns oc:tsiones, el 

cuerpo del fantoche es coL1pleto y ua.ne,jado en el escenario a la 

vista del público; generalr:iente intervienen tres aninadores para 

darle vida. Del manejo de estos auñecos, los japones<.~s hnn hecho 

un arte complicado que tardan en aprender hasta treint3. años, ha-

ciendo después alarde de precisión y habilidad en estos mecanis-

mos. Fig. 8. 

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

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

queño armazón de madera, en forma de cruz, lla~ado control, que 

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

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

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

bisagras; mientras m~s movimientos se desee dar sl títere, mayor 

complicación ofrece la construcción de sus articulacio-



\¡ 
1 

\ 

• • 



L 
f . 

44. 

nes, necesitando a la vez mayor númuro de hilos. Tiene posibili 

dades de gesticular, moviendo ojos, boca, etc.: tnTLlbién son lla-

mados marionetas. Fig. 9. Su perfecta actu~ción les hn dado po-

pularidad a través del tiempo. Sin erabargo estos títeres ofre-

cen múltiples dificultades por su complicada elaboración y difi 

cil m.anipulaci6n, pues sólo después de una lárga prft.ctica el -

animador puede coordinar los movimientos con precisi6n. ~denás 

es necesario un escenario de puente, con grand.es dimensiones y 

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

educación ha sido substi tuído paulatinar:wnte por el s0ncillo -

muñeco de guante, general1aente conocido con el nm~'.bre de Muñeco 

Guiñol. 
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IV • ..;. EL MUfr:¿co DE GUANTE. - GUifWL. 

No sabenos cóoo y C'.uándo nació el i~uñeco de guante. Una 

antigua tradición asegura que su inventor fue un frail~ ca.tal:5.n; 

dicen que cierta ocasión viajaban por la comarca catalana tres -

frailes, dos divulgando sus doctrinas y uno diviertiendo a los 

concurrentes con chistes, juegos y diversos pas2..tiempos que le 

aplaudían porque era gracioso y oportuno •. Cierto día, este frRi 

le encont1·ó una silla rota e ideó, con la perilla de la misma, 

la cabeza de un muñeco. Le clavó dos alfileres de bol '3. a o.B.1Bra 

de ojos, con un palo puntiagudo le hizo l.:i n3.ríz, resacó la bo-

ca con una nav-3.ja y con un pequeño fleco le hizo lo. peluca. Mon 

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

I~ 

dos dos nanitas de papel• En una puerta colocó una sábana a la . 

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

nostró el muñeco a los asistentes, provocando en todos hilari-

dad. Aunque esta simpática l~yenda tenga mucho de ci~rto, lo -

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

siendo este muñeco de guante pre~;entado y popularizado por Loreg 

zo Mourget y su numerosa familia que continuó su tradición. 

Nos preguntamos, lporqué fue bautizado el muñeco de -

guante con el nombre de Guiñol?, y no pode1;:os ene ontrar la res-

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

nifica gracioso, chistoso Y.lo que no sabemos si 81 noribre se -

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

del muñeco que ha logrado, sobrevivir hasta nuestros días alcan-

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

dos Unidos de América, Argentina, México, etc., porque este mu-

,> 
¡: 
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ñeco habla un alegre lenguaje universal. 

El Guiñol; adem1s de ser un ·ruuñec·o bello y expresivo, 

es tan .. sencillo en su elaboración y aniraación que ambas cosas 

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

las primarias del Distrito Federal están elaborando actualmente 

estos muñecos, pues han logrado entusiasmar, no sólo a los nae.§. 

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

traducen esta actividad en las escuelas de su zona, llensmdo de 

júbilo a sus alumnos. 

Un muñeco de guante consta de las siguientes partes: 

1.- Cabeza y manos. 

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

3.- Vestido. 

La elaboración de las cabezas de guiñol, es muy v~ria

da~ se realiza en diferentes formas, asi como con diversos cat~ 

riales; puede ser esculpida en madera ligera, usando el zoopan-

tle o madera de colorín. Curiosas cabezas de muñecos son las h~ 

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

fraguar hasta que tome consistencia. 

··Con guajes y calabacillas pueden improvisarse también 

las cabezas de dichos muñecos o confeccion.r:irlas con tela, rell~ 

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

manipulaci6n y las fu.cciones casi siempre son poco expresivas• 

El procedimiento de moldes a.a 1uagnif icos resulta.dos, 

1 obteniéndose muñecos de perfecto acabado y peso ligoro. Para 

r realizar las cabezas' con e stc procedimiento' se modelan primQ_ 
j 

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

se trabajan las mascarillas con pepel periódico o 1.:iinagris, r.§. 



:mojado o engrudado, colocando varias capas sobrepuesto.s, procu 

randa seguir la forma del molde sin perder detalle. Una vez ter_ 

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

los lados con cola, rellenando las pequeñas hendiduras con pasta 

formada.con polvo y papel y engrudo, quedando 18. cabeza hueca. 

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

co d~ españa, para darle consistencia, puli~ndo la superficie -

con una lija suave para que quede tersa, lista paro. n.plicarle la 

pintura. Fig. 10. 

El proceso más sencillo, práctico y económico, par.;¡. hQ 

cer guiñoles es, en mi opinión, el que se usa en la Dirocci6n -

General de Educación Audiovisual de l::i S. :C.P. , que llRI:J..':tn "Mod&, 

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

rectamente el muñeco. 

Para hacer, con este procedimiento, lo cabeza y las ma-

nos de nn Guiñol, debemos preparar el siguiente m':l.terial: 

Cuatro hoj~s grandes de papel periódico, dos hojas de 

papel de estraza, hilaza, engrudo y tui. poco de pintura de varios 

colores. 

Listo el material se procede asi: 

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

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

tubo en el que pueda introducirse el dedo índice. Dicho tubo de 

be atarse con hilaza delgada, y formnrá el cuello del ram1.0co. 

Fig. 11. 

2.- Se cortan en cuatro, lns otrQs dos hojas de periQ 

dico, obteniendo ocho partes. Seis de ellas se arrug3.ny estru-

jan suavemente, dejando las dos restnntes para los tubos de ln.s 
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3.- Se extienden las hojas arrugad:J.s, lilontf:lndolas en el 

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

cuello los extremos de la prinGra hoja, atándola ligeramente con 

hilaza. Fig. 12. 

4.- Se colocan las cinco hojas rest9.Ilt0s sobre la prifle-

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

que servirá de cabeza la que se afinzará siempre con hilnza, dá,ll 

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

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

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

dedos del an·imador, pues se usarán para dar movi:Jiento a las ma-

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

la, que los dedos pulgares queden hacia arriba. Fig. 15. 
6.- Se cubrirán con pedacitos de papel de estraza bien 

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

capas para darle consistencia, frotando sierapre lit;era1:1ente para 

evitar que la superficie presente arrugas. Fig. 16. 

7.- Se dejan secar al sol para que toGen consistencia y 

cuando estén perfectar;1ente secas y hayan endurecido se modelarán 

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

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

modelarán: nariz, ojos, boca, cejas, orejas, es decir los deta-

lles necesarios según el personaje, así cono un pequeño rodete 

alrededor del cuello que ayudará a sostener funda y vestido. De-

bemos tener un especial cuidado al modelar las Facciones del mu-

fieco, pues de ello depende que logreaos darle la cxpresi6n dese! 

da. ·Fig. 17. Si querenos, por ejemplo que el guiñol sea alegre y 

risueño, tenemos que prolongar la línea de 13 boca hacia arriba, 
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~sta puede quedar ligeramente abierta o muy abierta si así se 

desea, mostrando la dentadura; las cejas altas y los ojos en 

posici6n normal, como lo indica la Fig. 18. 

Si por el contrario, desear:ios un títere bilioso y co-

rajudo, prolongaremos la línea de la boca hc.cia abajo, las ce-

jas muy juntas e inclinadas hacia adeutro y los ojos siguiendo 

esta misma inclinaci6n~ Fig. 19. Estos detalles nos ser~n 6tiles 

para caracterizar al muñeco y darle su p0r·son·alid11d. 

8.- Se uodelan los dedos y dec!s detalle~ de las canos 

con esta misma pasta de papel de estre.za y engrudo, sin olvidar 

su rodete correspondiente. 

9.- Se dejan secar nuevanente l~s Facciones y las nanos 

modeladas; una vez secas, se pulen suaver:1ente con lija, tratan-

do de obtener una supsrficie terso., sin arrugas ni deformaciones . • 
10.- Se ahuecan las cabezas, par8 que resulten livianas, 

sacando el papel del relleno por el cuello, cono lo indica la -

Fig~ 20 .• 

'11·.- Se pegan con agua-cola las pelucas de estambre, -

ixtle, artisela, piel con pelo, etc. Fig. 21 • 

Algunos personajes, se obtienen modelando las facciones 

directamente en 'el "ovillo base", sin que la forna ovoide de és-

ta sea modificada; otros, por el contrario, requieren la oodifi-

caci6n de dicha forma. 

,j cara redondo. y mejillas abultadas, necesitan que el ovillo se m2 

! difique, · abultándolo a los lados, c01:10 indic3. la Fig. 22. Un an-
; 
¡· 
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ciano en cambio requiere el abultawi0nto en el raentón, Fig. 23. 

Cono los animales son personajes que agradan a los ni-

ños, no deben fRltqr en nuestro Teatro Guiñol •. Podemos derivarlos 

del mismo ovillo b.:ise, algunos como la grülin1, el porico, la tor. 

tuga,. etc. aprovech·'3.ndo lu forna ovoide, . modelo.ndo sol(lmente las 

facciones caracteristicns •. Fig. 24. 

Otros coflo la rana,.el pájnro, el pollo, etc. se pueden 

realizar con ovillo esférico. Fig. 25. 
Algunos animales, como el conejo, el c0rdo, el oso, el 

gato, etc., presentan .3.bul tmuiento en los carrillos y para rea-

lizarlos se hará la modificaci6n corno inciic3. la Fig. 26. 

En cambio el lobo, el perro, el c~bnllo, etc., ti~nen 

en la trompa mayor ·1bul ta8iento y debe r:iodel9.rse desde que se~ -

elabora el ovillo con el mismo pepel rugoso, ovit!illdo exceso de 

peso en estas cabezas, Figs. 27 y 28. 

Las orejas de los a~imnles, se recort~rán en popal mi-

nagris o cartoncillo, pegó.ndole.s a ln cabeza y cubriéndol'J.s con 

" \ 
¡ 

papel de estraza engrudadci para darles consistencia, cuidando -

que tengan la forma Y' el tamaño adecur.i.dos para que a;yuden n ca-
l 
~ 
1 

\ 
racteriz~r al animal. 

Listas cabeza y manos, se montan en la funda. 

\ La funda f arma el cuerpo del tí ter e que, FJ.. wmera de 

1 guante, cubrirá la mano del anim~dor. Se confecciona en tela -

\ gruesa y aderezada, dándole la forma de la l!'ig. 29, 

~ Sobre ella se colocará el vestido o traje. Fig. 30 que 

'. 1 

. \ 

i 

siempre estará a tono con el personaje; fald1s auplias con fondo 

y crinolina darán buen resultado para vestir una r:mjer; si el per: 

sonaje es hoobre, el pantalón podr.~ s:-:r si!!lulqdo con a o.s t11blones 
& 

. ~ . - ··- ,_. -. ·'"ff" ___ - -
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al frente y dos a la espalda; si el muñeco va a tener pii:;s h:i.y 

necesidad de dar la form9. a los pantalones ho.ciénd.ol,~s el resa-

que de las piernas en donde se sujetarán los pies, nodelándolos 

en forma semejante, usando también periódicos y pRpel de estra-

za •. Las ilustraciones de la fig. 31 representan algunos moldes 

para el vestuario. 

Terminado el uuñeco y perfecto.mente vestido, tenonos 

que animarlo, darle vida. 

Lo. mano del animr:tdor se introduce en la fund:i. a nan0ra 

de guante, como ya hemos dicho; el dedo indice en el orificio -

del cuello, para dnr movimiento a la cabeza; y los dedos pulgar 

y cordial en los tubos de las ~anos. Esta es la posici6n corre~ 

ta, usada con más frecuencia, pero puede adopt~rse cualquiorn -

otra , de acuerdo con las posibilidades del mnnipul~dor Fig. 32 •. 

El animador, al dar vida al muñeco, usar~ su int;enio e 

iniciativa,. procurando que éste imite los ~ovioientos del p2rs2 

naje representado, con naturalidad, sin exageraciones. Es fre-

cuente que la cabeza del guiñol se vaya hacia atr.?..s, debe evi-

t'.'lrse esto ya que originaría una posición defectuosa •. El brazo 

del aninador estará lo más alto posible y el antebrazo muy cerca 

de la cara •. 

El muñeco entrará a escena por los lados, nunca lo ha-

rá de abajo a arriba; los que estén colocados al fondo del esc!l 

nario, tendrán mayor altura que los que estén al frente pues el 

espectador los ver?., desde abajo. El manipullldor debe ver constng 

temente al muñeco para moverlo con Tinyor perfección. 

Del animador depende mucho el éxito y algunos han der'.lO.§. 

trado gran h3.bilidad. Cuentan de uno, que podín tenGr al público 
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riendo durante cinco minutos seguidos sin que el muñeco hablara 

una sola pal.1.br!I., con el puro oovimiento, demostrado así una -

excepcional habilidad. 

Yo he visto a pequeños escol~res, dnr vida a los muñe-

cos en tal forma que emocionan; hablan y ríen por ellos, fin-

! giendo nuevas voces y los nueven, dándol~s tnnt~ vida que los 
;....-

i 
1 

... \ 

hacen verdaderos personajc::s. Los niños se ra'lnifesit11n '-'lSÍ como 

actores consumados. 

El castillo, como también se ha llamado al Teatro Gui-

ñol puede realizarse de distintas maneras, según el material y 

posibilidades de que se disponga: 

Se improvisa usando b3.ncas encimadas p. los lados, entre 

las que se tienden colchas para ocultar a los nanipuladores y se 

colocan a la altura de sus cabezas. Levantando los brazos se ha-

ce actuar a los muñecos en este sencillo teatro. 

Tendiendo una colcha entre dos árboles puede improvi-

sarse un teatro, o bien en el marco de una puerta, o siwplenen-

te usando una ventana, pero siempre a la altura indic~da, cono 

en la Fig. 33. 
En televicentro usan para el guiñol dos bastidores he-

chas con marcos de madera y papel manila, sostenidos con sopor-

tes de madera también. Colocan uno detrás del otro, dejnndo, en-· 

tre ambos, espacio suficiente parn los animadores. En el basti-

dor del frente abren dos bocas a la altura indic~da y en el del 

~ fondo, precisamente al nivel de las bocas, pintan las esccnogr~ 

fías; quedando construido así un castillo de dos escenarios. Di 
cho castillo, a pesar de sencillo, no es muy práctico porque oc~ 
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pa bastante espacio por sus grandes dimensiones y sobre todo, se 

rompe fácilmente por ser de papel. Se obtendrán mejores resulta-

dos usando manta, pues el bastidor será raás durBdero. 

Puede hacerse un teatrito en forma de biombo usi::i.ndo al 

efecto tres lados hechos de cart6n grueso, celotex o m~rcos de 

madera con manta, doblándose el bioobo nedinnte el uso de bisa-

gras Fig. 34. 

Algunas veces se contruyen grandes teatros fijos, puro 

como·no siempre se dispone de espacio suficiente, los teatros -

desarmables pueden tener mucha aceptación. El que ap~rcce en la 

Fig. 35 se arma y desl'l.rma con rapidez, perL1i tiendo ;J.deL1ás aupli-

tud en los moviraientos de los ~minadores, puede guardnrs~ en un 

pequeño espacio cuando se encuentra desarr,12do •. Mide 2 metros de 

frente y 1. 20 de profundidad o.lcanzando 2.60 I:'letros de al tura -

total 1.70 metros para la parte inferior y .90 netros para el 

proscenio, donde acturán los muñecos. 

Este teatro consta de un armazón fornado por ~irns de 

madera liviana, que se unen por medio de pequeñas escuadr~s de 

metal y herrajes diferentes, así como largos y sruesos tornillos 

de tuerca, dándole todo ello estabilidad; la parte inferior se 

viste con telas no transparentes, para ocult8r a los anisadores; 

de la misma tela se viste la p::i.rte superior, dejando la boca del 

teatro abierta para adaptarle después su telón. 

