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¡Válgnmc el ciclo! ¿Quién fuera 
tan atenta y tan prudente., 
que supiera aconsejarse 

hoy en ocasión tan fuerte'! 

Rosaura., .Jornada 11., 
Pedro Calderón de la Barca., L11 l'ida es sueñ"· 

lNTRODUCCION. 

El Informe Académico es una nueva opción de titulación para los egresados de las distintas 

licenciaturas de la Facultad de Filosofia y Letras de la U.N.A.M. 

Para el Colegio de Literatura Dra1nática )"Teatro. el lnfonnc se divide en distintas 

modalidades. entre Cstas. el Informe AcJc.lémico de Prúcticns Creativa ..... que se caractcri:t..a porque 

el sustentante. si es actor. informe sobre: un trabajo profosional en el que se haya dcscn\peñmlo 

interpretando un pcrsom1jc principal y haya sido dirigido por un reconocido director de escena. 

1::1 Informe AcadCmico tiene también corno caracteristica. t.::I hecho de que la 

experiencia r~latadn se rdacionc con el Colegio al que se pertenece y que haya tenido como 

duración por lo rncnos un a1lo l.h: trabajo. 

El presente Informe pretende <lcjar constancia y registro tanto de la primera 

experiencia personal de un actor profü~ional egresado del Coleg.io de Litcrntura Drnmática y 

Teatro de la Facultad de Filosofia y Letras. canto de una experiencia colectiva e histórica en el 

nlisnu>. 



Al huscnr un tema par..i rcali:r.ar tesis o tesina. siempre existió <le parte del 

sustentante la inquietud por h¡1cer un trabajo de investigación que beneficie en información y 

formación a pn.'>ximas generaciones del Colegio de Liter..itur..1 Dram.itica y Teatro. ;.QuC mejor 

investigación. que la recopilación y transmisión de una l!xpericncia estudiantil y univcrsitarfr1 con 

repercusiones en distintos niveles de aprendizaje?. Para poder emprender la investigación de la 

mejor manera posible. el presente trabajo fue elaborado con un nlétodo de didúctica teatral. donde 

la aplicaciún <le la mC!todologia cut.J/itariva. du corno resultado lu obtención de datos y opiniones 

con base en una "investigación que: produce datos descriptivos: las propias palabra!i de las 

personas, habladas o escritas y la conducta ohservahlc." 1 

Los métodos cualitativos se utilizan. principalmente. en trabajos de investigación 

pedagógica. sociolúgica o antropológica. Estos mCtodos parten del reconocimiento de dos 

perspectivas teóricas en las ciencias sociales: 

1) El positivismo. que husca las causas de los fenómenos sociales independientemente <le los 

estados subjetivos de los individuos: intenta definir en estadísticas y cuadros generales los 

resultados de las investigaciones. Los <.fatos del hecho social son registrados sin que el fenómeno 

que lo provocó sea reconocido como una experiencia que dejó consecuencias hurnanas que 

quedan fuera del análisis cstadístico. 

2) La fenomenología. por su parte. intenta entender los fenómenos sociales desde la propia 

perspectiva de las persona._">. examinando el modo en que repercute en el ser humano la 

experiencia vivida. El fcnon1cnólogo no busca la estadística sino comprender en un nivel más 

personal los 111otivos de las acciones de la g<.•nte y sus consecuencias. en el desarolto de la 

acti.vid.:.id que justifica la reunión de los parti..:ipantcs. 

El tema de la n1ctodologia cunlitutivu es el estudio fonomenológico de la vida 

social. Dentro del proceso de conocimiento dt: dicho método de invcstigacibn. se reconocen 

expresiones como actor. escenario. historias de vida~ tales palubras son inherentes al tmhajo y 

1eogdan. R. and Taytor. 5. J. INTRODUCCION A LOS METOOOS CUALITATIVOS DE INVESTIGACION p. 20 



cotidianidad de la gente inmersa en el ambiente tcatrnL Estas coincidencias dejan de ser 

sorprendentes al momento ~e aplicar en la práctica las propuestas de la invcstigaciim cualitmiv¡1. 

La antropologia .. sociologia~ pedagogía y otras ramns del conncin1icnto :;e han rctroalimcnta<lo 

con el teatro de alguna u otra manera y la inve!->tigación cualitativa es, en este trJhajo. una prueba 

determinante de tal rctroalin1cntación: para hacer este infbnnc era nc4.:csnrio contar con una 

rnctodologiu de in ... cstigacil·m que nfrccicn1 distintas po!->ihilidadcs y tlcxibili<lad pnra su 

ejecución. 

Usar el Informe /\i.:adCmico. con un mCtodo cualitativo de invcstigadún pw:<lc 

servir para dejar un registro qm: ~e utilice corno base p~ira crear cxrericncias ya sea similares o 

con alcances todavía 1nayorcs. Poder transmitir la cxpencncia de tr;ibujar una de las ohras mús 

importantes dd Siglo de Oro Español con d profesor José Luis lh::hlc'.1'_ sing.ular I lispanbta 

Teatral <le México cs. además de un motivo de orgullo. un hccho trascendental en el teatro de la 

Universidad. 

El lnfrlnnc /\cadr.!mico de La vida es s11e1ío se ha rcali7ado con la intención de 

reflejar 1:... esencia univcrsitari~t que caracterizó y sustentó dicha experiencia; procurando observar 

con objetividad y respeto a la compañía que fonnó parte del sueno cahlcroniano hecho realidad. 

Sólo resta pedirles su comprcn~ión para esta c:xtcn:;ión histórica de uqucl acto dc fe iniciado en 

1994. 
Ésto como compañero os piJo ... 

C:sto como amigo os ruego ... 
"y si el Séneca Español. 

que era htunildc esclavo. dijo~ 
de su república un rey .. 

como esclavo os lo ~uplico." 

Basilio. Jornada l. 
Pedro Calderón de la Barcn. La ·vida e."> sueño. 



ttLa vida es .~11eño es obra de tul fa111.a., tal crédito y de tal importanciu. que casi ntcrra el 
hablar de ella." 