Pequeños ganchos de alambre, pueden sujetar la vestid~ 

ra del teatro a las tiras de madera; o con pequeños ojillos, que 

se introducen en clavitos puestos a propósito alrededor del te~ 

tro, quedará sujeta la vestidura. El teatro se cubre solamente 

de tres lados, quedando al descubierto la parte posterior. 
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La altura del proscenio variará según 18 altura de los 

animadores, y si éstos son niños, la altura será ~enor; si algún 

animador es de baja estatura puede usar coturnos, (zapatos de D'l 

ra que auoentarán su estatura). 

El te16n de boca se confecciona en forma de cortin~s, 

usando tela peso.da para que caiga bien, sujotr:mdo, en los extre-

mos del centro del tel6n, contrapesos; par~ que baje con raayor 

rapidez, se sujetará con argollas entre las que se deslizará un 

cordel, que sirva para correr dicho telón. De las divarsns for-

mas de los telones me parece ~sta la c~s práctica. Fig. 36. 
En la parte media, ~ anbos lados del escen~rio, se en-

cuentran los rompimientos, telones la teralE:: s, que facili tnn la 

salida de los muñecos. 

El telón de fondo ayuda a crear anbiente, por lo que 

se pinta o decora con este propósito; cuando no se quieren hacer 

muchos cambios de telón se usa uno de color liso, cr.i.si sie11pre 

azul, que sirn.ula el horizonte. Fig. 37. 
La utilería u objetos diversos necesarios en la escena, 

por ejemplo: la escenografía y la utiloría, genern.l, deben ser 

sencillas, atractivas y ayudar a realzar los personajes; el colo 

rido y recargo de detalles no debe h~cer que se pierdan los ouñe 

cos en la escena. 

Para realizar con.éxito una función d0 guiñol, no olvi-

demos la in.portancia que tienen la luz y el sonido; es conveni.en-

te tener especial cuidado en la instrüación de ambos elenentos. 

El sonido requiere micrófono, para que los diálogos se 

escuchen correctamente y un tocadiscos para añadir al espectácu-

lo fondo musical apropiado. La música es ind.ispensabl0 para can-
; 
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tos y b:i.ilos c1o nuos·~ros dimim1·bos o.ctoros, asi 001:10 p::ir.:-,. cubrir 

los intarmcc1ios, ali3iGn0.o el efecto grr.ibo.ciona¡;¡ sclcctr.,s q_uc o..yE_ 

don (1, croo.r y forta.lccl'.r al gnsto del alumno, oducgndo su o{do. 

Tonamos qua v~lcrnos de diversos rccnrsos ?ara obtener -

los dlforantos ofactos do sonido quo en la asccnificnci6n so raqu~ 

ron: tocn.r le. puerta., lluvio., toq,ua do CO..ji1}.Xtno.., ate• 

Si le., usconc. se ilu;:aino. con luz n;rburr. l, no ne ces i·cnmos 

focos, pJro, si o. dicha. c;scan8., le fo.l'lio, lL1z, nocosi·í:ie.mos ilm:iin~ 

a16n o.rtificcl. P::..rn. qua tsta nos e.yudo r. trnnsportnrnos r;..l :·.1ut1do 
'¡ 

do la ilusi6n, conviene aposnr le. luz del sa16n, dsjcndo 6nico~c~ 

to los focor:i dal -Gca:bri·to; luz interior en Li pn.r·ca Sü.j) rior, pe-

qucños rcflcctor0s an al aJ:-tario:r diri(~·iclos hacic. b. escena, col,2 

C:ldos unos o.rr ibo. y otl'.'os a.bnj o, e on pnnta.11.[l.S a.o pi:po l ce Lo:r:·6.n 

po.ro. al cambio de color, puadan sirnul:J,r el c1.in, l:t. ~ocl1i.:•, Gl. fnc-

go, otc., hn.cicndo los cn.mbios de luz ncccs'.:'xios y o.provGol1f'lm.~o -

asto racurso pc.,ra do.re lo., ..:sconr;l rn:ibion·bo da m.'.1.Jic y fr.1nta,c!c.. 
/ 
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'Ln.s obra.s pnra. tcntro da Huñccos .Animn.c1os pucc11Jn ins¿i-

ro.rso en m6.ltiplc:s torno.a; en H6:xico oonto.t1os con nn axtonso rape! 

torio de cuentos, fdbulns y lcyGndn.s; nusctr~ llisotira P~tria cs-

t6 sntur~da da bollos actos hor6icos que JUCdan cscanific~rsa. -

~anto ln 1itar~burB como ln Histori~ Universales son fuente inngo 

tn.b le r do t amas pnra rG a.l i z o.r 1;:..s. Por otrc. I?nrtiG , e: l c o n·c..-, n iclo da 

ln.s divarsn.s n.signa/1rnr0s (la le. cscL1Glo., a.s! como m6lti:;los ~;robl,9_ 

rans do la vida diaria, nos pro]rcionan un cxtan5o tcm~rio ~~re -

las obrBS t0utral0s de mufiocos. 

Si so haca la nduptBci6n da un cuento o ac unn. obr~ co-

nacido., ao olo.bo1·c. on primer lu8c..r la sinopsis y b:tsml.c. an clln -

so h:i..r6. Gl di~.logo corrospondiontc1 Podemos los mr..ostros, en lue;o.r 

do ha.cor une. ['.da.pt[l.ci6n da dichos cuo rrbos o layG ndo.s, o ser ibir --

n11ostra propio. obro.. Si lo he.comos con o.oiorto, cuida.ndo a inganio 1 
obtondromos una obrl:', nuGvo., original, qua das:piGr·(;o intor~s en el 

páblioo yo. sao. escolar o populo..r; en todo en.so, sic11c10 o.do.:ptaci6n u 

obra orLginBl, deba llevar un mcns~jo aaucntivo. Algunas vacos, --

a.dom6.s puado sor un conocimionto directo el quo :: n lo. obrn se 1m--

parto, por ajomplo ol conocimiento do unn. lGtrci., unn. biogrn.f!n., un 

haoho hor6tco~ lln JGama. do 'LiJCiarrxt;uro., Biolog!a, o·co. 

Cuando da so runos l lav~r o.l o.ucl i'b or io, dc-bormina.O.o me nso.,jo 

lntanciorml, os convoniotitc olaboro.r nucr:rlirr.. obro:, ·bomanclo en cucn 

ta lo.s indic!:',ciont:S siguientes: la sclccoi6n del ·b0rJlf1 deba ser cui 

dadoaa~ oligiondo ol qua sea m6s urgccta y~ortuno al ~uditorio; -
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ver si anal maC'..io qua o.ctun.li.lOS c.s nccosr.:.rio un tc1¡m c1.: r.:;forcsta-

ci6n y protccci6n a.1 .1rbol, o si lo u:rGctrcc es une.. c'.:'.m:·mño, do hi-

giene, o.limcntaci6n,. ?Untunli¿aa, ate. ~B nccasidnd del racdio nos 

o.,~mc.ar6. o. hacer una "buena clccci6n. 

Uno. vez a lc;giclo o l teme,, for;-aulo.ro::10s 12. sinopsis,· pr_9. 

oodicnao on seguida a.l c1csarrollo da lo. obro., ho.cionc1o el librote 

corro spond ic n·i;a donde apnro 0cró. e 1 a inlog-o •. 

Nuestra obro., como todo. una o~Jra t·:o:lirnl sor6. dividido. 

on o,c·iios; o.unq_uo al n6.mcro de 6stos :.¡ucdc v.:iriar, se aconsajn. qua 

aoati tres como mfu~ ir,10 pa.ra. al Tan:cro c1o Muñecos~ 

En ol primer acto se motivnr6. al taraa. do lo. obri:-. n. - .... 

trav6a do la prosontn.c.i6n do los j_)Grsona.jos, a.unCJ.UO ~stos sa pre-

sentan s6lo por rofcroncias. 

El segundo e.oto scr6. ol nudo dG ln. obro., 1.:t1 61 se plO.,!l 

too.r~ ol problomo. o conflicto, ·siondo la pnrto modulo..r. · 

El torcer o.cto sar6. lo. soluci6n del problema o dcsanlf! 

ºº• 
El cuerpo de la obro. so f orrna por una. serie de situa--

oionos quo ea doso.rrollu.n sin pcrdor do vista. al problama funda--

mantnl llamo.do aj o do l;o. obro.; co nvia nG rcforzc.r o so pr ob lomo. fu~ 

da.mental, con situc.cionos sccundo.r ia.s, siompro g_uo 6sta.s nunca. --

e.Loo.neo n mo.yor importo.no in. que ln. funda.me nÚü, No debo di vo.gar so 

la. o.tcno16n oo n idon.e socunda.r ias que opaquo n la. iclaa central. El 

lntor6s dobo promovarso desdo al principio do la obra. o.sccndiando 

hasta llogo.r al nudo; al dGsonlaco d.obc sor r:ipido, cuidando que 

llevo un manso.jo educativo, .l6tico. Algunas veces hnstn el titulo 
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do l:J. o·oru enfatiza. 0sc mensa.je, cosa uo indispcnso.blc, puas --

otro.s vacos al t!tulo no advisrto nada. 

Paro. quo al inJGGr6s del nuc1it;orio no düco.iGO., la obro. 

sar4 bravo: 20 minutos como máximo, aunque parece mojar qua su -

duraci6n seo. do 10 a 15 ¡1ünutos. 

El n6.mcro a.a personajes daba ser limi·bn.do, solm.1cn-to 

los noccao.r ios; po.ra. evitar ci.glom1;rn.ci6n da muñecos y o.ni::io.c1orcG 

y obtc nor, ndcm6.s, mayor 6xito on lo. a seo nif ica.ci6n. Pc .. ro. ero v..r 

dichos ~crsono.jo~ hay qua conocerlos y ce~nct0riznrlos corrcctn-

man·lio, tomo..ndo on cu.anta J.'.lO.ru ello: lo.- Cc.ra.ctaros físicos; --

2o .- Ca.ro.etc res ps!qllicos; 3o .- Ve st uo.r io, o.dci'1anc s y raovimi.c ntos 

o duo o.dos, todo o n ostra cho. concorda.ncia, hn.c i·J ne o una. cor re ct2. re 

laci6n de ollas con al pcrsonaja. 

Es nacosario evitar, en lo posible, 01 mon6logo y ln.s 

cscono.s individuales. El diÓ.logo dobG sor acomTKiiín.a.o de 2.cci6n; -

los parlamentos, porf'cctn.rncnto coordinndos, fJcr6n breves, vivaces, 
. ' 

precisos e indispGnso.blos. Dosdo al primar momento indico..r6.ri la. -

pa1oolog!a y al carácter dol parsonajo, cuid~nCTo que ~l lcngu~ja 

aoo. soncillo y al a.lcanco dol p6.blico, paro muy corrGC:Go, procurc.,g 

do olGvar al nivol Clll"~llral dol auditorio. Es profa~ibla ol cliÓ.1.2, 

go on pros~, siguiondo siempre ol ccunino que r110.rc2. la. sino1:>sis, -

situando la o.coi6n oorracto.mcnto anal "i:iiompo y en al aspa.cio. 

Sin qua saa un roqui~i"i:io lndis11c1'H:iabla, convicno intro 

ducir an la obra bailo, canto o m6.s ica, o.si cor110 c.lgunn.s e seo nu.a 

ohilsco.s y gro.cioso.s; asto anima. al osp0ct6.culo. To.mbiÓn OG· acon-

so ja. as"Gabloocr ro lo.e i6n antr e o l p6.JJ1 ic o y los muña e os 0ntab lan 
j 

do brovoa convorsacionas onJGra ti.mboa¡· 

-
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vr.~ l~DAPTi\.ClON DE tECIONES ~E tEHGUA 
Y 1ITERATURA ESP.U'iO'L.ii..S, :~ "LA EHSEUANZli. SECUND! 

Ril~ Y PREP .lJ.11~ T ORil~ ~ 

Hornos tra:tia.do do r.i..c1e.ptnr uno.a lcccionos, en los diforoE, 

t'o s gr a.dos do la. Lo nguc. y tite ro.tura Espa.ño la.s ¡ Ya. quo los :i;irogro.-

ma.s n. qua daba sujGtnrso al ma.ostro, son estrictos, i1rocuron?s os-

aogor a.quallos tornas on los cual~s so Drvsont~n dificultndos, ~or 

lo oxto naos que son y por el poco t iampo on qua daban imIK' .. :i.~t i:rso.; 

En la.a clnsas on qua propo.ro.mos los persono.jos, el tci:i..tro, 12. JGr.f! 

moyo., cte., va.moa do.ndo noticias do le. onscñC'..nzc. qua prcscn-li.::.ro-

mos, de manera. que no va o SGr una novcQnd, sino que ser~ unn rGg 

:firnnci6n do los conocimientos, ya que. ol ta1:1.'Gro da ·t!torcs es un 

medio y no un fin an si. El ma.cstro procurará sic~~rc dirigir Gl 

inicio do los ostudios, ns! como la rcdncci6n do loa guiones. En 

l~ actualidad, sa nos ~conseja fort~.r oqui~os con lns difcrantoG 

o.ptitudos y Los C::lra.c-'Gorcs do los a.lur.rnos. Encor.rcro.ror:ios los dib~ 

jo.nJvcs, los modola.doros, los sustras o costnraro.s, los cc:r)in"Ga-

toa, los docora.doras, los poatas, los orndorGs, los dirigGnt~s, 

Gn fin 1 que contamos con JGoo.o al m.n.tcrio.l bll1::1a.no t1cccs[l,rio pnro. -

n11cstras clo.sos• As!, con al tco.tro cla t1·tiaras se vuelven a.menos 

tomo.a on VG"r dad ca.nao.dos o o.bruma.dos :r;ior lC'.. co.nt ido..c1 do conocim-

miontos• 

Nuestro. onse:ño.t1zc. da le. 1i1c;torio.. iu~ sido pro.vin y pn.rn. ... 

lolo. o.l desarrollo do lr. osconificn.ci6:::i, dnndonos tiempo l"lm'a. le. 

rovisi6n o rodc.cci6n c1a guiones: noccsi·bOJ:1os conoc~r los modios 

con que CL10nta. la. Escuoln. donde tro.bnjm.'.los, en d6ndc nos puac1on 
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a.yuc1c.r con a,qLüpos aspocio..lGs p:::i.ro. gre\.b::i..r en cit1tc1. i:m;sn.::tof6nicri .. 
\ 
) 

m1ostros guiones. Si S'.1bc1:1os acudir 2. GStC1.s a.yu0.ns, ¿oe.crnos su'bs::~-

nar todos los obst~culos qua ?Udiorun prosant~rscnos. 

Al doSr.."..rrollr..r los tar.1::i.s n. trJ.'b:::t.r G~ nucG·crG.S ..;sconifi-

CG.cionas, procura.romos c1C\.rlas los afoc'boG ncccsn.rios corJo: c~ircci.2, 

nos al opürndor da sonio.o, po..ra, qua lr.:. m6.sic:;. qLlG usc~·"1os a.e rcr.!lca 

o. rmostros tama.s; debamos inforr.mrnos sobra lo, ciuo rJ6.z o.m1)ianta -

prosto a. nucstru asounif ica.ci6n~ 

En la.s lc0cionos que prasonto, procurt usar do ajomplos 

maxica.nos, yo, qua lo. 'Litarn.tura. EJ::;~ica.tm, os ur.L'. do lc.s rnc.tcrias -

más o.1rn.ndono.dn.s, que llaga a tra.:to.rsc un a 1 tercer ciño da l;:., SocuQ 

da.ria y on Proparo..torio. con mo.yor o...rn:plitucl., paro ~uo no se le hn. .... 

do.do lo. importancia ciuc t; iG no~ 

Para ol J?rimcr año da 1JanGua y ti·c,;;r~turc. cSpf..1.ñola.s, an 

l~ Escuela SocundQria, opt6 por los tomas da l~ ParGmiolog{~ y l~ 

Homonimia, sirvi6ndomG do rafraDas mo~ica~os de ~ruforonci~, e ia 

titulando a la. locc16n corno unt:. Exi:iosici6n llc,mac1n. nRofra.n.:s y ... 

dichos", para alojar do la manta dal alumno que se trata do unn -

e la.se. 
.. 

En al Sogundo añ9· do Sacuncto.rin., fueron las tocLJcio-

nos advorbialos la.s qua mo sirvieron do ejemplo y las llo.m6 "Ex-

prosionoa Popula.ras" 1 
¡ 

En cuc.nto o. la t.cngun. y titarature. Es:n1.ñolas, pa.ro. ·bcr 
\. •' / ¡. car año, pras..;nté las Escualo.s ClÓ.sica. y Romántica, con los lito-
¡ 
'\ ratos más ra1n·osonto:bivos clG ollas, se lla.mn lo. a:xposici6n "Poesía 

-
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do l Siglo XIX", por supuesto otl M6:xico9 

Para l(l. Ensaño.nzo. Gn Praparatoric., us6 los ojorJplos i!?.!. 
' 

o1alos de lo. 1Jitarn:turn. Ma:xicana, llcm6.no.ola. "to, -trnC\ici6n ll.ztooa".· 

En la rodacci6n da los guiones, cst'n puestas las notas 

Ol\rrosp•nclian·t;as o. la. m6sica qua dob!a o..compe.fio.rlos• Por princi':_:¡io 

do ordoh, cro!mos ncocso.rio uniformar lus OX?OSicioncs y ~e proou-

r6 q110 :fuaso m6.sico. da un compositor ma:r. i~ano, :MiGua l Borno.l, Jos6 

Rovua lto.s o Manuv·l M. Pone e. ta.a o ntro.clo.s·; pua ntcs y fondeos mus i ... 

Clllcs, se mnrcO.n, soB6.n lo o.moritc al gui6n lJ.:1-:rn. li:c:.ccrlo mó.s [:.TD.to 

o.l oÍdt> dol ostudié'.1.nto, amplio.nC.o o. lo. voz lo;;; conocimientos de -
I 

mua1.oq quo tonen o bien odL1c6.ndolo al santido r.msicnl. 

Iia.s Exposiciones so c1iuloga.ron, J_Jrocurunc1o quo cntra.ro.n 

tras~ cllatro voces, para. darlo variedad, ya que una sola. voz, re .... 

sulto..mon6tona y cansa.da• 

Poxooa soncillo antra.r do llGi'JO a grabnr un ·cG:rto, p..:ro 

on lo. rvo.lidad ac;¡ oncuontra qll.c: hc..y nccosiél.o.él. c1o oducc.r le voz ... 

:para omitirlo. anta ol micr6fono,sa la c1obo da.r le. ont;ono.ci6n naco-

aa.ria., ·io. intonci6n qua llGvo Gl r;ui6n, y muchos o·\iros recursos -

qua poaocmos, paro quo en ln pr~~tica ~a nuestras ocscffr..nzas no ha 

comos llSos do ol!osé Sin omba.rgo, dospu~s c1o vn.rios cnsc.yos, logr.9:. 

moa ol ofccto quo cro!oos necesario y procedimos n grnbo.r. 

\ J>obo o.cl['.rt::'.r que no u·liilic6 alumnos, sino nc.ultos, que 

\ somos un poco difÍclcs do modelar, puGs si bien los j6vcncs co..:ptn.n 

\ oon mayor ra:pido z lo.a indico.e ion os, los n.du l"Gos nos El.farro..n10s o. 

J nuGstra. parsono.lida.d., y nos do. mayor dificnlto.él la.s varincion(;s dG 
! • :,.... 
\ voz; Pero sin ombe .. rgo creo quG la gra.1.)ac i6n no so.li6 da l ·boc1o ma.1.· 
i 
l 

' ·.\J .. · 
'¡ 

l 
' 



-. VII.- UNA LECCION FAR.A PRIMER AflO DE t..NS:ii.~.ri.NZA Sii;CUNDARIA 
DE L.t,'NGUA Y LITERATURA ESPAÑ.OLAS 

"REFRANES Y DICHOS", HOMOUIMOS, SINONIMOS, ANTONI-
MOS Y PARONIMOS. 

OP: TEMA - A FINAL: 

66. 

R. El refrán es una frase conpleta e independiente, 

que puede tener sentido directo o alegórico. Se 

escribe por lo general en forraa sentenciosa y -

elíptica y expresa un pensaJJicnto, un'.1 adnonición 

o un deseo, una experiencia sacada de la ciencia 

del pueblo •. 

Según Rodríguez Mello, el refrán es H 1 "un di-

cho populnr sentencioso y breve, do verdad cou-

probad,q, generalr.:iente sir<1bólico y expuesto en -

forna poética que.contiene una regla de conducta 

u otra cualquiera enseñanza". 

CORTINILLA GRATA SALE A: 

H1 El estudio de los refranas se llama Pareuiología 

y se extiende en coGÚn a pueblos distanciados por 

la Geografría, la Literatura y la Historia; así 

pues, podenos considerar que el refrán, trascien-

de fronteras y se convierte en consejero interna-

cional. 

H2 Aún cuando los caobios y f orwas caprichosas que -

adoptan tmchos refranes sean oriundas de cada país i. 

en el concepto gozan de universalidad fecunda y -

son la n9s sencilla nanif estación que del arte P.2 

pular existe en todos los idionas. 
11 
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OP: 

R. El uso de refranes puede constituír un adorno del 

idiona. Recorder.1os las po.labras de Don Quijote .. 

H1 "I)aréccoe Sancho que no hay refrán que no sea ve!: 

dadero, porque todos son sentencias sacadas de la 

nisna experiencia, ~adre de las ciencias todas, e~ 

pecialr.wnte aquél que dice: "Donde una puerta se -

cierra, otra se a.bre". 

H2 Poro no hecos de creer que la experiencia se enga-

ña en todos ellos. Por no re~ontnrse a su origen, 

por no darse cuenta de su intención irónica o no 

inquirir en qué casos, ni a qué cosn se aplica por 

el pueblo, se califican de falsos algunos refranes 

que distan mucho de serlo. 

B, Pero podemos afirmar que son flasos todos los re-

franes superticiosos, porque falsa es la base en 

que se fundan. 

H1 Por e jenplo, la creencia popular supone al r.w.rtes 

día aciago. Esta supertición del 1:iartes tiene su 

H2 

historia pues a Marte, dios de la guerra, fue de-

dic~do este día de la senana, cono el viernes, a· 

Venus. Así, la fantasía popul~r supuso que este 

dios bélico, era el engendrador de todas las des-

gracias, y se formo.ron refranes corjo: "En ne..rtes, 

ni te cases, ni te eubarques", "En martes ni ga-

llina eches, ni hija c.:ises". 

CORTINILLá VELOZ - SALE A: 

En algunas ocasiones, se incurre en lo iraperdona-
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ble de no dar a los refranes su verdadero signi-

ficado que a cada uno corresponda, por cuya cau-

sa, cuando alguien quiere aplicar un refrán rect~ 

nente nos encontraoos en el oisoo caso que Don -

Quijote, cuando se ve forzado a decir Sancho Panza: 

H1 "Yo te aseguro que estos refranes te han de llevar 

un día a. la horca; por elles te han de quitar el -

gobierno tus vasallos, o ha de haber entre ellos 

cor:mnidades. 

Dime dónde los halles, ignorante cómo los aplicas, 

mentecato, que pnra decir yo uno y aplicarle bien, 

sudo y trabajo como si cavase". 

OP: OPORTUNO GOLPECITO MUSICAL - SALE A: 

H• En el refrán entran cono cualidn.des dastintivn.s, 

el chiste, la jocosidad, nlgunns veces la choca-

rrería, y no pocas el simple sonson0te, en una p~ 

labra; el refrán os festivo. 

B. Tiene una antiquísina fuente de donde brota. 

Desde los oás remotos tieopos en el 11 Antiguo Tes-

tar:iento" o "El Libro de los Proverbios" hfly una -

rica nina de ellos. 

H2·"Ninguno puede servir a dos señores (Mateo VI, 24) 

H1 "La mejer hacendosa corona es de su marido". 

R. En los ticrapos de Grecia y Ro11a, los sabios dan 

a conocer sus sisteoas filosóficos en refranes • 

H1 "Quien da prinero da dos veces 11 (Séneca). 

H2 "Conócete a tí nisno" (Quilón). 

H1 "El horJbre es el lobo del hor1bre" (Plauto). 



OP: 

OP: 

CORTINILLA - MUSICA ltSIA MENOR (FOLKLORICh.) -
SALE il..: 

R. Maravillosa es la riqueza do forgas que revisten 

los refranes castellanos. Los hay ingeniosos, prQ 

fundos, graves, socarrones, sentenciosos, chistosos, 

serenos, circunloquiales, dranáticos. 

En un antiguo rooance encontrauos: 

H1° "Cosas tenedes el Cid que far<~n fn.bln.r las picdras 11 

'R. Entre las nás antie;u·3.S colecciones tenenos: aque-

llos. 

H2o "Refranes d' 1 · · t 1 f 11 que icen as vieJas ras e uego • 

H1 En 1541 Blasco do Gera.y public'l sus "Dos cartas 

llenas de refranes 11
• 

R. En la colección de refranes de Mosén ?edro Valles 

publicada en 1549, encontro.r.1os "Al buen callar 

llaman Seggio". 

H2° Mateo Alemán en "El Pícaro Guz:oán de rl.lfnrache 11 lo 

emplea "Al buen callar llanan Santo 11 • 

R. En la colección de "Refranes fanosísimos y prove~ 

chosos", ii:1presa en Burgos en 1515 lo tener:1os co-

rao: "Al buen callar lla1:ian Sancho". 

MU8ICi1. ESPAf~OLA - DE EPOCA A: 

H1° Muchos escritores han usado los refrnnes en sus 

obras-

Don Iñigo López de Mendoza, Fernando de Rojas y Que 

vedo escribieron entre otros: 11 A buen salvo está -

el que repica 11 , o aquél otro: 11 Allégo.te, o arrírua-

te a los buenos y serás uno de ellos"~ 
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H2º Francisco de Quovedo escribe to.r.ibién "Abre el ojo, 

que as&D. carne". Nosotros empleanos corno equiva-

lente: "Abusndillo desde chiquillo"• 

H1º Luis Véloz de Gucvara en "El diablo cojuelo" re-

pite: "Quién da lUE::go da dos veces"• 

OP: GOLFóCITO - VIVO - SAL.ó A: 

R. Los refranes contienen un-?l e;ran variedad de ideas~ 

Veo.:r:ios una verdad: 

H "Quien al!;a el peliQ;ro, en él perece". 

R. Uno respecto a. vicios: 

H2° "Antes se pillo. u un LK:ntiroso qu~~ r.mn cojo". 

H1° Consejos en el terreno de la higiere. 

H1° "Hay que cor:ier paro. vivir y no vivir p.'lrn con0r"; 

ºH2º " 
1 

' Donde no entra el sol, entrn el nedico" 

R. Pero el abuso de refranes hace decir u Don Quijote: 

H1° "No has de rr ... ezclar en tus pláticas la r.~.uchedunbrc 

de r0franes que sueles, que si bien los refranes 

son sentencias breves, rnuchgs voces los traes tan 

por los cabellos, que nás pnrecen disparates que 

sentencias. 

R~, A lo que Sancho replica: 

H2° Eso Dios lo puede rcr;1ediar, . porque sé r:iás refranes 

que un libro y viénense tan juntos a la. boca cuan-

do h9.blo ,. que riñen por salir, unos con otros; pe-

ro la lengua va arrojando los prineros que encuen-

tra, aunque no vene;a a pelo •. Tufos yo tendré cuonta 

de aquí ndelanto de decir los que convengan a la 

............ llllllllllllllllllilr•a··v·~-~d~~~dllid~e~r~~i~·~c~a~r~~~·o~,~"Que en casa llena pronto 
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se guisa la cena" y "Quien destaja no baraja" y a 

"Buen salvo está el que repica y "El dar y tener,· 

seso ha menester". 

H1° En nuestro pueblo, considerado coGo de un gran ig 

genio sutil, tenenos ouchos refranes que nos per-

oiten llevar una sabrosa plittica, así pues, "A 

darle que es L1ole de olla". 

MUSICA MEXICiillIB1rA - REGISTRANDO ALEGRE SALE A: 

H2° Y a ver si: "Querétaro sus canotes o Toluca sus 

chorizos" o si "quedo.nos cor.:10 el cohetero, que 

si queda bien, le chiflan, y si queda mal, tanbién." ··. 
o H1 Pues "Nunca te apures par:i que dures" porquo "al -. 

que se aplomo. lo h'l.cen bol.;i," y "Al que se h::i.ce ovQ_ 

ja se lo comen los lobos". Así: "Vauos a aruar un 

sanquintín" y "Cono a cor:1f:r y a misa, sólo una vez 

se avisa''., continuemos: 

VUb'LVE MUSICl\. ANTERIOR - SAL.8 GRACIOSO A: 

R •. En esta exposición procura.re1:1os ejenplific3.r algl! 

nos refranes en los cuales haceaos alusión a los 

sinóninos, hoCTÓnir.ios, parónimos y an tónir:i.os. · ·· 

H1° Los sinónimos son voces diferentes que tienen el 

misI:lo significado. Y "al grano", a apostar los ga 

llos, anigo" y "a lo que te truje, Chencha". 

H2° Refranes que nos indican que debemos decir las co-

sas sin rodeos. 

H1° Con ese hunor cRracterístico del aexicano, cuando 

alguien presu11e se le dice: 

H2° "Ya estarás jabón de olor, ni que perfumaras tanto" •. 



H3° "Ay rorm6n. ni que fueras carpintero~. 

H1º "·Ay foco rojo,. ni que dieras tanta luz". 

R,_ Cuando una persona no dice la verdad: 

H2º "Al mentiroso le conviene ser l!lenorioso". 

72. 

H1º "Para decir mentiras y comer pescado, hay que t~ 

ner mucho cuidado. 

H3º Las características de una persona son casi inal 

terables en su vida, así, el pueblo 1iiexicano ha 

hecho los refranes siguientes: 

H2° "Al que ha nacido para tanal, del cielo le caen 

las hojas". 

H1° "El que ha nacido en petate, siempre anda eruc-

tando a tule". 

H2° "El que ha de ser carrizo, del cañaveral no pasa". 

RM Cuando tratamos los defectos o cualidades de un s~ 

mejante o los errores cometidos por él: 

H1° "A poco porque se murió una oveja, es año de mo~ 

tandad". 

H2° "Porque una vez oa.té un perro, r.ae dicen el mata -

perros". 

H3º Finaltlente unos refranes uuy mexicanos. 

H2º ".Al que le pica que se rasque". 

H1º "Al que le venga el saco que se lo ponga". 

H3º Los an_tónil:aos, serán las palabras o cláusulas que 

tienen diferentes conceptos: 

H2° "Al que no habla, Dios no le oye" •. 

R. En este refrán con palabras antónimas hablar y 

oir se reprende 1ª coP:dad de aquéllos, que por 

¡.: 

1··, 

1 • 

¡. 
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no atreverse a explicar sus solicitudes, las D'Ü.2, 

gr9.n. 

H3 ° "El que enpieza riendo, ternino. llor~·mdo". 

H1º Refrán que da a entender que la deoasiada conti-

nuación de la chanza suele parar en pesadunbre y 

disgusto. 

H3º "El riuerto al pozo y el vivo al gozo". 

H2° Se da a entender, cuán presto se consuelan los 

hombres de la pérdida de los parientes y amigos. 

Cervantes en su Quijote escribió "El nuerto a la 

sepultura y el vivo a la hogaza". 

H3º "Agua le pido a mi Dios y pulque a los llanos <le 

Apan". 

R. Este refrán rn.uy nexicano, tenernos cofilo nntónona 

de agua, el pulque, la bebida popular que se ex-

trae de una planta rauy nuestra, el r.iaguey. · 

H1° El pez grande se traga al chico •. - .c;n que se dc-

uuestra que quien tiene más experiencia o sabe 

nás es el que gana. 

R. Oiremos ahora, los refranes parónioos, que son vo 

cables que tienen ser.ijenza o relación entre sí por 

su forma o sonido, pero que quieren decir otra cosa~: 

CORTINA CAM1)ESTRE - SAL.l:~ A: 

H2° A caballo~ cebada y sobnda. 

H1° Las palabras cebada y sobada son las paróninas y 

aconseja el refrán que debemos cuidar las cosas 

buenas que tener:1os. 

H3° Quién fue a la Villa, perdió su silla. 
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R. Villa y silla ser.9.n las palabras senejantes, y se 

refiere,. a que quien no cuida sus cosas l~s pier-

de, 

H2º "Abeja y oveja y parte en la inglesia, desea a su 

hijo la vieja" •. 

H1º Así.entenderaos que la carrera eclesiástica, el g~ 

nado lanar y los colmenares, proporcionan cooodi-

dades y riquezas. 