Eduardo Carreño 

•• .•• lu sorpresa y el quedar frente a In pregunta de si lo que estamos haciendo vale la pena o 
no ( ••. ). responder con todos los riesgos diciendo que como en muchas cosas en que uno 
participa. como su propia yida, su organismo. uno no tiene muchas veces conciencia de lo 
que está haciendo. y alizunas ''c.>ccs hasta es deseable no tenerla, sobre todo en actos de 
an1or ... " 

.José Luis lbáñez 

CAPITULO 1 

IMPORTANCIA DE LA OBRA "LA VIDA ES SUEÑO" 

La vida e.'i sueño de Don Pedro Calderón de la Barca. es "el feliz resultado de un 

teatro cerebral y a la vez plenamente poético y dramatico; la obra singular más elogiada del 

Teatro del Siglo de Oro Español. " 1 Los fundamentos de Suárl.!z·Galbün. pueden basarse en que. 

desde cualquier perspectiva (histórica. literaria. dramática). La '"ida es suei1o es la obra que 

simbólica y alegóricamente expresa aspectos sociales. éticos. morales. políticos y demás. que 

afectan a su espectador-lector a tal grado qui! en la actualidad se conocen y repiten 

coloquialmente Jos versos: 

" ... que toda la vida C5 sueño 
y los sueños. suci\os son." 

Una obra de teatro además de ser clásica. puede llegar a ser universal. ya sea por 

su anécdota (que se lleva a veces a la simplc7..a más cxngerada. por medio de expresiones como: 

1Suérez-Galbén. Eugenio. ANTOLOGlA DEL TEATRO DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL. p 481-482 



los ojos de Edipo. los celos de OtcJo. la locura del Quijote) ó por frases pequen.as o cortos 

parlamentos como puede suceder con Han1lct: "ser o no ser. esa es la cuestión". En La vida es 

sueiJo no sólo los versos arriba mencionados son de los más conocidos. sino que las décimas 

completas de Segismundo en la primera jornada: 

y las del final de la segunda: 

"Ay mísero de mi. ay infelicc ... " 

" ... qué es la vida. un frenesí 
quC es la vida . tina ilusión ... " 

son conocidas y estudiadas individualmente. extraídas dd cuerpo total de la obra. 

14a vida e."i sueño no surgió de la noche a la mañana con10 tampoco la obr.J gcncnll 

de Don Pedro Calderón de la Barca. Para comprender la importancia literaria, cscCnica y 

dramática de este autor y de esta obra, es necesario realizar un breve acercamiento a la historia de 

España y en especial al siglo que fue denominado por su importancia y trascendencia cultural y 

dramática con10 el Siglo de Oro Español. 

Todo comenzó cuando. en el Siglo XIII, Alfonso el S'1bio Barna a las 

representaciones no sacras: " juegos dcscarnios " (es decir " juegos de escarnio "). los cuales 

darían origen a los pasos y entrcm~scs (todavía no conocidos corno tales) de finales del Siglo XV 

y principios del Siglo XVI que serían n su vez " la clave del teatro bufo menor. que llegaría por 

medio de clisés simplistas de Lopc de Rueda (Paso~). a engrandecerse en lo perfectamente 

humano de los Entremeses de Cervantes . .. i Estos Pasos forman parte Oc los antecedentes 

medievales e inicios hUsicos del Siglo de Oro por su crítica social hecha con humor y apartada de 

las representaciones sacras. qui! habían alcanzado un grado de perfección en los autos 

sacro.mentales y las moralidades que son: "una lección :->obre conducta y ética''. 1 

!va1buena Pratt. Angel HISTORIA DEL TEATRO ESPAf.IOL, cap. 1 p. 11 
'vatbuena Pratt. Op. C1t p. 17 
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Bajo esta líncn Je intención Ctica con respecto a la Eucaristía. nacen los autos 

morales del Siglo XVI con autores como Juan de la Encina y Lucas de Fcmúndez. siendo éste 

último el que con su Auto <le la Pash;n marca -al parecer- el fin de la etapa medieval. ya que In 

etapa renacentista inicia con el surgimiento de: La Co11redia de Cali..:to y Jt-lelibeu de Femando de 

Rojas. la cual puede ser punto de partida para autores como Gil Vicente y Torres Nuharro quienes 

fueron -junto con Juan <le Ja t.:ncina- los "Autores Primitivos". según Valbucnu Pratt. puesto que 

fusionar0n en sus creaciones dr..tmüticas elementos mc<licvalcs y renacentistas. 

De los ;;mtorcs primitivos siguen los prclopistas quienc.:s deciden seguir cun c.!I 

juego creativo del "mayor <lran1murgo portugul!s y autor Ue alguna...'-> de las mcjon.:s pic:l'..as 

castcll¡mas del Siglo XVI"" es de1.:ir: Gil Vicente. quicn al con1binar en algunas de sus obras dos 

idiomas. enriqucci.: a la representación y el car.:ictcr bilingüe agrega un estilo dramtltico rico y 

variado. Sus temas van desde escenas campiranas portuguesas. críticas a ju..Jíos y nobles 

advenedizos en la corte. navegantes y con1crciantcs. la vida <le Cristo o s.átiras caballerescas. 

Algunos autores~ como Micacl de Carvajal (Farsa o Auto 1/e fa_,; Corte.'i de la 

,\,'fuerte), intentaron retomar la esencia de Lucas de Fcrnán<lcz y los autos sacran1cntalcs, creando 

el llamado Códice de Autos Viejos que contiene un "enfoque medieval basado principalmente en 

los milagros de santos o i:scenas bíblicas."~ Este Códice se fundamenta en la creación de un teatro 

más poético con dramaturgos como Sebastián <le Horozco, Diego Sánchez de B;:.idajoz. Alonzo de 

Proaza y Juan de Ti moneda entre otros. 

Poco dcsput!s aparece Lopc de Ru~da.. el primero que supo acercar al pueblo 

inculto de plazuela..'> y corrnh.~s incipientes el teatro cómico profano. "Apartado en gr;in parte del 

drama litúrgico imperante. Lope de Rueda fue uno de los primeros en cchnrsc a la calle pum 

destornillar (sic) de risa ul popuJ:.1cho callejero y plazueriJ de aquella España."" 

4Har1 R. Thoma!> VICENl.E GIL TEATRO. p. 7 
'et Valbuena Pratt, Angel HISTORIA DEL TEATRO ESPAF.IOL. cap. 1 p. 45 
"Garcla, Pavon PASOS COMPLETOS LOPE PE RUEDA. Prologo, p 7 
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Al ser uno de los primeros dramatur-gos-actorcs que decididamente hicic.-on del 

tcatr-o un espacio ahicrto para la crítica y burla del pueblo hacia sus figurns (.h: gohicrno y pm.kr-. 