H3º Por último, verecos algunos refranes en los que se 

utilizan palabras honónimas, que son las que tienen 

pronunciación scr:iejante y significan diferente: 

MUSICh. ii.NTERIOR SALE .1i: 

R. Bien sabido por todos es lo que ha acontecido. 

Y hay sienpre un interrogante par:;i. el porvenir, 

a.sí el pueblo sentencia: 

H2º "En lo pasado yo aré". 

en lo futuro que haré? 

H1º El prir:ier aré va sin hache, del verbo arar y el 

segundo con hache, del verbo hacer. 

R, Cuando se trata de cobrar una deuda: 

H3° Inútil será que rece9. 

si no me pagas ~is reses. 

H2° Un vocablo será inflexión del verbo rezar y se 

escribe con "C" el otro, será el sustantivo que 

designa un toro, o una vaca, y se escribe con "S". 
R. Ahora una alusión simpática con los verbos. 

acedar, con "C" que se vuelve ó.cido, y asedar con 

"S", volver seda." 
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CORTINILLA - SUTIL SALE A: 
H3º "Toda fruta amontonada 

muy bien se puede acedar; 

y toda suegra indooada, 

con una reata mojada, 

bien que se asedar •. 

/ 

75. 



VIII.- SEGUNDO AfltO LENGUA Y LITERATURA ESP.!:; 
NOLAS. - EXPRESIONES POFlT.LARES, - MODISNíOS. 

. 76. 

OP: TEMA SUBE Y BAJA A DESXC'ARECER: 

OP: 

R. Son los modisnos las inflexiones m§s geniales y 

castizas de nuestra habla; las elocuciones oás -

efusivaI.'.lente iobuídas del espíritu popular; cen-

tellantes, cálidas, lacónicas, Gnf~ticns, y pin-

torescas; felicísin~s, despliog~n sih celindrcs 

graEnticales, en desarreglado. dinó.nica, impulsos 

mentales y r~fagas po6ticas, que alientan n la -

raultitud anónima, autora principal de esta narn-

villa sobre-huuana, que se denoBina lenguaje. 

PUENTE MUSI CA NillXICJ~NA MOD.t;RNr1.: SUBE Y fü'lJ·,~ A 
DBS;ú-A.HBCi.R: 

H2° El nodisno es una frase o locución adverbial que, 

apartándose del recto sentido graD3tical, se vale 

del sentido figurado. 

H1º Cada una de las palabras que componen el wodisno 

pierde su valor y su significación hi."1bi tuales, p~ 

ra f ornar todas juntas la idea propia, exclusiva-

nente de la locución. 

R. Por ejemplo: en el noc1isno "Dar gato :por liebre", 

ninguna de las palabras possé su peculiRr signi!i 

cado, ya que el sentido justo de la locución es: 

Me engañaron, me dieron una cosa, ele r.wnos valor 

que otra. 

No hay pues ni tal gato, ni tal liebre, ni tal dar. 

H2º Aderaás el significado de una palabra suele depender 
1 "-1. ··" 
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de la cercanía de otra,. a tal punto que el senti-

do se altera,. se invierte o se disipa, si el acoE 

pafiaraiento falta, si se antepone viniendo pospue1 

to o si estando delante, se pospone. 

H1º "Estar que ni candado hacer",. no es lo oisno que 

"hacer lo que está oandado". 

R,. "Como el agua de Mayo", no es lo mismo que "cono 

el agua de junio", puesto que la primera es rQ.ejor 

venida que la segunda, porque en Mayo hay calor. 

OP:. PU.ENTE SUBE Y BAJA (IDEM. ANT~RIOR). 

Heº El oodisno, es aquella ~anera de decir tan propia 

de una lengua, que suele traspasar las leyes cony 

nes de la grnnática de la ordinaria construcción. 

H1° "Tu aoor seria una llar.10.r'.lda de petate:.. Il usio-

nes juveniles que se desbaratan cono el humo". 

R. La llanarada de petate, es posible que sólo la 

conozca~os los mexicanos. Su coobustión es rápida, 

hace mucho huno y se convierte en cenizas. 

H2° En este caso se hace la cooparación con los amor0s 

efíneros, que provocan nucho entusiasr.io, pero nada. 

nás. 

H1° No solamente usar:1os este modismo pf!.ra equipararlo 

al amor, sino que lo utilizanos para indicar lo -

rlpido y veloz de un propósito. 

R. Cuando alguna persona se entusiasma con algo o se 

propone hacer deter@inada cosa y dudamos de que 

se lleve al cabo, se le dice "Eres una llanarada 

1 
! . 
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tiento,.mucho humo cono el petate y al fin no lo-

gra nada, se extingue, se apagan los propósitos 

muy pronto •. 

H2º As! pues, el nodisno se pliega a todas las inflexig 

nes del pensaniento,.de la fantasía, de la pasi6n 

y de la vida •. 

PUENTE MUBIC.A MEXICl•NA MUY i\L_¿GRE: 

H1º Ha nacido del genio de la lengua;: sin duda de una 

ocurrencia individual, cuando quien habla o escri 

be quiero substituir una palabra que cree inexpr~ 

siva para su idea. 

Aún cuando esa palabra, sea precisaoente la que d~ 

fine ese concepto •. 

H2° Y es que el nodisno logra intensificar la inten--

ci6n de quién lo emplea. 

H1° Nadie puede dudar que el nodismo "Cerrar a piedra 

y lodo" tiene oucha mayor fuerza expresiva que -

una sóla palabra cono "~npedir". 

OP: PUENTE MUSICAL~ 

R,. En ocasiones,. los modismos substituyen a vocablos 

que atemorizan •. Así T!lorir, que contiene una idea 

terrible, es substituida por, "Irse al otro barrio" 

Alzar el petate"; "Salir de penas"; "Estirar la -

pata"; "Quedarse cono un pajarito"; "Exhalar el 

61 timo suspiro"; "Entregar el equipo". 

H2° Modismos a los que el humor característico del -

pueblo mexicano,. despeja del fúnebre contenido .. 

H1° Hay que aclarar, ese relativo temor que sentimos 

! :.' 

1 
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los mexicanos, pues en realidad nuestra idiosincr~ 

cia lleva en sí un cul t'o por la muerte, nos nueve 

a celebrarla y en rauchas ocasiones a tener chanzas 

con ella. 

R.· Recuérdese el nes de noviembre, en que se conmem~ 

ran los rauertos chicos y grandes. En todo nuestro 

pa!s hay fiestas folklóricas, c~recterísticas de 

cada región .• 

H2º Así en algunas partes hacen tamales, pan de muerto 

y sabrosas viandas, que se ofrecen cooo alir..ientos 

siob6licos para los que se fueron. 

H1º O bien se fabrican graciosos juguetes y artísti-

cos dulces con las figuras de osanentas y esque-

letos huraanos. 

PUENTE MUSICAL .• 

R, LQs modismos son tan peculiares de un idioma, que 

es difícil verterlos a otros, pues pueden perder 

su verdadero sentido. 

H2º El modismo arguye siempre riqueza del idioma y la 

lengua que más abundancia tiene de ellos, puede -

considerarse tanto uás rica y armoniosa. 

H1° Los buenos hablistas se muestran celosísimos en 

conservar los oodismos, ya que ellos suplen I:lag-

n!ficanente la carencia de voces propias o de fal 

ta de leyes gramaticales en un idioma. 

R. Cosa que por fortuna no pasa. en nuestra lengua, -

puesto que a pesar de poseer voces propias y leyes 

gramaticales, cor.10 un lujo tenemos un gran acorvo 
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de modismos que la enriquecen. 
MUSICA MUY MEXICaNA (DE LA EPOCA PORFIRIANA) 
SUBE Y BAJA A FONDO 

ªº· 

H2º En "Astucia." la obra característica de Luis G. In 
clán encontramos una gran variedad de ellos, usados 

con gracia y desenfado, coloreando de mexicanidad 

el paisaje de la novela. 

H1º "Yo, no lo he dejado chino lib:re en las cuatro es-

quinas para que haga su voluntad" 

R. N6tese la fuerza que da 'bhino libre en las cuatro 

esquinas" en vez de "en libertad". 

H2º "El jefe de los hermanos de la hoja, no era. líqui-

do que se pasara ele un sorbo". 

H1º Esto es, de recia personalidad. 

R. "Fero hijo mío, el tieI!l.po todo lo ouda, ya ese ca-

pulín se heló, ni tiñe ni da color ••• " 

H2º Alude al. drbol mexicano, cuyas hojas, corteza y fr~ 

tos, eirTen para pintar telas, pero cuando se hie-

la, se r.iuere el árbol y ya no sirve para nada. 

IDEM .ANTERIOR: 
H1° Asi se usa el modismo, para indicar que se ha aca-

bado algo. 

R. "Yo me alegro de que se haya "descubierto el pastel"~ 

por usted señor Don Clemente, no crea que "todos -

nos cobijanos con una misma frazada ••• " 

H2° "Descubrir el pastel; quiere decir quitar el 11ist~ 

rio, hacer público algo. 

H1° Y en esta r:iisma cláusula, el segundo modismo alude 

____ _¡, 
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a que'no tenemos todos la misma educación o posi-

ción social. 

"Se le cay6 el gozo al pozo" una nubecilla ha ba.ia 

tado para opacar los rayos de su alegría". 

H2º Esto es, se puso triste. 

H1º "Sólo tú has sido capaz de sacarne de r.J.is casillas" 

R. De alborotarne • 

H2º "Donde se ne suba lo tonto a la cabeza le vuelvo 

a dar otra tanda de porrazos". 

R. Es decir, si ne enojo, si me irrito, lo golpeo. 

H1º "Para los toros de Tecu~n los caballos de allí -

misI!lo y no hay peor cuña que la del propio palo." 

MUSICA M. FONCE A SEfJAL Bi~JA: 

H2° Los caracteres deben ser iguales para oejor entea 

diciento. 

H1º "Descansa hijito, descansa, que ya conocerás que 

no es lo cisco coaer, que tirarse con los platos". 

R. Descansa, porque después vendrá el tr1:1bajo·, que 

nos proporciona el modo de reposar. 

H2° ºNo estiremos :más la cuerda, basta por ahora"~ 

R. No sigaBos en este enojoso asunto. 

H1° "Que me viera pepen::lrle a una res el rabo, porque 

~o soy muy zurdo, señor, cuando desato el ixtle." 

H2° Quiere decir, que sabe hacerlo. 

H1° "Tendré que estar de pies quebados en casa". 

R. Que no saldrá a ningún lado. 

H1° "Creo que hasta ahora no ha. salido nal mi juicio, 

y esa cuerda. bien templada, amigo mío, jamás se r~ 
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Vienta¡ Yo le respondo a usted del éxito, si me 

ayuda", 

R. Las cosas bien hechas jamás se deshacen. 

1Í2º "No hay más que rendirse a discreción a ese pobre 

viejo. 

El tiene buen corazón y perdonará nis locuras~ Ya 

ce dejé pisar la cola, y ahora, oas que me ensille 

y ce enfrene, qué hemos de hacer. Los golpes hacen 

jinetes". 

R. Desde un principio adoptamos una actitud frente a 

' una persona y después no podenos ser de otra rn.a-

nera. 
Hlº "Ahora sí vamos de veras, uadre r.tía. Perd6name si 

en un momento de habérsene cerr3do la mollera fa! 

té a mi promesa". 

R. En un momento que no pude pensar. 

H2° "lQu~ bien me dijo Don Juan, que ese potrito no 

podía recbnocerse para la querencia y dar la es-

tanpida para sus comederos!" 

R. Que el muchacho podía extrañar su casa y huír de 

ella. 

H1° "A pesar de que tú eres carta. viva, le das a mi 

araigo, en mi nombre, mis excusas". 

R. Tu cara revela mis sentinientos·. 

H2° "Mi señor padre, pasó un mal rato con Don Epita-

cio, que quiere a·rmarse con el santo y la lir:iosna • 

·Es imposible que puedan conciliarse janás un hom• 

bre de bien y un pícaro." • 
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R. Que quiere llevarse todo.· 

H1º "1Qui6n sabe c6oo les vaya al freír las peras!" •. 

Re Cuando se aclare la verdad, les llegará su casti 

go a los oalos. 

H2° "No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no 

se salde"• 

R; Es decir; que todo llega a su tiecpo y lo bueno 

y lo malo se pagan sieopre. 

H1º "Discurre; Recedios, no se te tupa el eri.tendir:iie!! 

/ to". 
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R. Piensa, no te cierres~ 

H2° "Ya caiste• rata, en el costal de las aleznas; yo 

ya estoy asegurado• y a ver có~o no te lleva el ~ 

diablo con todo y zapatos. Voy luego a negociRr e_!! 

ta.letra con descuento y ya verás qué caro te cue~ 

ta tirar el naíz a las palonas·, por la codicia de 

pillar un pich6n .... 

R. Ya caíste en la traopa que te tendí. Ve~ás que te 

irá cal, te expones a perderlo todo por una cosa 

que no vale la pena• 

H1° "Sobre advertencia no hay engaño• Acuérdese que 

le d.ije que el di.a que le viera la cara a Astucia, 

ese sería el último de su vida", 

R. Te expliqué lo que sucedería; no te puedes llamar 

a engañado .. 

H2° *'Les venderemos caras nuestras vidas"• 

R. Nos defenderenos. 
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H1° "Hablo con el corazón, caballero. Los rancheros -

sonos esclavos de nuestra palabra. 

R. Hablo con sentiaiento y verdad. Los rancheros cug 

plimes lo que decinos. 

H2° "Adelante, y hacer de tripas corazón". 

R. Adelante y resign::i.rse. 

OF: MUsrc;~ DE iONC:C: :a.-~J.~ A S.SRAL. 

H1° Un poeta nexicano, C.:i.rlos Rivas Larrnuri, en su 

obra, usa los siguientes uodisnos: 

H2° "I'orque siento el gusani to de tor.1?.roo algunn copa 11
• 

R. Tengo el deseo. 

H1° "Ya vide clari to que ya tli cariño no 18 C:.aba Je ala". 

R. Es decir, que ya no correspondía a r:ii nmor. 

~DIA A FINAL .• SUBE Y BAJA PMlA DESAPARECER. 
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IX TBRCER A~O. LITERATURA ESPAfWLA. "POBSIA 
DEL SIGLO XIX". EN MEXICO. 

TEMA HEGISTRA Y BAJA A SENAL: 

85. 

R. Las ideas filosóficas que habían traído los Jesui 

tas del siglo anterior, de revolución y renova--

ci6n social, influyeron en nuestra vida.- Había-

nos exigido nuestra ~ndependencia y la h~bíawos 

logrado.- Surgió así la necesidad de que le pue-

blo gozara de esa libertad y este ambiente, pro-

pici6 el romanticisflo. 

ENTRA MUSICA DEL PI.ANO Y BAJA: 

H1º "El medio físico, uoral y social hace tender a -

nuestros literatos hacia su reproducción, para -

que el pueblo entienda el habla, en su lenguu y 

espíritu de cosas que debía saber, para anioarlo 

a entrar en la nueva idea, que lo desligaba de 

lo español". Dice José Luis Martínez. 

M2° El romántico nexicano vuelve los ojos a su glo-

rioso pasado, borda en los tenas nacionales sus 

sensibles poemas; con ingenua sencillez vuelva 

sus ~entimientos, idealizando la realidad, sobre-

poniéndose el sentimiento a la razón, participa 

con fervor patri6tico en todas las luchas porque 

es un apasionado de la libertad. 

H2° Se consideran tres etapas ronánticas.- A la pri-

mera pertenece Ignacio Rodríguez Galván, neztizo 

triste, i tan desdichado en amores y ayuno de gl.Q. 
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ria! Su poes·ía de intensa expresión e incurable 

desaliento, será la profe sía de Guahticoc .• 

MUSICA ROMANTICA REGISTRA Y BAJ'f1. A: 

H1º 11 0h soledad, mi bien., yo te saludo:; 

iC6mo se eleva el coraz6n del ~iste 

cuando en tu seno bienechor el llanto 

consigue derramar! Huyendo al mundo .• 

me acojo a tí, Recíbene, y piadosa 

divierte r1i corazón, templa mi pena 

alza ci corazón a lo infinito~-

el velo rasga de futuros tiempos, 

templa mi lira y de los sacros vates., 

daBe la inspiraci6n. 

M2ª En cariibio Fernando Calderón viaja hacia las épocas 

caballeresca. 