Lopc de Rueda :;e cnnvirtiú en L"I prcdccr.:sor de los Entremeses Lh: W1igud de Ccrvantcs Saavcc.Jra. 

que con su critica y crcaciún de pcrsom~jcs sociales. cierra el ciclo histú.-ico que antecede a la 

llcgada <le uno <le los mús prominentes clúslcos de la lilcr-atura dr •. m1ática cspmlola: I opc dc Vcg:..t. 

quien con Tirso dc Wlolina y CalJcrún dc la Barca. darán al teatro cspaíiol su Cpoca dorad:..t quc se 

mnntcn<lrú viva por ~i n1isrna hasta nuestros dias. 

Fray l.opc h.:lix de Vega Carpil .. l 156:!-1635). es qukn inici:..t esta Cpoca cumhre 

del Teatro Cbsi1.:u Espafiol. pues con CI. "se unen ch:n1cntos dispersos para formarse (sic) la 

uni<lad oq;:..inica del Teatro N:..1cional Es parlo!"~ ya quc con su ••Arte Su evo de hnccr Conicdi;ts•• 

plantr.:a una con:-;trucciún <lrarn;i.tica que marca y caractcri7...a las obras rnús importantes Jcl rni.'inl<> 

Lopc y de sus prcdccr.:sores. 

Lopc de Vega toma e.Je Cervantes y Lopc de Rueda lu n.:crcaciún de.: figuras 

coddianas simples de gran comicid~1d. pero nn copin su \.!"structura <lr..imática. Crea una comedia 

1nás rica y cmnplica<la tantl .. en su situación con10 en d carüctcr de sus personajes: "El tipo de 

comedia fijado por Lopc es un cxtcn!'o cuac.Jro de la vida hutnana con tonos nacionales y 

populares. sus trcsjon1adas y la variedad de csccnus corresponden a una acción compleja llena de 

cleml!ntos hctcrogt:ncos. caracteres y personas diversas y aún varias intrigas a la vez .... 

Fray r .npe Félix culmina la transición dramática de la Edad Mediu al 

Rcnucimicnto pues en la Cpoca del barroco. "Lope quiere anegar-se. por una parte. en el 

dcsbordamicnlo de placeres dt:I Renacimiento y por otra. posee un concc-pl<' 1...•levado neoplatónico 

de Ja bcJlc7...u'"'. Crc-a una "escuela" d\! dran1aturgia con ba~;e en "Ja fórmula lograda de su 

1Vnlbuena. Angel LITERATURA ORAMATICA ESPANOLA. p 112 
"va1b1,.1ena. Op Col p 127 
.,Valbuena. Qp Cit. p 119 



comedia".., cuya importancia histórica y clásica vendría después a suhruy~lr Timo de Molina 

(1584-1648). que se convierte en el segundo eslabón de la grandiosidad e inmortalidad del Siglo 

de Oro Espatiol. es casi creador del personaje de Don Juan puesto que le <lio "una profunda 

cohesión a la tradicibn de ese n1ozo a la ,·cz disoluto y arrogante que después sufrió grandes 

trnnsfOrmacioncs por parte de <listintos autores y hasta de compositores como Mo:t'__art." 11 

Tirso es discipulo del teatro de Lopc de Vega. Sus dramas son un poco mús 

clutior:1dos y complejos por la n"linucioci<lud con qu1.:: n"lancja las situaciones de sus personajes. 

Con su trahajo drnmatúrgico se convic:rtc en un puente entre Lope de Vega y el autor que 

culrninaria la historia de 1::1 literatura dra"m:itica del Teatro del Siglo de Oro Espm1ol: Don Pedro 

Calderón de la narca. Éste compone las obras mas completas y casi perfectas de la época, pues al 

sentido realista úcl drama úc Lopc y sus recursos escCnicos. Calderón añade "el estilo conciso. la 

sin"lplificación úc la trama. la perfección tCcnica. Lopc es un genio que vive en lu nucional. corno 

Shakespcarc en lo univer:-;.al: Calderón. es un genio que piensa" 12 y sus dram~L"i surgen con base en 

la teoria de Lope. pero su trama se i.:nriquccc con los aspectos filosóficos y hunH1nos 

característico~ <le sus personajes. I~stos ~e distinguen de los de Tirso por el alto harroquisn"lo que 

contienen desde la ide~t que expresan hasta la conformación de sus versos. 

Pedro Calderón de In Barca. 1 Icnao. 1.h: la Barred.a y Ria.fio. nace el 17 de enero de 

1600. ingresa en el Colegio Imperial de Jesuitas en 1608. poco después en 1610 mucre su madre 

y el 18 de noviembre de 1615 su padre. Estudió en Alcalá de Henares la carrera t:clcsiástica y en 

Salamanca el derecho civil y penal de la época. En 1622 logra un tercer premio en el concurso en 

honor de San Isidro "mereciendo el elogio de Lopc de Vega.''._, La importancia que tenia el 

destacar como poeta implicaba gnz.ar de prestigio ~ocial y los beneficios de la corona. 

101dem. 
11Valbuen.-. Op. C1t p. 298 
1~Valbuena. Op. Cit. p.213 
11R1v;iis-Xerr( C1pnano CALOERON OE LA BARCA. LA VlOA ES SUEÍ40 ·EL ALCALDE DE ZAl.AMEA. p 5 
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Culdcrón estrena obras constan1cn1cntc y 'iU c.Jr;amaturgia es an.ali:.r..ada y 

csqucn1ati7..ada por <listintos teóricos y en distintas épocas. "José Valdivicso enumera lus 

curactcristica.s n1üs deh:rminada.s Csic) del teatro de Calderón: 

- El ingenio úcl diülogo. 

- El cuiduUo <lcl estilo. 

- La gracia de las situaciones cómicas. 

- Li..I intcncilJn n1orul que encierran fas c.::orncdias. "u 

El ingL·nil) y ki gr;1cia fueron Jos constuntcs que curactcri:?..aron gran parte de fas 

comedias cal<lernniana'i. En dl~b se nota una habilidad especial para introducir a Jos pcrsonuíes 

grnciosos <.:on un diálogo carach.:-ristican1cntc ingenioso. que pennitL.: al cspcclador o lector. 

descansar de Ja t<.:nsi1º1n dra111<.itica provocada por 1~1 tran1u de la corncdia. 

La corte se divertía y Calderón n .. •dhia los galardones hicn n1cn .. •ci<lns que le 

otorgai'ia "Jn Jti1n~1 y cJ ,·;,iJor <lcl rcy·•H. De la Rarea r>articipó de manera activ~t en la batalla úc 

Salamanca y en d sitio Je LS.:rüla. se or<l1..•nú succrUotc t:n 1651 y asi rc.aJzú tnüs su lugar en Ja 

corte adquiriendo la categoría de "poeta áulico y sus pic-:.r..a:-> teatrales son (sic) representadas con Ja 

mayor n1agnificcncia"'". 

El autor de El alcalde tle Zalarnea siguiú escribiendo para el teatro <le palacio y 

en ocasión úc Ju boúa de Cado~ 111 con J\..ta. Luisa úc Orlcans. estrenó Ja obra de fiado y DinSu 

tle Lecir1ido y ilf<u:/i.Hl. un aiio después. en J 68 J. murió "el ~ia de Pcntccost..!s y ::?5 de mayo 

cuando cscribia cJ octogCsimo primc¡-o <le sus Autos Sacra1ncntalcs que no tcrn1inó " 17 

uR1vas. Op Cit p 25-26 

'"Rtvas. Op Cit p. 26-31 
1"1dem 
17

R1vas. Op C1t P 6 

JO 



En comparación con sus dos principales antecesores (Lopc: de Vega y Tirso de 

Melina)~ Calderón ensalza a la Justicia como un concepto importante y hiisico en su Teatro: 

Si Lopc nacionalizó hispán1camcntc el Te;itro con la invención caraclcristka de normas ajenus de 
rigor clásico Jc gnc!!O!'. y latinos; sí Tiri>o tic Molina accndra la invención de Lupc cnrit.¡ucciéndolil 
con la crcacion de lipos vcrdadcnuncnlc univcrsulcs como c:J Don Juan. nadie ha diido -como el 
autor de El Grt111 Teutro del .tlu11do- Jos dramas de mayor c1cn1plaridad de conslruccion y rná~ 
cv1c.:h.:nci.1 j11<>tk1cra. La Justici;1 con mayü~cula adquiere en Calderón el <.1picc carac1cri<>lico (.h:I 
Tca1ro E'>par1ol del Cir;m Siglo."' 

Com.:i.:ptos con10 la justicia. la condición humana. la venganza n l<t violencia 

convierten a Don Pedro Cal<lcrún tk' la l3;:1rca en d dran-1aturgo cercbnil 4ue cierra y consolida el 

teatro del Siglo de Oro E:-.pai10L pues rcaJiz.l un drama qu ... ~ ..:::ontieni.: una nueva esencia. la cual 

esta "en d conflicto y :-.u Ulti1na forn1a es el connicto intin10; el hmnhn: que lucha con.sigo 

mismo"l°'. Su interés por contt:st;.ir cnigmus en n;lación a Dios. al ser humano. a la misma vida. lo 

convirtieron i.:n un dramaturgo humanista cuyas pcrccpcinncs lih•súficas y psicológicas lo 

adelantaron a su épClca. De la Barca ha llr.:ga<ln a nuestros tiempos por una l~bra escrita en 1635. Ju 

cual ha sido n10tivo y ohjcto de numerosos estudios y anülisis. y s~ ha catalogado como la obra 

"de mayor importancia idc1,)lógic.a y universal'';º: La \•it/u es sueiio. 

Dicha ohra es la más car;:1cteristica de su dram<:tturgia ya que -al parecer- "le 

ohscsion.aha la concepción de la vida como Teatro. Sombra y Sucr10"= 1
; es la rná.xima creación 

litcrnriu-dr.amatica de Calderón pues la gran originalidad está en "convertir la idea en drama y 

realzar c~to en Ja forma rnás elevada dd artc."=1 El ritmo de los versos. los conflictos anteriores y 

posteriores al drama. el texto c!"speeialmentc hnrroco tque. aunque dificil. deja en su lector· 

espectador una sensación <le autorrccunocirnicnto entre lineas). la totalidad de la comedia. son 

equivalentes a la pieza operística de rnoí.s valía cuyo valor cultural y hutnano no tiene 

con1paraeión 

1 •R1vas. Op C1t p 8 
l''Cf Valbuena Angel, LITERATURA ORAMATICA ESPAf'.IOLA. p 211 
1<lValbuena. Op. Crl p 226 
21 Moróo. C1naeo CALDERON DE LA aARCA. LA VIDA ES SUEÑO. lnlroduecion p. 
11ct Va!buena. Angel. LITERATURA DRAMATICA ESPANOLA. p 227 
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L11 •·ida C.'\· .\·uelio es "la dramatización <le ese paso <le lu violcnci¡1 a la 

prudcncia.''·n; se da una "feliz conjunción de lo realista y lo simhúlico ....... ~. l.a esencia han-oca <le 

la ohra. lu violenta vcngan1.a cnn10 n1otor de Rosaura (_1ue provoca el encuentro con s~·gismundo y 

'-\UC a su vez provoca tmnhii.:n el encuentro con su propio padre <Clotal<..lnl: Basilio. c1 gohernantc 

sahio. los aspirantes al trono y todo lo que rodea a la trmna no'> llcv¡1 a un punto cspccífico: la 

lucha por el poder: el prn .. h:r co1110 m.ixin10 anhch1. el poder con10 posihilidad d..: \'l:nganl'.a. c1 

poder como intlucncia ncgati,:a si no sc sahc controlar. el poder cnrruptn, el po<lt:r que pro\'l1<.:a 

guerras. <lestrw.:1..:iún. 1nu.:rtc ... Sóll1 c1 uso prudl!ntc del pod..:r es d n.:nlc<lio por el cu~il sc puede 

tranquilil .. .ar el caos (k~ata<ll1 por d 1nisrnn. 

Los posibles origcncs del tenia de la obra son rnuy variados y t.1istintos; un Condt . .". 