ENTRA MUBICA ROf\.'i,-1.NTICA Y BAJA A: 

H2° Una suerte inexorable, 

llena de luto mi vida, 

y r:li alua gime oprililida 

por la dura. adversidad; 

pero yo olvido estas horas 

de tanta amargura llenas, 

cuando suavizá nis penas 

la risa de la beldad" •. 

R. En nuestro país opuesta a esta forma literaria, 

encontramos a los clásicos que se ciñen a las re-

glas, Manuel Carpio, versificador tranquilo, de -

orden y buen sentido, . es un poeta de inspiración 
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'~La Virgen al Pie del Altar" • 

ENTRA MUSICA Sli.CRA Y BAJA A: 

H1 o "Tu' d d l ~ - t b ma re e cenar, que cerca es a as 

del patíbulo horrendo y casi nuerta,. 

a ratos lloras con la faz cubierta, 

la vista a ratos en el hijo clavas •. 

A cada queja que el tormento arranca 

de la boca sedienta del Ungido 

exhalas profundísimo ger.üdo 

y el llanto limpias con tu nano bld.nca" •. 

M2ª José Joaquín Pesado, raás huraano, Qás fino; en él 

sobresalen las cualidades descriptivas. "La Cas-

cada del Barrio Nuevo". 

i!.'NTRA MUSICA ALEGRE: BAJA A FONDO: Y SE MEZCLA CON 

EFECTOS DE c~·~scADil .• 

H2º "Crecida, hinchada,. turbia la corriente, 

troncos y peñas con furor arrunba, 

y bate los cimientos y trastumba 

la falda, al oonte de enriscada frente.t 

A mayores abisnos impaciente 

el raudal espur.1oso se derrumba: 

la tierra giae; el eco que retumba 

se extiende por los car:1pos lentawente ".• 

R. Algunos bohemios se reunían en la casa núnero nue-

ve de las calles de Santa Isabel, ntrás del Correo 

Central.- El señor gustaba de atenderlos, y sus 

hijas eran asiduas lectoras y a¡evotas .:ey8ntes - -
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para la novedad. literaria. Cierta rioche se ha-

bía invitado a un nuevo valor, un poeta del cual 

empezo.ba a hnbl:1r la ciudad.- Desaliñado y torpe 

en la palabra, leía sus versos, cuando llegó una 

dana alta, morena, de facciones nuy finas y que 

sonreía deliciosar.iente .- Manuel Acuña dejó salir 

la agudeza galante. 

H1° "Nunca mejor ocasión de que r.tis versos, se enbe-

llezcan dichos por los labios de la r:iás bella r:1~ 

sa que soñé" .• 

M2° Se piensa que el amor que encendi6 aquellas ~ujer, 

Rosario de la Peña, 

en Acuña, fu~ la causa del suicidio del poeta. 

i.<. Acuña era romántico y prueba de ello fue el arrag 

garse la vida por un sueño de amor. 

ENTRA MUSICA DE J?IANO: ROMANTICA Y BJ..JA A: 

H1° "Pues bien, yo necesito, 

decirte que te quiero, 

decirte que te adoro 

con todo el corazón. 

Que es nucho lo que sufro 

que es mucho lo que lloro, 

que ya no puedo tanto., . 

y al grito que te imploro 

te imploro y te hablo en nonbre 

de mi Úl tiraa ilusión". 

M2° Con él se cierra la segunda etapa de nuestro ro-

mant icismo .• 
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R. Este libro es una copia del o.lbum d.e Rosario, al 

abrir lo encontranos un soneto de Igna.:io Raní-

rez, El Nigromante, poeta taLlbién, pero conside-

rado por algunos autores como clásico. 

M2° Raraírez acaudillaba a la juventud bohenia que se 

reunía en la i\.cnde:mia de San Juan de Letrán y que 

tari.poco puedo sustraorse al amor q.ie inspiraba la 

tiusa. 

b'NTR.A MUSICA ROMA:NTICA: TOCAD~~ B.N OltG.1.NO Y B;l.J)~ ;,. : 

H2° "Cuando pasen los afias ioh Rosario! 

si no ne encierras en perpetuo olvido, 

así dirás con aire distraído: 

era de extravagancias un arcRrio. 

Penetrar de su pecho ·en el santur:i.rio 

ni el astro del anor fue perrü tido. 

Cay6 a nis pies como ar;iador rendido, 

ya pr6xir:io a envolverse en el sudario". 

M2ª -iQué heruosa debe haber sido Rosario para inspi-

rar estos amores! 

R. -No solamente fueron estos dos poetas, era de ri-

gor que todos estuvieran enamorados de elln. Gui-

llermo Prieto que podíu ser abuelo, también se si,g 

tió atraído. Había sido uno de los priaeros en -

fundar la .Academia de Letr:~n cuya di visa h.:=tbía s,i 

do, mexicanizar la literatura, cono él nismo lo 

hizo en sus Cantares. 

H1° "Yo soy quien vagabundo cuentos fingía, 

' ~ 

' 
1 
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y los ecos del pueblo que~r~e~c~o~g:í:ª:_.-............................... .. 
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torné en cantares, 

porque era el pueblo hur.1ilo.e toda ni esenci::i. 

) y era escudo, en nis luchas con al indigencia, 

de rüs pesares". 

VÓZ M2° -Por eso gustaba de llanarse tnrnbién el Ronancero 

Mexicano de la Musa Callejera. 

_¿y Rosario? ¿A:oó a alguno de ellos? 

VOZ R. -Dos años más tarde de ln. r.morte de l-:i.cuña, conoci6 

voz 3. 

voz 

voz 2 

VOZ 4. 

y correspondió al ca.riño que le ofreciern otro ro-

I!lánt ico de la tercera etapa, raás ele su f.';usto, Ma-

nuel María Flores; taciturno, callado y a quien -

sus conpo.ñeros a.e Letríín veían sie:,1p:::·e sur::orgido 

en hondas oedi tacione s, fuurmclo unn en orne pipa -

alemana. 

M2ª -Pero en su vida y en sus versos, triunfa el anor 

en forma rnds sensual, cualquier poesía suya que -

lear.:ios, tendrá rurJores de bases. 

H2° 11 En el instante que el ar.1.0r invoca: 
ven junto a mí, te sostendré con flores 
mientras roban volando los auores: 
el dulce beso de tu dulce boca". 

R. Am6 raucho. En su diario relata sus escarceos con 

más de trescientas mujeres. Murió a los cuarenta 

y cinco años, sin haber podido consunar su mntri 

nonio con Rosario. 

M2° Vi" ene a Me' xi' co ' I)Or t t. J , nn t' t m es e ieupo ose 1Vl3.r 1, poe a 

cubano que sucu11bió al hechizo de la musrt. Dejó PQ 

ra constancia herCTosos versos dedicados n ella. 
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H1º "En tí pensaba yo, y en tus cabellos 
que el mundo de ln sombra envidiaría, 
y puse un punto de ni vida en ellos 
y quise yo sofiar que tu eras mia. 

R. El obispo d9 JalapQ. árcade ro~ano, Joaquín Arca-

dio Pagaza será portador de la Lira clásica. De su 

libro "Sitios Poéticos de Valle Bravo", veamos en 

trozo dedicado al río. 

PUENTE MUSICAL 

H2° "Salve, deidad agreste, claro rió 
de mi sueló natal' lustre y decoro., 
que resbalas nagnífico y sonoro 
entre brwnas y g~lido rocío. 

Es el blanco nenúfar tu atavío; 
tus cuernos de coral, tu barba de oro, 
los jilguerillos tu preciado coro, 
tu espléndida no.nsión el bosque unbrÍo·". 

J?UENTE MUSICAL: 

M2ª Otro clásico, Ignacio Montes de Oca y Obregón, AE 

cade también y obispo de San Luis Potosí, tiene 

un ".Adios a ni ciudad natal". 

MUSICA 

H1° "Cava infelice, tus avaras ninas 
cubierta sierapre de ansiedad y espanto; 
y con sudor y codicioso llanto 
el oro riega, que afanoso hacinas. 

Yo viviré sin conocer el lloro, 
ni en su furor codiciará el bandido 
mi pobre canto y ni rabel sonoro'!. 

R. Las formas de aobos poetas son pulid.as, brilL.mtes, 

pero sin Ja emoción que sentir.1os en los románticos. 

M2ª -El movimiento dP. 
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Uno de los araigos de Acuña, Juan de Dios Peza, 

será el Cantor del Hogar. Sus versos encantan 

por la uúsica que hay en ellos, agradable, fá-

cil y halqs:idora, siet.ip:ce afin.?,da y fluída. En 

su poesía a ni.amiga Rosario". 

PUENTE l\lilloICii•L. 

H2º "Angel que cruzas el ingrato suelo, 
por templos hollarás los corazones, 
por antorcha el amor, por patria el cielo. 

Tus estrellas serán las ilus·:ioncs 
y escudo contra el mundo tu to.lento, 
que el golpe detendrá de las p::i.siones". 

vr·t R~ Justo Sierra había entono.do una elegía sollozí111te 

OP: 

al borde de lo. tu.oba de A.cuña, pero el tieopo ha-

bría de darle el "ri trao de onda mn.nsa y ca brille os 

de agua dorrílicla". 

PUENTE MUfHC-~L: 

"Baje a la playa la dulce niña, 
perlas hernosas le buscaré, 
deje que el agua, llegando ciña 
con sus cristales el blnnco pie. 

Venga la niña risueña y pura, 
el mar su encanto reflejará, . 
y mientras viene la noche oscura, 
voces de anores le contará". 

H2° El romanticisno encuentra su máxil~a realización en 
una mujer: Josefa Murillo, nacida en Tlacotalpan. 
Su poesía brotó del anor de::Jengañatlo, tristeza de 
vivir y aspiración a la i:merte. 
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FUENTE MU:.3ICAL. 
R. "Ar:1or, dijo lo. roso., es un :perfune 

anor es un ourmullo, diJo el agua, 
o.nor es un suspiro, dijo el c8firo. 
An6r, dijo la luz, es una llaraa, 
i Oh, 'cuánto habéis mentido! 
Auor ••• ies una 16.grina! 

93. 

H2º De proyecci6n univ8rsal es la obra cl~sica, acaba-

da y perfecta de Manuel José Othón, que ~Ll6, can-

tó y enlazó el paisaje natural al p~iseje huoano. 

PUENTE Musrc;~L 

H1° 11 1!.n la estepa maldita, bajo el peso 
de sibilante grisa que asesina, 
yergues tu talla, escultural y fina 
cono un rGlieve en el confín inprcso. 

El viento entre los raédanos opreso 
canta cor.10 una núsica di vinn, 
y finge bo.j o la húr.wda neblina 
un infinito y solitarió' beso. 

Vibran en el crepúsculo tus ojos, 
un dardo negro de p~sión y enojos 
que en rai carne y espíritu se clava 

y destacada contra el sol uuriente, 
como un airón flotando inmensanente, 
tu bruna cabellera de india brava. 
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X.- PREl:1AR.i'...TORIA~ LITZRATURA M.óXICANA. "LA TR:!: 
DICION AZTECA" 

OP: 

EFECTO: GUITERRi~ FONDEANDO y DEfüiT'ARJ.!;CE A. sm~·¡i.L: 

voz 1 

voz 2. 

OP: 

voz 3. 

OP: 

voz '+ •. 

voz 1. 

voz 2. 

voz 4 •. 

Aztatzinzintin, ti tin; tin, iin 

tihuí, tihuíyan; tíhui, tíhul, 

tihuí, tihuiyan, tihui, tihui, 

Aztatzintzintín, tin, tin, tin. 

R. Al oír la danza de la Perégrinaci6n de Aztlán, Be 

viene a la meraoria lo que Sahagún dijo: 

FUENTE MUSICAL D:H.GIN.ti.;rrvo. 

H1º "La lengua azteca, que corre en esta Nueva Espélña,. 

es una lengua, la más copiosa y suave que se ha -

hallado, después do la dignidad, es suave y aruo-

niosa y en sí muy señorial y .de gran presunción, 

collipendiosa y fácil y dócil. 

MUSICA AUTOCTONA FONDENANDO y DES;\JJ,~füi:CE ~"\. sm1;i.L: 

M2° El sisteoa de escritura sin embargo, era una trau 

sición entre la idea, el sonido y la simple reprQ_ 

sentación. 

H2° El símbolo de la noche se representaba por un ciQ_ 

lo negro y un ojo cerrado, o bien en jeroglíficos 

escribían teóu: diadema, tli: dios, for:r:iado tecutli: 

·gran señor. 

R. Observo que el color era muy usado, ya en la noche,. 

nGgro o en una r:iontaña pintada de rojo Tlatlauhqui • 

M2° Aunque los sínbolos y figuraciones resuraían los 

acont.eciu.icntos, lilenorizaban todo, con lo cu:i.l asea 
............................. ~ .. llDllliSlllD:=:=:.=i~ 
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95. 

ban una base que enriquecía la. tradición oral. 

H2º Asi fue como retuvi~ron las relaciones hist6ri. 

ca.s, 1 os hir~mos, los poemas. 

R. Una de las matt::rio.s principales en el Calmecac, 

era.n aprender los cantos de los dioses: Teocui-

catl; el libro de sueños: Tonalpohualli y sus 

Xiuhamntl, nnnles históricos. 

H1° S·=- f · t 1 · t t ... r "Tan v"'ri· a e a i.rma que nues ra i era ur~ e a: ~ _ 

da y tan extensa, que ningún otro pueblo que hu-

biera logrado el ruisno grado de desenvolviniento 

social, tendría nada que se le aproxioar~. 

M2° Tales eran: mitos, ritual, adivinación nedicina, 

historia, retóricn, poesía épica y poesín lírica, 

en poenas religiosos o profanos. 

H2° El estilo retórico o poético, rcflej'.'.lbn el afecto 

máximo de los recursos que ofrecía la lengua. 

La riqueza del Náhuatl porrai tío., acur.mlar t6rc,inos 

casi sinónimos, sep~rados apenas por ligeros mati-

ces para recrear la idea. De allí que haya en la 

tradición una apariencia de redundsncia, que en el 

original era de intento. 

R. Por ejemplo, p~ra r0latnr los dones que Moctezu~a 

entregó a los recién vonidos, entre otros se des-

cribe: 

MUSICA ;,uTOCTONA SUJGE, REGIS'l'R.i~ Y FONDEA: 

H2° "También un t:spejo de los que se ponon los danzan-

tes guarnecido de plur:10.s de quetzal. Ese espejo p~ 
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96. 

rece un escudo de turquesas: es nosaico de tur-

quesas, de turquesas está incrustado, tachonado 

de turquesas" 

M2º La repetición constante daba nayor f iroeza a sus 

recursos expresivos. 

H2° Acudían también a la yuxtaposición, es decir, a 

utilizar dos palabras cor:io "in chalchihui tl in 

quetzalli" 0n jade, en plur:i.as", que es riqueza 

o belleza. 

M2° En Texcoco, uno de los grandes consejos del gobieE 

no era el de la 11 11úsica y las ciencias", que fo-

mentaba la poesía, org~mizaba concursos, en los 

que el rey entregaba valiosos regalos a los lau-

reados. 

R. Existían poetas profesion~les que se encargabnn 

de cantar las hazañas de los héroes, la grandeza 

de_ las dinastías, así coco el encanto y la tris- · 

teza de la vida. El propio rey NGtzahualcóyotl 

fué un poeta ilustre corno se ve en Monantzin, Ma-

drecita o Dulce Bien: 

MUSIC.h. VUELVB, R.EGISTRli, FONDEA Y BAJA A: 

R.· - Nonantzin ihcunc niraiquix ••••• 

(trad.~. Te encargo dulce bien, que cuando nuera 

R. Motlecuilpan nochtlaltoca •••• 

H2° (Trad) .•. • ue sepultes en esa choza umbría 

R. huan cuac tiaz., tetlaxcalchíuau ••.• 

H2° (Trad) ••• en el hogar de enciendes vivia hoguera ••• 

R. Ompa nepampa zonchoca •••.• 

' . 
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(Trad) ••• po.ra cocer el pan de cada día. 

R. Huan tla aca nitztlachtlaniz ••• 

(Trad) ••• Si al rccordarQe, alguno sorpren-

diera). 

R. zaopilli tleca tichoca •...• 
, (trad) .•• tu oculto pa~ecJr, amada 013. ••• 

R. xicuilcui xoxouhqui cuanhuitl •.•.• 

H2° (trad) •.• dil(;;s que el huno de las verdes raiaas 

R. techicholtli ica popoca ••••• 

H2° (tr!ld) •.. hace brotar el llanto que derranas. 