Han1nJo Lucanor. da un c,icmplo: '"En <lom .. h: un rt.!y se encuentra a un herrero horracho. donniJo y 

hace que lo trashtden a su palack1 y cuando despierta. haya que le rindcn honlena_je y h1 

~1cun1pañan co1no si fuera el rey misn10".-~. Otro posibh: antecedente :->e encuentra en la litcratur:.i 

arábiga. donde en uno de los cu\..'ntos J..: La~ ,1fil y U11a l\loche.\·, '"se vers.:1 snhrc un hun1hrc pohrc 

que estando chrio fm .. · trasl:.u..l~u .. hl al palacio y se le hizo creer que erad sult;i.11.'" :•. Exish:ll li.11.:ntl.!'S 

aú.n más cercanas a Cald...:rón: 

... la historia dd horracho que se cree f'ríncipe fue muy popul:1r t.:n d periodo bilrroco. 
Ant~·cedc:ntes inmediatos a Calderón hul:iicron cuando Ag,uslin de Roja!> trató ~rcvcmcnt.., la 
hi~toria en el acto tercero de El Natural Desdichado; Manut~I Sucyro lo atribuyó cmno una 
anccdota real a Felipe El nucnu en Fhmdcs en 16:?4.P 

De la Barca utilizó d tema común <le todas estas historias y narroicioncs. 

abundando sohre <los prohlen1:is filosóficos n:lac1ona<ll.1s ~ntn.: ~í que in4uictarnn a los pensadores 

del Siglo XVtl: "la predestinación <lcl hombre y I~\ educación de su cur..ictcr." =• 

nCf. More.in, Quaco LA VIDA ES SUEÑO, lntroduCClón p 20 
=•A1arcOn-T1rso-Calderón TEATRO ESPAÑOL. p 16 
nop. Cit p 492 
="1dem 
~70p. Cit. p 492-493 
zaldem 
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Esta "consistencia filosófica" es la 4uc ha provocado que L11 ''itla es _,:11ttiia perdure 

hasta nuestros tiempos y siga generando en el espectador-lector momentos autocríticos. razonados 

sobre la existencia <le nuestro ser: •· --· el sentido primario de la proposición del título <.k la ohra. 

no es que la vida se-a hrcvc~ sino que 1nuy pocas vc-cc-s nos re-cogemos con plena conciencia de 

existir:•:•• Lo 4ue nos dice y cjcmplifica Calden._"m es una lccciUn que el ser humano. a fines Ucl 

prin1cr milenio. no hu podido aprender y por lo tunto. contiene una gran vigencia y actuulidatl 

pues ¿quC t.:s lo que nos rodea <liarian1cntc en los medios de con1unicación sino el uso incesante. 

incohcn:ntc e inútil de la violcnci:.i'.'. ;,quC es lo que palpamos en nuestra vida cotidiana sino un 

an1hicntc caUa vez n1ús agresivo y violento'?. La violencia está cng.cn<lrada en su inn1ensa n1ayoría 

por d sufri111iento di: \"Íctin1a:. a manos de los ineptos ven.Jugos que si.: cncu..:ntr.J.n en el pn<lcr. 

¡,Cuá.ntos Scgismun<los existen uctualmcntc. ignor:intcs de sus verdaderas capacidades'?. i.Cuúntas 

Rosauras ávida..'> "1..: vcnganz...:.t hay tarnhiCn. que sólo cspl!ran el mornento preciso para <lcsatar toda 

su furia conteni<la'?. El valor universal de la ohra se expresa desde el 111omcnto <le introducirnos c:n 

d texto y sentimos afectados por la profundidad hun1ana de: sus versos. convirtiéndose en una 

ventana ahicrta a las nuevas gi:ncracioncs par.i qur.: c-nnozcan y se intcrc-scn l.."11 Calderón de la 

Barca y en el Tc;.itro del Siglo de Oro Espafi.ol. 

En las nuevas generaciones -prccisaincntc- es donde c-stc trabajo pretende cundir y 

propagarse con10 un "vin..is". El teatro clásico. de ninguna manera. está pclt!ndo con los uctort!S 

jóvenes. al contrario: el presente infonnc es la prucha fehaciente de 4uc una obra clUsica trae 

múltiples beneficios a la juventud que se le acerca para conocerla. estudiarla y trabajarla. Por su 

importancia y trascendencia literaria. dramática e histórica y por la amplia garua de posibilidades 

de juego y problc1nns escénicos planteados para su montaje. La \•ü/a e.'i sue1lo se tr..tbajó dur...mtc 

un año de ensayos y uno de rcprcsi:ntacioncs; pero dicho trabajo no se hubiera podido realizar sin 

Ja guía. orientación y dirección <le uno <le los I lispanistas Teatrales con los que nucstr-..t 

Universidad y el propio país cuentan: José Luis lbti.ñcz. 

2''Cf. Morón. Clnaco LA VIDA ES SUEÑO, Introducción. p 45 
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CAPITULO 11 José Luis Ibátlez 

O la uvcntura del capítulo donde arriesgarse u hl cquivocacilin por no 
conocer una lcccit';n que no <o>c había aprendido y que era conveniente que se aprendiera. es 
la hase par-J. no tener que contar la historia del error. 

No cabe duda que hacer un copitulo sobre José Luis lbáñcz es una rcsponsabilidm.t 

enorme que I~ verdad no sC corno afrontar. pero como el "no saber" es la base del trabajo con Jos!.! 

Luis. supongo que voy por buen camino y con todo respeto y admiración inicinré el viaje en este 

avión que debe al:r .. .ar su vuelo. 

Principicn1os esta ricsgosa aventura y para hacerlo. baste tm¡i sir.1plc pregunta 

básica en las cnscfü1nzas del Maestro: ¿Y quién es ese señor?. 

José Luis Gontilcz lbái\cz nació en Ori7..aba. Vcracruz .• el 18 de fchn:ro de 1933. 

Llegó a la ciudad U.e México l!n 1945 para estudiar en la secundaria Ccistóbal Colón. al terminar 

ahí sus estudios. ingresa a la Escuela Bancaria Comercial y. posteriormente~ a la Facultad de 

Comercio de la l_l1frvcrsidad Nacional Autónoma <le MCx.ico~ pero en 1953 succdi: 

"inesperadamente" un cambio de carrera y pasa a la Facultad de Filosofia y Letras "en la 

especialidad de Arte Dram;_\tico. cuyos principales titulares eran Rodolfo Usigli. Femando 

Wagncr y Enrique Ruclas." 1 

11nlonnacl6n obtenida del Cunlc:ulum Vitae de .Jmu!1 Lu•s lbaflez que se encuentra en el Centro de lnvesogac1on Teatral Rodolfo 
Us1gh del 1 N B A ' p. 1 
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En 1954 inicia su carrera en la dirección escénica como ayudante dd director 

Allan Lcwis con la obra El Gra11 Dio~· Brown de Eugene O'Neil1. dentro de un festival estudiantil 

coordinado por Héctor l\1endoza. 

En 1955 dentro del misn10 festival estudiantil de csl! ai\o dírigc Tczrt11fo de 

?\.-tolierc. este es el primer dato histórico donde se encuentra una referencia a José Luis lbáñcz 

como director de csct:na: en este mismo año "t!mpie7..a sus colaboraciones profesionales con Allan 

Lcwis en la dirección de Enterrar a los muertos de lrwin Shuw. una producción universitaria 

coordinada por Carlos Solór.?..ano en el ..-\.uditorio dc1 Instituto Mexicano del Seguro Social hoy 

llamado Teatro Rcforn1a." 2 

AlrcdcJor del mismo año. Ibáñez viaja a Nut;!VU York "en un viaje de exploración 

los teatros de! Broad"way." 1 Qukn conoce. ha trabajado o tomado clases con él. sube que la 

cxplor.ición es una de las partes más importantes de su trabajo dentro dd tc-atro. El haber 

"cxplor..\do" los teatros ele.! Brm1dway es una muestra de l:.i intuici6n que sicn1prc lo ha 

carnctcri7..a<lo. intuición hasa<la y solidificada en c1 estudio y en la observación. 

Al regresar de Estados Unidos se incorpora a un grupo que elabora un proyecto de 

trn.bajo de Difusión Cultural de la U.N.A.M. Este grupo descmhocaria. con el paso del tiempo. en 

lo que históricamente es conocido y reconocido como el grupo J>ot..-sía en Voz Alta. 

Es importante destacar y ahondar sobre este n1omcnto histórico en el desarrollo 

profesional de José Luis lháñcz_ ya que este trabujo. forma parte sustantiva de él mismo como 

humanista y como un reconocido director de escena. espccializ.án<losc en et estudio de Ja literatura 

lldem 
~ldem 



<lran1::Hica del Siglo <le Oro Español: los datos que vienen a continuaciún son los que sil"vcn como 

fundamento para conceptuado como uno de los principales Hispanistas Teatnllcs de MCxieo. 

El nos cuenta: "Era la primavern de 1956 ... Recuerdo que un t..lía l léctor ( :Vkndo:r...a) 

me dijo: Jaime Garcia TcrrCs me encarga que vaya al Teatro Trianún ( ... ) la lJniversidad esta 

viendo si puede rC"ntarlo para hacer recitales de poC"sia scn1analcs con ;:u.;torc~ <li:-.tingui<los y 

nuevos. con artistas i1nportantcs .. 

Así iniciaria una ª"·entura en un avión que tal vez ni el misrno JosC Luis irnaginaha 

las alturas a las qw.: llcgaria: "En la primcr.1 reunión a la que llegue yo (sic> ~u.:ompafümdo a 

1-h!ctor f\.1cndoza \'i por prirni:ra vez a Juan Soriano. u Chucho Pércz Fcrrcira. u LcUn Felipe ... 

iAh! y a Arrcolu. qui.!' desde lucg<.1 trabujó desde d principio."~ 

Dentro de este c:nfrcntan1iento inicial a lu de.!'sconocido. al no saber '-:uC era lo que 

iba a pasar. José Lui~ lbáficL tuvn que uprendcr un~ lección n.mdamcntal tanto para CI como para 

los que hcn1os sidn sus alurnnos: cuando !"e hahia inh:grado por t . ."ornpkh, el grupo Je trabajo.} 

había determinado qui.: se iba a traha_jar. succdiú la sif,!Llicntc ani.:-cdntn: 

A lo largo de Y<uios <lias dcspuCs de la primera reunión. c.:uandn dccidicrnn h.1ccr /.ti /lija d1.• 
Rapaccittl en '>cgundo programa y lo de Lorca en primero. HCclor dijo que parn CI era rnucho 
trabajo y entonces Octavio (Paz) vollcó y dijo: "pues este joven que hace teatro hilga el prnncrn'. Y 
Héctor dijo: 'Siº y entonces :ro dije: "No'. del susto. E!. la única vez. en 1ni vida en que !>e me ha 
ocurrido decir que no, y Cl.:.ta ... io me dijo con una sonrisa: "cobarde'." 

Esta anécdota pudo servir como base para fnr:iar d carüctcr de Jos~ Luis ya qui: 

pese a haberse negado. no fue "expulsado" (como él mismo lo Jicc) y "ton1ó modestamente la 

posición de observador"~. He aquí otra vez una palabra carnctcrística de lbáñcz a la que yn se hizo 

referencia. i.:l st:r un ohscrvador analitico y estudioso de todo lo que sucede a su aJccdcdor. Pero 

.lose Luis lbáfü:z no podía ser simplemente un obscrv:idor pa~ivo dt:ntro de Po~ia en Voz Alta_ 

~-EL ARTE DEL NO SABER-. José Luis Cruz. Revista Universidad Nac•onal N"' 473. ¡umo-1990. p 23 
ldem 

.,Ctuz, Qp Crt. p 25. 
7 1dem 
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sino que "después del momento en que Octavio me llamó cobarde con toda razón. me quedC uhí. 

admitido como una costumbre de todos pero ahsorbiendo pequeñas tareas de Jo que se puede 

llamar ayudante de dirección_"~ 

Esta experiencia de Poesía en Voz Alta. pudo -insisto- ser determinante en su 

fonnación. pues no creo que alguien que estuviera al lado de Octavio Paz, Juan JosC /\rrcola. 

León Felipe. entre otros. podria quedar como página en blanco o dejar pasar inadvertida esta 

situaci6n histórica Unir.:a. José- Luis supo aprovechar muy bien el momento que le tocó vivir pues 

para CI "fue todo un contacto con la literatura y con las cstn1cturas n1:.is ajenas y misteriosas. No 

me tUc atrayendo lo que se me rendía tlícil~ :-;e me volvió dcst:able todo a4udlo que no entendía. 

convirtiéndose en un deseo de comprenderlo de nl!"O modo."'' 