MUSICA AUTOCTQN,'t SUHGE, REGISTRA Y FONDEA: 

M2° Porque los indígenas creián que no se iban del to-

~o, si un gran o.oor dejaban en la tierra. 

R. Se enseñaba 01 canto y la r.1úsic3. en l::is escuelas 

llar:mdas Cuicalli, anexas a los palBcios o soste-

nidas por barrios. El cisco nombre del poeta Cui-

cani, muestra que poeE.la y canto eran sinóniraos, 

porque siempre se acompañaban con instrur:1entos 

musicales para describir su alta misión. 

MUSIC1~ AUTOCTONA SUHGB, HEGISTRA Y FONDEA: 

H2° Yo el cantor, yo creo un poe~a 

hermoso como nna es1:1eralda resplandecümte, bri-

llante. 

Yo me adapto a las modulaciones 

de la voz armoniosa del Tzintzcan ••• 

como el tintineo de las c3mpanillas de 

Así, yo canto mi canción perfumada 

oro ••• 
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a una turquesa brillante, 

a una esr.1eralda resplandeciente 

mi hiL1Ilo florecido en la primavera. 

M2° Las floros y la nuerte, unifü1s sieL1pre, adornan 

toda la poesía lírica con sus luces y sus soubras. 

PUBNTE MUSICi'• üUTOCTONA, R.óG ISTR,~ Y B,,J.~ !1 FONDO; 

H ¿se irá tan sólo ni corazón 

como las flores que fueron p~rccicndo? 

¿Nada r.1i nombre será algún día? 

iAl cenos flores~ al menos cantos! 

lNada oi fama será en la tierra? 

¿cómo harl mi corazón? 

iEn vano pasanos por la tierra! 

R. No constituía esta poesía una diversión o rito; 

H 

era también una manera de hacerse acreedor al fa-

vor de los dioses: "Honrándolos y alabándolos, con 

el corazón y con los sentidos del cuerpo", corao en 

el canto de Tlál oc : 

MUi:lIC.c~ AUTOCTONA smmGE, RESGISTRA y FONDEA: 

iAh, ya empezó en México el culto al Dios! 

por los cuatro vientos yérguense banderolas de papel; 

no es ya la hora del llanto 

iAh, yo ya fuí formando; mi dios está teñido de sa~ 

gre; 

en su divino patio se celebra su fiesta para atraer 

la lluvia) 

iAh, ni caudillo, príncipe prodigioso; 

en vt:rdad, tuyos son los alimentos; tú, el :primero 

J 

··--------·-··--------
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los produces, 

por nás que te ofrenden! 

M2º LQ leyenda es una anécdota que trata de algún acog 

H 

tecimiento curioso o fantástico, ocurrido en el -

pasado. De un nanuscrito redactado en 1543, encon-

tranos la leyenda del fuego: 

PU.CiNTE MUSICii.. LUTOCTON.i1, REGIGTRü Y FONDEi~ ~·~: 

En esta p~ovincia de Texcoco, dominab~n cono sGño-

res los Otomies. P~ro c0rca vivía otra esp8cio de 

nación, llamada de los populocas, hacia la nixte-

ca, gentes que:: adorabo.n el sol, como los otol'.líes 

a la luna, creyendo que era el creador de todas 

las cosas. Uno de estos populocas, como fuesen -

gente ociosa y que no se ocupaban en nnda, too.ag 

do un palo nuy seco coDo bastón, lo aguzó por una 

de sus extrenido.des, lo clavó en un pedazo de ma-

dera, también seco, en el rayo del sol y sin pen-

sar se puso a darle vueltas al bastón sobre la -

otr~ pieza, hasta taladrarla. En estos novimientos 

del molinete saltaron algunas chispas ya de un tr.Q 

zo de madera ya del otro, con movir.üentos rápidos 

y que hizo brotar inncdiutanente el fuego. 

MUSIC.A üUTOCTON11. SURGE, REGISTRJ~ Y FONDEA: 

R. El mito, es un relato de tipo sagrado, cuya acción 

tiene lugar en un mundo anterior al ~ctunl y que 

dá validez a las creencias y prácticas religiosas. 

"La creación del quinto sol". 

:PUENTE MUSICi~ AUTOCTONA, HEGISTR¡'t Y FONDEA: 
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H. i.i.ntes de que hubiera día en el mundo, se junto.-

ron los dioses en Teotihuacán y dijeron entre sí: 

¿Quién alunbrará el r;JUndo? ¿Quién se volverá sol? 

Entonces contestó un dios llamo.do Tecuciztécatl; 

"Yo tomo cargo de alurabrar al nundo". De nuevo 

preguntaron los diosos: ¿Quién 5ás dará luz al -

mundo? Pero todos los dioses tenían rJie··.do. Por 

fin Nanahuatzin, dios enferno, buboso, respondió; 

Estoy dispuesto a alumbrar al mundo". Hicieron PQ. 

ni_tt:ncia los dos, por cuatro días y se o.el.ornaron 

para el sacrificio. Al llegar la cuarta noche, t2 

dos los dioses rodearon el hogar, llamado Teotax-

calli. Ya habín ardido el fuego allí durantG cu~tro 

días. Primero le dijera a Tecuciztécntl: ",,~nda, -

pues Tecuciztécatl, entra en el fuego". Trató de 

arrojarse en él, pero tuvo miedo al sentir el ca-

lor de las llanas. Cuatro veces trató de sacrifi-

carse, pero no logr6 cobrar ánimos. Luego dijeron 

al otro dios; "Anda pues, Nanahuatzin! "Esto se 

esforzó, cerró los ojos y se dejó caer en el luE 

bre. Al ver la valen tía de Nanahu3tzin, el priw.er 

dios taT:1bién se arrojó al fuego. A los pocos días 

salieron ambos convertidos en soles y aluobraban 

igual. Sin erabargo, los dioses de Teotihuacán, no 

creyeron justo qw:; resplandecieran de igual moclo 

el valiente y el cobarde, y lanzaren un conejo a 

la cara de Tecuciztécatl y éste se opacó. 
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:PUENTE MUSICii. ·":..UTOCTGNl~, RcGISTR:i. Y FONDSA A: 

M2º El cu0nto etiol6gico se define cono un relato que 

explica el porqué de .1.lgunas e osas. Es muy proba-

ble que se haya utilizado para responder a preg~ 

tas infantil0s. Del Códie;o Chimalpopoca. "Por qué 

el Jaguar tiene rn.Emchas". 

MUSIC1~ .1·1. UTOCTONA . SURGE, REGISTRA Y FONDEA: 

H1º Cuando el dios se echó el fuego en Teotihuacán pa-

ra volverse sol, el jaguar se metió a las brasas 

para tratar de sacarlo. For eso. qued6 nanch1do. 

R. El relato épico es una narrn.ción ncerc3. de las -

aventuras y hazañas de un héroe. r~arte de estos 

relatos son de tipo seoilegendario o de tipo fran 

ca.r.1ente histórico. 

La historia de Huitzilopochtli, Netzahualcóyotl,. 

Moctezur.ia. Xocoyotzin y otros, son conocidas de 

nosotros. 

La épica de Quctzalcóatl es común a muchas nacio-

nes de Mesoanérica, pero nuestros textos más con-

pletos provienen de los pueblos ná.huas de la .iü ti 
planicie. Vear:1os un fragr1ento que trata de la abu!! 

dancia de'Tula en la época en que él gobernó. 

PUENTE MUGI C .• l AUTOCTON.A, REG If:JTR,\. Y FONDE;i. 11.: 

H2° Todo era abundancia y dicha •.• eran tan grandes y 

gruesas las calabazas y tení::m tan ancho su con-

torno que apen~s podían ceñirlo los brazos abier-

ros de un hombre. Eran tan gruesas y 1:1rgas las 

mazorcas de Baíz cual la mano del metate. 
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MUSICil. AUTOCTONA (FL1~UTli.) SURGE, REGISTR,i Y FONDEA 
A: 

M2ª El Huehuetlatolli o discurso era un tipo de plát1 

ca o serm6n, por lo general con fin Lloralizador y 

form~do en lengu3je florido o netnfórico. Ln gen-

te bien educada se enorgullecía de "poder ensar-

tar palabras", de saber confeccionnr discursos -

ser.ür.iemorizados para todas las ocasiones de la vi, 

da, ya que eran señal c.:e conocir.üento de la moral. 

R. "Eran muy oradores,, En su:..; razonar~1ient os ostabo.n 

asentados en cuclillas y sin ascnt:irse en el suelo, 

y sin uirar a la cara; al despedirse se levantqban 

bajando la cabeza y retirándose hfJ.Ci'1 atr6.s sin -

vol ver las espaldas, con mucha t1odestia. En todas 

las grandes ocasiones de la vidn política o priv~ 

da, se realizaban verdaderos torneos de elocuen-

cia, ya se tratara de la elección de un enperador, 

del nacimiento de un niño, de la salida de una e~ 

pedición de comerciantes, o de un matri~onio". 

H2° Cuando los gr~ndes honbres de la antigüedad escu-

charon estas pláticas, llenas de ~oralidad y ne-

táforas delicadas, se les dijo que las recibieran 

"como cosas singulares, raras cor.:io piedras preciQ 

sas,. r.my respla,ndeci_en:tes, cor.io plunas ricas nuy 

verdes, muy anchas y nuy perfectns que los Gnti--

guos tenían gunrda.dns en su pecho y en su gnrganta." 

TEMJ\. REG ISTRll. Y DESAL.RBCE ".i. SEÑ~·1L: 
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XI. - v.·1LOR EDUC.aTIVO DEL TE..-1TRO DE MUÑECOS. 

El teatro de nufo::cos aninados es un valioso o.uxiliar 

audiovisual que cor.:iunica las ideas en forr.ia objetiva; ide3.s que 

percibinos por los ojos y oídos. Los naestros debGmos aprove-

charlo en nuestra tarea educativa, ya que 6ste desebpeña sdemás 
r 

,,..,, una triple función cd.uc:i., enseña -;/ divierte. 
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Este poderoso ne;ente de educ3.ción y cns::;:ün.nza, tiene 

tal capacidad de expresión y difusión Je ideas, que dich::.i. ~cción 

educativa se extiende nás allá de la escuela; conoueve a las oa-

sas populares iDr>rir.üondo en forna indúleblu lns ideas, ventajas 

que conviene aprovechar para la rculizQción de la educación po-

pular, ya que teneDos en nuestro pais un 0lto procentaje de anal 

fabetas. 1dortunadauente, rmchos r::acstros nsí lo han couprcndido; 

en algunos lu~ares del país es utilizado Gste recurso en la cam-

pafia de alfabotizaci6n. La UNESCO, por ej2~plo, eaplea el teatro 

de títeres en su Centro de .Educr-i.cién Funclar.1cntal establGcido en 

México, así co1~10 en los centros est"J.blccidos en Egipto y Tailan-

dia. En forna drm::iática presenta las ventajr:i.s ele s~bor leor y 

escribir. Dicen que el naestro nás popular de ln UN.CSCO en Móxi-

co es "Crefalito", guiñol que, a través de sus chistes y gra.cio., 

.lleva a los indios tarascos nensaj0s educativos, en su propia -

lengua. 

El Instituto Nacional Indigenist.'..'J. del Estado de Chia-

pas, creó un c1::::ntro de acción o unidad de tr::1bajo, al o.rededor del 

teatro dé Títeres, ayudando guiñol a resolver probleuas de toda 

índole; Putul, personaje central en el Guiñol del Instituto Na-

cional Indigenista, es un a1:ligo del indíc;cna, su nombre es un 
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símbolo para el chaoula, por lo que al bautizarlo sus creadores 

aseguraron la siopatía del nuñeco entre los indios y como la 11i-

sión de dicho Instituto es de tipo integro.l, ayuda a adaptarlos 

a la cultura nacional sin causarles desconfianza o tecor. Por 

eso, en las difé:rentes c2.r.:pañas, tendientes ·'3. realizar le .. asin,1 

lación del indio y e.el analfabeta a nuestra civilización y cul-

tura, conviene aprovech::i.r los :r;mñ.;;cos cono lr-i.zo de unión y sin-

patía; para realizar una benéfica lo.bor tlo convencirüento en -

contra de ouch::is costunbres tradicionales e iie8.s arra.igad.as, 

nocivas y entorpecedera.s del pro~~reso. l'róxir.t?.L19.n.to, en el ra-
paloapan se creará otro Teatro Indí1:;ena de Muñoc.::;s, con ln nisoa 

finalidad que "Putul". 

Los rnuiiecos pueden ayudarnos Gll la re'.1liz~1ción de raúl 

tiples car.tpañas urgentE.is, para mejor:1r lns condi cionc-s de vida 

del pueblo en general y del niño en pe.rticulnr. Fusnr1r o. tr3.vés 

de ellos por una alir:ientación mejor, por una producción uayor, 

ya sea agrícola~ avícola, pecuaria, etc.; la escuela puede uti-

lizarlos en canpaii~s de higiene; diversas caapañas de carácter 

cívico; tales como derochos y deberos lrnn'.lnos; car:p:J.ñas de arte 

y cultura; en fin, inpactos dirigidos a los escolares o.sí co1:-.o 

a los padros de f ar'.lilia y soci<~dad en general, que forl~tan el u~ 

dio en donde actuar.:ios. Corao los nuñe:cos tien(m el don de o.traer 

al público, han sido enplead.os con finss :políticos en s3.tiras y 

críticas a los poderosos, a los injustos, quo han provocado el 

sufriw.iento populB.r, des~"npeñando a la vez una función sccinl, 

ligándose co:r10 ha sucedido con ol público ch . .:;co, que: siente r)or 

ellos justa y profunda gratitud, porque han p::i.rticipndo en los 

¡ movioientos populo.res ele rJ.ayor trascendencia para su :pr.J.:Ís. 
~ . ~ 
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El hecho de estar ligados a dichos novinientos socia-

les los ha convertido en alertas vigilnntos de las costu12bres 

populares, trayendo hasta nosotros el arte, la nú.sic9., el canto 

la literatura, la danza, etc. de los pueblos de antaño, por lo 

que se les consül.era, o.g.:mtcs de di vulgrtción del folklore de t.Q 

dos los pueblos del nundo. 

Los títeres des0npeñan una función vito.l; aún desde el 

punto de vista recreativo, considerando que la r.:;c.:r0ación es -

una necesidad hur:1ana; ellos evi_tan pensarüentos pesiLiist~is, dan 

descanso a la ~ente; si los adultos busca~os diversi6n en espec-

táculos públicos para encontr3.r dcsco.nso y olvid::.\r nu::;stros pro-

bleoas cotidianos, deb<::uos proporciorn:lrl~1 a nuestros alur~:.nos, -

ayudándoles o. ser alegres y optinistB.s, y i Qué nejor E:;spoct~-tculo 

que los títeres! , sana di versión que e;ust'l r..mchc al .::ü ur.mo. 

Si estos portador1.·rn ele alegría son recibid.os con rcg_Q 

cijo en el ar.ibicnt0 citadino, para el anbiente rur.:i.l son idea-

les, sobre todo en lugares aislados, donde falta la energía -

~fictrica y escasean los espect~culos recreativos. ~llí constit~ 

yen todo un éxito. 

Un maestro rural trabaja afanoso en la organización de 

una función de treatro f~uiñol; rodeado de sus altmnos que con -

gusto cooperan en la nanufactura. de :ouñecos, escEmografías, pr.Q. 

paganda, actuación, etc. La función se efectúa; asisto toda la 

coraunida.d, por un oódico precio gozan de un sano esparciuicnto. 

Al terminar, un cálido aplauso preuia el tr~bajo; se h~brá reu-

nido un poco de dinero que se invertirá on o.lgunns mejoras ur-

gentes. Invitan a los Duñecos cor,mnidades vecinas; sG renliza 

una jira que puode traducirse en ben0ficio par~ la escuela: -
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actividad plena, nensajcs educativos, aleg~ia y econo~ía. 

Tanto en el Dedio rural, coI'.l.o :en la ciudad consti t~ 

ye este teatro una sana alegría y educativa diversión. 

Hemos señalado la influencia educ:::lti va del teatro de 

ouñecos aninados en el modio social. Si r.mfoca1:os nu8stra obseE, 

vación directanente al alur:mo, verer:1os que su influ,Jncia educa-

ti va es CJayor. Si los títeres actúan en la cscw·.üa, los alurmos 

ati(.;nden, porque sienten gusto al ver a guiñol ror1por nonotonía 

de la clase y porque este inportantc factor pedagógico, está ig 

t:unaoenteligado a 1 os intereses del alur.mo. 