Y .al pan:ccr • .así fue: como José Luis fue creciendo en el trabajo de Pocsh• en Voz 

Alta. hasta que el destino le puso una prueba mayor a la que: ya no ::;~ ~cohardarfo: 

... a través de Octavio .. e conectó el g;n1po con posibilid.idcs de C'>tlldiar en el extnu11ero Y la 
posición davc de Oo.:tavio c:n Relaciones E:1'teriorcs. ayudó a estos contactC'ls, y ya p;un el tercer 
programa, que se hizo en otro teatro. en el l'\.1odemo. se sabi•t que l-léo:;tor ?v1o.::ndoL...-i y Tara Parra 
por lo menos iban a tener becas de estudio: llCctor en los Estados Unidos y Tara en Frnncia. 
TambiCn complcmcnt;iriamente Nancy Cárdenas se fue a Yalc. ( ... ) En <Jqud tiempo lo que ahora 
es el rcs.taurnntc San Angel lnn era la Fncult.ad de Arquitcctur.s de Ja Uni'-'l!rsidad Jbcroamcricnna~ 
que es jesuita. Le encargaron a Jorge (lbargUcngoitia) que promo .. ·icra una representación de teatro 
que tuviera tema religioso y de preferencia fuera una obra clásica. El dijo; 'Yo creo que Pocsla en 
Voz Alta debe ir a hacer una obra allá.' Se enfrentó el hecho de que 1 léctor se iba y que había qut!' 
llamar a otro. Todo .apuntaba hacia mi ( ... )y cuando se dijo ºNo vamos a huccr cosns cspanolas'. 
yo de pronto dije: 'rf.fe3;Jnato en la Catt"draf y a todo ~¡ mundo le pareció hien. 1" 

José Luis Ibñ..Ilcz llegó ~' tener la oportunidad de ser el director de Poesía en Voz 

Alta. una oportunidad que seguramente fue tanto un honor como una tremenda responsabilidad 

en donde conoccria que la base del tr.1bajo era el no sahcr: 

Cuando ya la estaba haciendo y era necesario explicarles cosas a los dcmAs. fui tomnndo 
conciencia de que yo ni sabia, ni entendfa. Pero ya no me podla detener. ya estaba todo echado a 

1Cn.a. Op. Crt. p 27 
"'ldem 
10cruz.. Op. Clt. p. 27-28 
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andar ( ... ) y la representamos en el jardfn del restaurante San Angel lnn. atrás. y la gente no5-
recíbió con entusiasmo. lo hicimos con muchfsimo entusiasmo, tuvimos que ampliar el numero de 
funciones y as( fue como me quede! establecido como el otro director de Pocsfa en Voz Alta} 1 

Contada así por el mismo José Luis lbáñcz. parece muy sencillo el cómo llegó n 

ser un reconocido director de escen~ pero las experiencias no pueden ser tan simples o sencillas, 

tienen que costar trabajo. que no se "rindan fücilmcnte"; este tipo de trabajo. esmerado. continuo. 

incisivo, completamente estudioso fue lo que lo llcYó u trabajar en otro centro cultunil que con el 

paso del tiempo llegaría u ser muy importante: La Casa del Lago. 

Jost! Luis platica al respecto: 

... al volver yo de Europa dio la casualidad de que un grupo de actores. entre ellos Raúl Duntl!s, 
estaban tratando de poner ese pasaje de Bernard Shaw que se llama Don Juan en el 
Jnflnno.( •.. )Yo entré a ese trabajo y lo vio Tomás Segovia que acababa de ser nombrado director 
de La Casa del Lago y me dijo: 'Vamos a hacerla a1lá'. Y asi entré a La Casa del Lago y me quedé 
nueve anos y conforme fueron pasando los dlas y los meses, fueron llegando todos a La Cru.a del 
Lago de modo que l!sta fue como un nuevo punto de reunión. pero ya no como Grupo Pocsfa en 
Voz Alta. sino cada director con su propia .autonomfa. Yo s{ quise ser fiel a Poesia en Voz Alta y 
cmmdo me 1oc6 hacer La Jllo:a d~J Cántiuo quise que se anunciara como un nuevo programa de 
Poesla en Voi: Alta. aunque de hecho se jus1ificaba sólo porque estábamos Juan Soriano y yo. 
DespuCs ya no hicimos ningún intento por continuar con el nombre de Poesfa en Voz Alta ( ... ). 
Hasta nlli fue la Ultima vez que el nombre de Poesln en Voz Alta apareció. 12 

Pero no sólo colaboró en Casa del Lago para hacer allí un último programa de 

Poesía en Voz Alta, sino que en trJ.bajo conjwtto con Tomás Segovia, Juun Vicente Meto y 

Héctor Azar. directores de dicho espacio cultural en el periodo que estuvo ahí José Luis (1960-

1969), hicieron de La Casa del Lago un centro cultural muy importante donde se realizaban "un 

gran número de recitales. diversos cursos de actuación y literatura y ciclos de cine." 11 

Al inicio de la década de los sesenta amén del trabajo de Casa del Lago y de 

Poesia en Voz Alta, .. inicia una larga relación de trabajo con el productor Robert Lemer,. que le 

confia la dirección y traducción ,le la primera obra que internacionaliz6 al célebre autor de 

uldom. 

uldem. 
uCf. lnfonnllei6n obtenida del Currlculum Vitae de Josll!i Luis lb•fl.ez que sa encuentra en el Centro de lnvestigaciOn Teatr"•I 
Rodoffo UsigU del l.N.B.A .• p 2. 
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An1adeus. Petcr Schiffcr. la eomt:dia se llamaba 'Variacio11es pura cinco detlos'. presentada en el 

Teatro Sullivan." 1 ~ 

A partir de entonces t.::ntra de lleno al terreno profesional. trabaj;.mdo con muchos 

productores profosionalt.::s. desde el ya mencionado Robcrt Lcrncr hasta con la actriz y productora 

Silvia PinaJ con quien ha mantenido hasta la fecha una estrecha relación de nmistad y trabajo. 

Jbáñez dirigiría también a actores muy reconocidos en la ;;1ctuulidad: Héctor Gbmcz. Sergio 

Jirnéncz. Claudio Ohrcgón. Jaquclinc Antlcrc. Rita f\.ttaccdo (q.c-.p.tl.). Julissa. I léctor Bonilla. 

Enri4uc Alvarcz Félix (q.e.p.d.). Dcatriz Shcridan; también harían su <lchut profcsionol: Bcnny 

lbarra. Susana Alcxandcr y Lucia J\1Cndez cntn: muchos otros. Seria imposible referir aquí a 

todos los actores <lirigidos por Jos~ Luis Ibáñcz.. pues no ha sido ese el objetivo principal ele este 

capitulo sino que lo hásico es reconocer la importancia. trascendencia y valor qut: Cl representa 

para el teatro n1exic;.ino en lo general. y n1uy en especial para d teatro universitario. pues no es 

sólo el hecho <le haber sido- el "otro" director de Poesía en Voz Alta. ni el tener un amplio 

curriculum con10 director de- escena. Lo intportantc es que desde un punto de vista acodt!mico. 