El teatro de nuñecos llega a trnv~s de sensacion0s vi 

sualos y auditivas, presentúndo un "cu:~1.dro que SG nueve, una 11, 

teratura que se '~Ory;oriza en p2rsonajes y fo:rrnns en SU Dento; 

por eso, lo henos consiJer~~o potente auxiliar audiovisual que 

puede utilizarse en diferentes aspectos educativos. 

Esta rama del arte teatral, establ2ce casi sieDLpre -

contrastes ent.re el bien y el r:ml; cumpliendo así una función r.12 

ral que oriente. el sentimiento ético del almill1o, proporcionfi.ndo-

le consejos sanos, normas de buena conducta, invi t.~nclole a la 

práctica de buenJs hábitos, dcspértando sentinientos que eleven 

el espíritu y que esti.oulan lo noble, lo bueno, lo abnegado y 

lo heróico., 

El teatro de muñecos, también sirve de estíraulo en la 

educación estética del alumno, orientando el desarrollo de su 

sensibilidad y gusto artístico. Lo enseña a conocer y amar lo b~ 

llo, lo subline·; a-nar la vida, la naturaleza, a través de la -

\ cúsica, el ritrao, el baile, el canto, la poesía, actividades a 
·¡ 
\ las que el alumno es sensible aunque las desconozca. 

t !!j 



107. 

El chico canpesino, por ejeoplo, siente la belleza 

del ritoo, del canto o de la poesía a través de la nisna nat~ 

raleza. Hay que estioular esa sensibilidad, t~rca que puede -

ayudarnos a realizar nuestro amigo Guiñol, en f orr.1a awena e ig 

teresante. 

Estos nensaje:ros vi vientes deser:ip.3ñan una doble función 

educativa: desarrollan las facultades éticas y estéticas del edu-

cando. 

Otra n!J.tural tendencia del alunno es soñar, soñar con 

un nundo de naravillas al que qui0re llegar; le gusta lo oágico 

lo grandioso; es idealista por excelencia y cunndo está frente 

a una escena o un relato, se posesiona del papel, se convierte en 

el protagonista; a través de su inaginaci6n ~e remonta nds allá 

y sueña; su inaginación vuela ligera transformó.nclolo en héroe. 

A la par que vuela su inaginación y· fantasía, vuela su ingenio 

y estas alas no deber.'los cortarlas, por el contr:i.rio, estir.mlenos 

esa inaginución creadora para que se realice y al traducirse en 

acción, nos dé oportunidad de conocer la inic.iativn, los alean-

ces y aptitudes del alumno; facultades que frecuente~ente tienen 

ocultas y que Guiñol puede ayudarnos a descubrir. 

Si en vez de espectador, se convi.::rte en actor, nuestro 

auxiliar se vuelve nás activo, transformánJose la sensación en 

emoción y acción. 

Los títeres sirven de estÍT'.lulo al arte teatral; activi-

dad que el niño nanifiesta desde pequeño en sus juegos, en los 

que se convierten en verdadero actor; la niña, platica con sus 

muñecas, haciendo el papel ele naoá; el niño con sus soldados, 

se siente general; casi en todos los juegos 

-' 



l 

d 

108 •. 

a los raayores; así que este arte dranático GS innato en el pe-

quefio; nosotros debe~os orientar el desarrollo de su sensibili 

dad y de su gusto artístico e ir educ:mdo, paulatinamente, su 

sentimiento estético, Dotivando a ln vez múltiplos ~ctividades 

artísticas, como la música, la declanación, el b.?.ile, el code-

lado, la pintura, la escultura, la liter~tura, etc., activida-

des en las que podenos encontrar la que al aluono interesa; tal 

vez la que nos indique cuál es su vocación. 

1-"'uede considerarse Guiñol cono un orient'.3.dor vocacio-

nal, oagnífico recurso que pn.riJi te la libre expr0sión de alunno ,. 

en divorsas actividatlss manuales, intelectuales o 2rtísticas. 

?ara conocerlo nejor, debenos encauzar su libre creaci6n 

a través de estas actividades y encontraremos alguna vez hasta un 

pequeño inventor. 

Este factor, nanejado directar:iente por los alur:mos, se 

vuleve erainentenente funcional, ya que los pone en acción, f•!lra 

resolver por sí mismos, los probleoas que este teatro les preseg 

ta: construírlo, hacer los muñecos, pintarlos, ponerles cabclle-

ra, vestirlos y animarlos. 

Es maestro debe orientRr en la solución de los proble-

mas, guiándolos para que realicen el trabajo entr~ todos; quo -

cada muchacho deseopeñe una actividad, fcrnnndo un gr'.ln equipo. 

Trabajando así, aprenden, en for11a práctica a vivir en arnouía 

social;. fomentándose hábitos de trabajo, disciplina y colabora-

ción; se habitúan a terminar los trabajos iniciados, contribu-

yendo esto, en cierta forna, a fortalecer su voluntad. Su propia 

experiencia, los lleva a couprender que D0diante la unión y la 

cooperación de todos, se alcanza el 8xito en el trabaje, siendo e 
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a la vez indispensable el trabajo individua~. El sentirse útil, 

les proporciona confianza en si uiscos, real za su personalidad, 

les da dooinio y seguridad. Esto lo henos visto hasta en los ni-

ños aéonplejados, que, sin enbargo, encuentran en los cuñecos, 

un apoyo a su personalidad, un recurso capaz de hacerlos reac-

cionar en forna fG.vorable. Alunnos que se apenan de todo y no 

se creen capaces de actuar, ni siquiera dEl hablar frente a un 

espectador, tras las cortinRs de esto pequeño teatro recobran 

su confianza y actúan, ir:;,priciendo en el público, a trav8s del 

nuñeco, su propia personalid9.d; sus sentir.1ientos, sus cwociones, 

logran conrJover al espectador, desterrando en ellos a l::i. vez -

poco a poco, su tiniuez. 

Los muñecos aninados, cor.10 recurso educativo, pueden 

ser enpleados en múltiples aspectos·: ya transoi tiendo i:-1ensajes, 

ya enprendiendo canpnñas; motivando actividades; descubriendo fa 

cultades; desarrolando habilidades; todo dentro del ambiente de 

deleite y recreación, que los hace siopáticos y ser recibidos 

con gusto en cualquier lugar. Nos pueden ayudar en l:i tarea ed:i¿ 

cativa en el cnnpo, en la escuela, en el taller, en el parque, 

etc., educando y divirtiendo. 

Los naestros, p~eden aprovecharlos también coco.acti-

vos agentes en el aprendizaje y la enseño.nza; con ellos el alu1:mo, 

a través de la diversión, aprende, Son QÚltiples sus posibilida-

des en el car;1po de la enseñanza. 

"Ningún libro por voluninoso que sea instruye tantó 

como el teatro" decía Voltaire y se afirma: ningún libro por vo-

luminoso que sea instruye tanto u los alunnos couo el teatro de 
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muñecos anioados, pues ellos tienen el don de concentrar la 

atenci6n; donde otros nedios frnc~san en esta dificil tarea., 

ellos pueden auxiliar. Por eso, hasta en la educación de niños 

anornales se estAn eople~ndo con resultados satisfactorios, -

pues sirven además de psicoterapia, pura estos niños, evitán-

dose a la vez la inhibición, dándoles confianza y fü;guridad. 

En la Clínica de Ortolalia, dependiente del Insti-

tuto Nacional de Fedagogía, emplean este recurso con car6cter 

experimental, en los trastornos del lenguaje como la tartar:.m-

dez, el farfulleo, etc. 

He sabido que en un9. región del Estado de C!liap?..s al 
gunos maestros bilingües, han utilizado el guiñol en la enscñ.'3.U 

za del castellano. Los indígeno.s enpiezo.n por conocer el noobre 

de los muñecos y los objetos que éstos les ~uestran, entablando 
\ 
~ después poco a poco, breves conversD.cioncs con los personajes. 
t ¡ Di versas rnatcri.::i.s de ensefütnzo. encuentran en Guiñol 
' ~ ¡ i un colaborador didáctico. En Lengua y Li tcratur3. por ejeoplo D.§. 
~ 
~ jora y aur.1:,nta el vocabulario de los alumnos; obliga al pequeño 
t 
¡ actor a articular correct!J.r:u:::nte y ccn cl~1ritLa.d 13.s p.::üabras; es 
~ 

i, 
¡;- un buen ejercicio de conposición cuando el alur:mo escribe cuen-
{ 

\ tos: cuando dialoga escenificaciones, ~ejora la elocuencia o 
i 
~ expresión; hace más conprensible la litero.tur3. porque la vuelve 
(. 
1 t pr.:íctica, objetiva, aninada; inicia a los alur!lllos en el conoci-
¡ 

\ fliento de las obras clásicas de la Literatura Universal que tug 
1 
\ bién puede escenificarse. 
:,../ 

Tenas de Geografía, a través de los títeres, cobran 

realismo; el folklore, las cos tunbres, la ind.ur:1entaria, la ruú-

sica, el canto, el baile, otc. de diferentes regiones de nuestro 
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país así como de otros países d.el mundo, pueden ser conooidos 

por los alucnos en forma objetiva a través del Guiñol. 

Los muñecos ejecutan el baile m.ichoacano "Los vieji 

t " El G - B 1 ' t "L L" t " os • uinol de e las Artes presen a as a.gar eranas y 

"El Jarabe Tapatío" • 

•• .1. escuela, representaron una obra en la que apa-

recían muñecos ataviados con el traje típico de los diversos 

países pertenecientes a las Naciones Unidas. Las niñas, dirigi 

das por sus maestras, confeccionaron el vestu~rio y los nifios, 

manufacturaron la cabeza de los títeres, iuprimiendo a cnda una 
los rasgos fison6nicos característicos. Esta lección de GeoGra-

fí-a fue práctica y objr:lt:i v11. 

Este recurso, tambíen puede : sernos útil pnra ilustrar 

temas de Ciencias Naturales, presentando biografías de los hom-

bres de ciencia dedicados a la investig(tción de la noturalcza; 

la vida de Koch, por ejenplo y cómo hizo sus descubrir.lientos; 

pueden presentarse adeuás reglas y nociones d.e higiene, :J.sÍ cono 

algunos conocimientos directos. Una maestra ideó un cuentecito 

en el que el hada naturaleza transforma un botón en flor; ense-

ñando directamente a los niños y al auditorio en general las 

partes de una flor, dones que el hada obsequiaba al botón. Fue 

presentando el cuento con tal sencillez y belleza que a todos 

gust6; lo comprendieron y raeIJorizaron hasta los pequeños del 

primer ciclo, aprendieron las ~artes de una flor, pues los gui-

ñoles a la vez los hacían practicar ejercicios de repetición. 

La histo~ia es una de las materias a.e los progranas 

escolares, que tal!lbién encuentra en los muñecos um gran aliado. 
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El=os llevan a los alumnos, el relato de los hechos históricos, 

en forma vi va y aninada, impresiondnclolos fucrtei:iente y deján-

doles un recuerdo imborrable. 

Aunque se han tenido prejuicios, en el sentido de no 

representar a nuestros héroes con muñecos, estos perjuicios han 

sido superados; elaborándose rauñecos con rasgos fisonómicos 

perfectos, quedando de inmediato el personaje identificado y al 

salir a escena conquista el cariño y la adr.üración de los alumnos. 

Al presentar al auditorio a Hidalgo, a Ju4rez o a la Corregido-

ra, se les aplaude con simpatía. 

En 1954, en el nes de septier:1bre, con motivo de lns 

fiéstas patrias, representaron en el Ca.stillo de Chapultepec, 

dos obras de carácter hist6rico. El Guiñol de Bellas Artes repr! 

sentó la "Historia del Hinno Nacional Mexicano" y la Dirección 

de Educación Audiovisual,' "La Conjura de Querétaro". Ambas fueron 

muy aplaudidas, pues estuvieron bien presentad.as; 1 os muñecos,, 

moldeados con gran habilidad, logro.ron euocionar al auditorio. 

Cada vez que aparecía en escenas Hidalgo, Allende. La CorregidQ 

ra etc., los niños los aplaudían y hasta los vitoreaban. 

En un prograna de "Escuela del Aire" por televisión, 

se presentaron con rJ.uñecos dos obras: 11 Hidalgo Maestro Rural" 

presentando a Hidalgo como maestro de los indios y "De Pastare,!. 

to a Presidente", Biografía de Don Benito Juárez .• Estas dos -

obras también gustaron al auditorio y fueron accesibles y emot,i 

vas!' 

Hemos visto cóuo puede opernr Guiñol en la enseñanza 

de Literatura, Geografía, Ciencias Naturales e Historia. Señala-

• 
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mos anteriormente la ayuda que presta a otras materias como 

Civisoo, Música y Canto; Artes I1lásticas y TrnbnJos Manuales .• 

Largo sería enumerar las actividades en que puede auxiliarnos; 

por lo que recomendamos introducirlo en la Escuela, teniendo -

cuidado de no enplearlo corno un fin en sí, sino, aprovecharlo 

como un excelente medio, que nos ayude a realizar las netas -

educativas. 

Al valernos de esta actividad, debemos orientarla con 

tino; que todas y cada una de las escenificaciones, sean hábil-

mente planead.as; que tanto el tena como el diálogo sean .:lccesi-

bles al alurmo. El lenguaje empleado, debe ser apropiado y nuy 

e orrecto. Deber;ios tratar sienpre de elevar el nivel de los al Ufil 

nos por lo que la obra que se les presenté, debe estar dentro 

de las normas de la educaci6n, la cultura, la coral y el buen 

gusto. 

Algunas veces se presentan a los alutmos obr~s difí-

ciles de interpretar, que los hqcen perder el interés y no atea 

derlas •. 

Los maestros deben tener cuidado especial de elegir o 

sugerir, obras que los alumnos conprendan, aquéllas que respon-

dan a su iriter~s, asi no resultar~n teJiosas, ni notivar&n deso¡ 

den e!. indisciplina. 

En ocasiones, se presentan a los alumnos obras con lea 

guaje inapropiado, se usan términos indebidos que los chicos con 

gran facilidad asimilan. Para evitarlo, los maestros deben vigi-

lar los espectáculos que se lleven a la escuela, encauzándolos 

• 
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sieupre con fines constructivos, interesando a los alunnos en 

actividades que el espectáculo noti ve; por ej er1plo; elaborar 

síntesis o composiciones con el tema escenificado'· narraciones'· 

comentarios, dibujos, nodelados o trabajos uanuales diversos. 

Es muy frecuente en las escuelas abandonar a los niños 

a cerced del espect&culo, sea ualo o bueno, juzgándolo casi sieE 

pre cono una simple recreaci6n que cuando no es interesante es 

negativa. 

Si los maestros se interesan en introducir en la es-

cuela el teatro de i:iuñecos anir:10.dos, por sus DÚl tiples vent."J.jas, 

deben ihrientarlo en forus. constructiva, aprovecho.ndo lo o.nena e 

interesante que esta actividad tiene en sí y enplearla, no cono 

un fin, sino cor:10 un excelente medio que los auxilie eficazmen-

te en la consecución de las netas Educativas, 
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XII. - EL TRE.11.TRO GUif~OL COMO UN CENTRO DE IN'I.1.:ERES. 

El Teatro de muñecos aninados, corw un centro de int§_ 

rés es el motivador de núltiples actividades, a la vez que edu-

ca, enseña, establece relaciones con todos los aspectos del pr.Q. 

grana, en este caso de Lengua y Literatura Espafiolas. 

Debe ser J?1anejado C!.irectar:lcnte por los alur.mos, a qui~ 

nes presentará problenas que solucionar, cono: el nontaje de la 

obra; elaboración de muñe:cos; escenografías; vestuarios; ilucin~ 

ción; sonido; etc. 

Esto trabajo se desarrolla por equipos, qu0 se forna-

rán tor.:iando en cuenta las aptitudes y afi nid.ade s de 1 os 3-l u:r..nos, 

quienes observarán, investip;arán, cxprerir;Hmt n.r6n, con la guía 

del uaestro, quien los orientará en sus divL:rsas 13.bores, y los 

ayudará a que se sientan elenentos valiosos e ii:..tportantes, lo 

que moti va en los alm:mos un gran interés. 

Se formarán los siguientes grupos: 

1-'>·~- Adaptad~·re~ .. - Eligirán la escenific·1ción, leyendo la obra., 

modificándola o adaptándola, si es necesario; harán un cuento o 

leyenda. Formarán los diálogos, y sugerirán los pasajes nusica-

dos. 

2ó.- Elaboración de r:mñecos .• Los alur.mos rnoc:.elarán las cabezas y 

manos de los títeres y les darán los toques necesarios para su 

mejor representación, de acuordo con los personnj0s que se va-

yan a representar. En este equipo intervienen los alunnos cuyas 

artes manuales y capo.cidad., les p0rmi ta ad:iptarse a él •. 

3o.- Constructores del teatro. Bien sea en carpintería, o adap-

tando nesas, bancos y mantas. 
'•'" ;i_. .. ,,. , .. -.. 
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4o. - Escen.ógraf os. I'intarán los decorados, el telón de fondo, 

las banbalinas, etc-. 

5o.- Vestunrio.- Se hnrá con aficionados al corte y diseño. Ha-

rán las fundas de los nuñecos, sus trajes, le o.cuerdo con la -

obra que se va a escenificar. 

60.- Iluninación. Serán los traooyistas, se enc:.:.rgarán de los 

efectos de luces, cambio de telón de fondo 0 do boca. 

7o.- Utileria. Construir&n o conseguirán los objetos que se ne-

cesiten en la obra. 

80.- Sonido. Estos m.anejarán el tocadiscos, y c1-e acuerdo con los 

adaptadores, eligirán los discos necesarios p~ra Llejor efecto de 

la obra. 

9o. - Canto y baile •. :?robablenente so ne ce si ten en alguna obra, 

o quizá en núr.ieros especiales para ojcr:iplific::tr canciones anti-

guas o bail&s, que deban ejecutar los muñ2cos. 

100 ~ - l~nimn.dorcs. Serán los al Uiimos encarga.dos de la actuación, 

'f!l.overán los r:mñecos, hablarán por ellos, dándoles vL' .. a. 

11 o. - Propaganda. Harán los prograr.ias, volantes, boletos, etc. , 

que sG necesiten para la actuación. 

Se hará necesario integrar comisiones de orden, aseo, 

disciplina, en fín, que todos los alumnos tendrá qué hacer, lo 

que :tes enseñará una conducta soci3.l a seguir. 

En cuantro a 11J.s cl.3.sGs de Lengua y Literatura Espa-

fiolas, se pueden desarrollar los tenas, en los que el Tiaestro 

encuentre r!layor dificultad de aprendizaje o bien la n:scesic1ad de 

ejemplificar obras de nuestros literatos. I)ueden hacc:rse argu-

rnentos con: 

. -··-······--·-·-·-· -~--------------... 
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Lectura en silencio, lectura oral, menorización, ac-

tuación, vocabulario graoatico.l, ortografía, conposición, escri 

tura, y todos aquellos te~o.s rel~cionados con la Lengua Española. 

En cuanto a Literatura, el car:1ro es muy vasto. Desdo -

las simples clo.ses, en l,<:..s cuales debcnos cnseñnr datos biou.;r!1f,i 

cos y obras de los autores li tcrarios señalados cm el prograna, 

drartatizaciones de sus vid3.s, por ej,;:;rnplo: Miguf:Jl de Cc:rvantes 

Saavedra, Sor Juana Inés de la Cruz, Manuel José Othón, y tantos 

literatos que debeuos estudiar en el amplio curso de Literatura 

Española o Literatura Mexicana. 

La escenificación de las obras de los literatos, se pu~ 

de hacer, a tra:vés de los ouñecos, como por ejt..':?m.plo: 

Veros, que adquieren nayor belleza oídos que sinpl0r.10n-

te leídos. Aquí los alumnos poJrán despleg~.tr sus aficiones, cm-

contraromos con gran sorpresa, que, jóvenes a los que nuncrl. antes 

les había llamado la atención o les disgutaba este asp0cto, en-

cuentran el halago y despierten sus sensibilidades artísticas, 

como lo hicimos en el ejeoplo presentado. 

Cuentos, mitos, leyendas, un gram ootcrial pr:i.ra repre-

sentar, bien adaptado a nuestros alur.mos. Es necesario insistir 

en el ca11bio de voces, pu0s una sóla, cansa al n.uditorio y que 

no vayan a sor 1;1']uy l:::i.rgos los parlamentos. En ocasiones, la 

belleza de estr.i.s narraciones es tal, que los Liist~os aluranos J?i-

den se den cocpletas, a juicio del maestro se dar~ el sesgo nece-

sario, cono lo hicioos en los ejenplos presentados. 

El Teatro de ouñecos, servirá uuchísimo nejor para pr.2_ 

sentar obras o fragLlentos de ellas. El maestro procurar6 elegir 
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siempre, las que se adapten a la brevedad del ticnpo requ0rido, 

ayudará a los alur:mos a escoger los pasajes que nojor se pres-

ten para su escenificación. 

Según los planes y progrmas de las Escu~las Secunda-

rias, en la Secretaría de Educación Pública, para el torcer año 

de Español, existen las siguientes rocomonJacionos g0nerales: 

"Este Últir:io gro.do del Ciclo Secundario lo consiG.era-

mos como la cúspide de nuestro estudio. Los alumnos han tenido 

dos cursos de Español, en ellos hnn aprenJido a leer, a entender 

lo leido a sintetizar y ·.parafr::i.soar los asuntos.- En este cur-

so conocerán la evolución de la lengua, qué le debe 0sta ~ los 

grandes autores óe cada atepa, cómo se expresan, en qué consit0 

la belleza de una obro. literaria, etc. - Se anal iz::irán trozos li-

terarios, sEJ hará la cot1paraci ón do vocablos de otras f)poc.'ls con 

los de la actual, estudiarán el protagonista y los personajes s~ 

cundarios, el escenario en que se desarrolla el pasaje.o lo. obra 

léída, qu8 es el fondo y qué la forra.a. Cono datos cor:ipler..icntar-

rios se estudiará solm~rnnte la biografía del autor. - Se hnblará 

acerca de la influencia de la Literatura en los pueblos, la ex-

panoión de la Litero.tura Española en la Anérica Hisp,:tna, la io-

portancia de los movinientos literarios en la vida de un pueblo.-

Se intensificarán los trabajos de reuacción, ortografía, lectu-

ra comprensiva y elocución. - El periódico or•:ll, impreso y r:i.ural, 

son acti vid.ad es conexas a nuu stra lo.bor. - El L:aestro selecciona-

rá los fr~g;11entos, co.pí tul os y obro.s qu8 han de 1 eer 1 os al urnnos 

y sugerirá lecturas cor,1plen0ntarias del curso. En 1.::.. medida que 

sea posible se for·mará unabiliot0ca circulant.e. - Consideraraos r§_ 
• l 

i comendables los proc8dim.ientos auditivos visual0s y las repre-
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sentaciones teatrales". 

De acuerdo con estas recomendaciones se puede aprovc-

char el Frograna, iniciándose con el ro~r.1a del Cid, representar 

algún pasaje; el Mester de Clerencía; Juan Ruiz, Pudro López -

Ayala; Alfonso el Sabio; Conde Lucanor; Hlgunas Serr::i.nillas del 

Marqués de Santillana; las Ccplas de Jorge Manrique; algún pas~ 

je de la Celestina; coiaposicicnes de Don Luis de Góngora o bien 

de Francisco Gómez de Quevedo, Lope de Vega, la obra de Sor Jua-

na Inés de la Cruz, algunos de sus Entremeses; la po8sía, inspi 

rada en la conquista de la Nueva España, con las Cri.rtas de Cor-

t~s o la Historia verdadera, de Bernal Díaz del Castillo, etc. 

En el segundo sm:iestre se estudia a Migu8l de Cerv11ntt";s 

Saavedra, primero con "El Int;;enioso Hidalgo Don ·~uijotc de la Mag 

cha", cuya abundancia de ter.1as por ni te c;lcgir nlgunos de los L"lti.s 

graciosos pasajes, el aabiEmt;; rGo.l que se ;:1escribe; sigue Lope 

de Vega con su teatro: "Fuenteovejuna", "La Dana Boba" etc.; de 

Fray Gabriel Téllez, .Tirso de Molina: sus concdias de oapa y es-

pada; de Juan Ruiz de i"'larcón y Mefü~.oza sus cor.iedias de cnracte-

res; Pedro Calderón de la Bnrca con sus "Autos SacraI'.lentales", 

alguna escena sobresaliente de "La Vida es Sueño", ~'El Alcalde 

de Zalarnea"; de Leando Fcrnández de Moratín "La Conedia Nu¿;va"; 

dentro del siglo XVIII Tílexicano las obrr:i.s de Frnncisco Javier 

Clavijero, F:r.ancisco Javier Alegre y la biogrnfín de Miguel Hi-

dalgo y Costilla; Manuel Eduardo de Gorostiza en su cooedia 

"Contigo Pan y Cebolla"; Ft;rnando Calderón "A Ninguna de las 

Tres"; de J"sé Peón Contreras" "La Hija del R.ey"; de 1 is G. In-, 1 

clán, se puoden cscenifico.r algunos capítulos de su novela "As-
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tuC:ia"; 18.s descripciones dG: Ant:;el de Car.1po; el terJa C..el ror:iag 

ticismo nos da un gran r:iaterial para nuestros alutmos; igual 

sucederá con los clásicos y debenos preferir a los cexicanos; las 

novelas de Ignacio Mr:mucü 1~1 tar.1iranc.J coeo "La Navic:'J.d en ln.s Mon-

tañas", "Clemencia" y otras; Las fábulas de José Rosas Moreno; 

' el verso y la prosa de Justo Sierra, Guti6rrez N~jora, Salvador 

Diaz Mirón y Rubén Darío; los grandes poetas naci cnqles cor.10: 

Amado Nervo, Raoón López Velarde, Enrique González Martínez, 

Luis G. Urbina; en cu3.nto a la novela mexicana, VicGnte Riva Pa-

lacio: "Martín Garatuza"; José López I'ortillo y Roj;:i,s: "La :i:"3.r-

cela"; Rafael Delgado con sus novelns y cuentos. 

Dentro del progr3.na señalado al estudio de la J?repo.ra-

toria, se encuentra la Literatura Mexicnna e Hispnnoaacricana, 

de cuyo enorae material pod.er.ios elegir piezr.i.s selectas para su 

repre1.rnnta.ción y mejor conocimiento.. 
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e o N e L u s I o N E s • 

El Teatro tle MuñGcos ha sido usado en todo el nundo, 

desde la más renota antigi.iedad, ceno un medio eficaz de enseño.!! 

za. Su historia se inicia con "Las Sonbras" que los hechiceros 

reproducían a ln luz de las fogatas ccn fines u~gicos; posterioE 

ruante se hiciorc·n los r.mñecos, cuya gr8.n tradición folklórico., 

presentada Gn uuchos países, lo convirtió en racnsajt:::ro, re:pr0sen 

tante de costuJ.:1bres o bien cono sill.ple 1:.:.i versión. Los tí teros 

chinos de gran tradición y dolicnda belleza, fu0ron llevados al 

Japón; donde hasta la fecha son utilizados en su te3.tro: Ningic 

Shibay o Marionetas. 

En las Islas de Java y Balí, el drar.m es representado 

por nedio del Teatro élo Soubras y el de los tÍtéres. 

En Malaya, se utiliza estG teatro en lm representacj.Q. . 

nes fipicas de la India, principalcente el RnQayanR y el Mah~bA

rata, desJe ronotos tier:ipos. Do 13. India po.saron los r.iuñecos a 

Persio., Turquía, Mncr;donia; Grc:cia y Roran, desde donde difundiQ 

ron a través de todo Europa, juntnr:1cn te con las o.3.scarr.i.s de las 

f 'i.bulas atelanas, que influyeron a la Co:::i.cdia del Arte; CUjlvS 

cónicos crearon algunos de los pcrsonnjes cl~rnicos de los Gur1e-

cos como Polichinela, ficrrot, Petrushka y otro~ Cada uno de 

los países Europeos, tuve así su tradición folklórica de Mario-

nc1tns y uno de los f.16.s ir;1portantes es l"unch, personaje grotesco 

jorobado, de nariz ene orvada, bnrba púntü.J.gudn, una gran panza 

y r:my .o.al carácter, influenciado gr:i.nc1..eD('.!l'.l. te por 13. Conedia. del 

.Arte, muy conocido h·'3.Sta nuestros dío.s en Europa, principnllllente 
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en Inglaterra; su noobre se deriva del rolichinelln, transfo~ 

I"- r'1ado en f'unchinella y finnlnente Punch. Besos visto lq gran 

Ky 
,~._:¡ 
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cantidad de teatros de muñecos que existen en Europa. 

En lmérica existi'.:ron nuñecos en nur.;stras antiguas 

civilizaciones; cu~ndo la Conquistn vinieron los titiriteros, 

quienes se encargaron de difunJir ~stc te~tro en México, dur~Q 

te la Colonia, mhs tarde fueron fqm0sas las Marionetas de Rosstte 

.1:·.randa y en nuestro siglo h:tn venido ndquiriondo gr::m inr~ortnn-

cia los titares, debido a aq difusi6n y aplic~ci6n a la enseñag 

za. 
Las diversas clases de ouñecos nnioados, nos brindan 

la facilidad de su ccnstrucci6n y use, así Llisuo las escenific~ 

cienes, decor~cian0s y loc3los en que se pu0tlen prescnt~r. 

La adaptqci6n de leccion~s de LenGua y Lit0rnturn Es-

pañol a, po.rn. la Enseñanza en Soc und.:tria y lrep3.r~.:ltoria, se debe 

hacer sier.1pre cor;io un '.luxiliRr e:n nuestras clrtses, utiliz8.n:lo ol 

teatro de nu.i.l.ecos. Deben dialog:_lrse est:i.s repr0st:nt:tcic·n0s, p:trn 

no ha.corlas canso.d!.3.s. En los ejenplos que pusG en este tr11bnjo 

utilicé voc2s de adultos, por hnber sido u~s accesibles n ni tr~ 

baj0. Utilicé para e jenplo de el ase <le Lengua y Li t·::raturn Espa-

ñolasen la Enseñanza Secundaria los tenas de Ho::1oniP1ül y .í.:'.'lrcni.Q 

logía, inti tulndo "Rfrani.::s y Dichos"; p-lrR el segunde. :.i.ño Lc,cu-
\ 

ciones Adverbiales y lo llD.L'lé "Bxpresicn.-;s populares''; p'.1r1. 01 

terc(~r año use la "Pcesí,:i. Mcxicann. del si ;·;lo XIX", tc:..tando los 

poetas romhnticos y cl&sicos o~s reprasentativos de nuestra Li-

teratura; por último el ejer::i.plo de enseñanza en J:-'reparatorin fue 

"La .tradici6n i~zteca", dRndo notic.'.l.s de las poGsí-:ts y prosr.ls Je 

que tener:ios conocimiento. 
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Insisto en el valor educativo del teatro de nufi6cos, 

nencionando a las Instituciones quo lo han dado seriedad n este 

valioso auxiliar de la ensefümza cono: el Insti tuo .Mexicano del 

Seguro Social, el Instituto Nacional Indigenistas, el Insti~uo 

Nacional Nacional de Pedagogía, el Instituto Nacional de Bellas 

Artes de la Secretaria de Educnción, la Secretario. de Salubridad 

y Asistencia y la UNESCO, cuyo nnE:stro uás rcr:ul'.1.r es "Crefali to". 

El teatro de ouñecos, debe ser un centro de interés, 

notivador de o6ltiples actividades, uanajando directaoente por 

los alur.mos, que les per.:.1i tirá aprender unet concucta socio.l, ne 

ioaginada, sino an~loga a la vida real, ccn los ccnsiguiantcs -

problenas y soluciones que presente. 

·Los diversos equipos y c0Gisiones que requi~re el te2 

tro de c.uñ~)cos, pcrr:ü te a todos los al ur:.nos tc::'1r pnrtc o.cti va 

en la ensefianza, con lo cual, se logrn desterrar en p~rte, el -

cansancio y el fastidio que tiene el v~rbnlisco do nuestras cln 

ses de Lengua y Literatura Españolas. Se presentan diversos te-

uas, elegidcs entre el ar.:rlio prograno. de Lengua y Lit•2r.".ltura -

Españolas, para su aplicaci6n en el teatro de nufccos aninados, 

insistincs sobre todo en la cuidadosa elecci6n de los teDas y 

en que no olvideaos que el gran acervo de tradición f clkl6rica 

del uuñeco, que le ha dado calidad y belleza univ0rsales. 
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