José Luis es el profesor que aplica Ja esencia de b. ensefianz.a universitaria. en su forma de 

trabajar con sus alumnos del Colegio de Literatura Dramñtica y T.:atro de Ja Facultad de Filosotla 

y Letras. lo cual es algo mucho ma.."i deseable de reconocer en él. que su propio curriculum 

profesional. 

Jbáflez es de los pocos profesores que en ejercido en la F:icultad. se preocupa 

verdaderamente porque el alumno reconozca que el escenario no es sólo un lugar de diversión 

para un actor (asunto muy deseable). sino que es parte medular del trabajo profesional al que se 

dedicarán Jos egresados del Colegio. EJ uctor debe ser ante todo un profc.sional que sabe 

distinguir entre uctuur y saber trabajar. 
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La mancrn (.)e abordar la litcraturJ. dramática y no dramática por parte <le José Luis. 

lo caracteriza de una manera n1uy especial pues antes de que el actor o lector se deje llevar por su 

emoción .. primero debe sahcr. entender y asimilar la naturaleza de lo que cstú lcycm.lo. Jicicn<lu o 

interpretando. 

Este capitulo ha intcnt¡1J.o n:su1nir la magnitud <le José Luis lh~lilc7, quien es no 

sólo una "vaca s<1grada" -sc-gUn se dice entre pasillt.ls- por lo que pueda signilicar cnn10 protesllr. 

hun1anista. hispanista o director de escena. sin0 que el alcan<..:c di.! su capacidad va nll1chn más all:'i 

de lo (.}\IC las nuevas generaciones pul.!d~m i1nagin~1r. Toda l.!Sta magnitud. tra~c:cndcncia e 

importancia ful.!n.ln puestas en ri1..·sgo por d 1nisn10 director al aventurarse a truhajar en /_ti vida es 

s11eiio con estudiantes del Colegio de Litt:ratura Dr:::un<itil.!a y Teatro. /\. lo largo de lns cuatnt aiios 

de carrera. alun1nos y prolCsurc~ se preguntan sohn.: kls capacidades de los inlcgrantl.!s y 

egresados de la comunidad dd Colegio. que fue puesto a prueba por José- Luis Ihúfí1..'"?. y ohtuvo 

los resultados que vercn1os a continuación. 

Con La J"itlu es sueii11. conjugó en un solo proyecto: su trabajo de dircchlr <le 

escena profi.!shlnal, su trabajn con10 prnfcsnr del C\1lcgio f..k Literatura f)ram::"itica y Tcoitn.l, Slls 

conocitnicntos como hispanista y su a1nor por la Uni.versi'"1aU N:.u.::íonal /\utúnoma de México. 

Resta decir que el presente capitulo. aspira a sl.!r un reconocimiento y 

ngradccimicnto eterno a quien dio su confianza para que el que aqui cscrihc pudit:ra vivir la 

grandiosa experiencia escénica de La \'Í1/a es ~·Heiio~ y a...;;i comn el dj¡\ de la <lcvclaciOn de placa 

<le un año de representaciones José Luis lb;.'"1ñcz con n1ucha emoción dedicó a la Con1pañh1 los 

siguientes vcrsns caklcronianos. nsi se los dedico yo a usted~ Maestro: 

"A ti. el laurd y la palma 
se te deben. tú venciste: 
corónensc tu.o; h.'l.Zañus." 
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"El teatro es un sitio donde uno hace subir al escenario eso que no abarca viviendo 
simplemente o convcrsándolo. La imaginación integra la vida de una manera que a veces el 
pensamiento no alcanza a abarcar, y el teatro,, en sus posibilidades de sintesis, no 
necesariamente explica pero si integra en una forma imaginativa todo lo que está pasando y 
entonces lo revela,, como una transformación de lo que pasa." 

José Luis lbáftcz 

CAPITULO 111 

La experiencia universitaria de La vida es sue1io, ejemplo a seguir ... 

Al decir que la experiencia universitaria de La l'ida es sueño bajo la convocatoria 

y realización de José Luis lbái\cz., es un ejemplo a seguir -en especial por alumnos del Colegio de 

Literatura Dramática y Teatro-. es un verdadero riesgo al que me quiero enfrentar ya que si algo 

aprendí de esta experiencia es que arriesgarse no es sólo una palabra sino un verbo que implica 

acción. la acción de -precisamente- correr el riesgo. de "regarla". de echar a perder. de hacer, 

vivir .. realizar, iniciar una torna en cine, iniciar la acción después de la tercera llamada.. la acción 

de ACTUAR en un escenario. 

También el riesgo de "el ejemplo a seguir" se basa en la justificación que tengo 

para haber elegido el informe académico como medio de titulación. Este informe pretende llevar 

una propuesta a toda la comunidad del Colegio al que orgullosamente pertenezco. propuesta que 

tendrá como base. lo anticipo, invitar a todos n que se arriesguen ya que sólo así, actuando, 

trabajando sin temor a correr un riesgo~ togrnn:mos que la calidad del teatro que se hace en 
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nuestnt carrcrn. mejore y si lo hace. mejorará también. en consecuencia, la cali<ln<l del teatro 

universitario y del teatro mexicano. 

Para iniciar mi riesgosa aventura imaginaré que bastante gente <le Ja comunidad 

estudiantil del Colegio. no conoce o sabe cón10 surgió. nació o se fundó Ju carrera <le la que 

formamos parte~ quisiera estar completamente equivocado pero para no tener dudas. recurriré a la 

historia pura qu..: las generaciones futuras que -tal vez- lean <le casualidad este inforn1c en un día 

de uhurrimicnto en la hibliotcca <le nuestra H. Facultad y miren a su alrededor y observen los 

pasillos. los muros <lcl úrea de teatro:-> in1aginando a los maestros y personajes que le dieron tOnna 

a la lit.:cnciutura e.Je.: Literatura Dr;1m.:ltica y Tc~uro de la U.!'.:.A.!V1. 

a) Un poco de historia no hace mul. 

En In Facultad de Filosofia y Lt.!tras en 1935 existía una asignatura. dentro del plan 

de estudios de Letras Españolas. que se llamaba Técnica Tcatrnl; dicha materia era impartida por 

d muestro Fernando \Vagncr: 

"'el gran n1aestro de te.:uro. rncxicano de nacimiento, nunque de p.1dre .ilemán. Su abuelo había 
fundado la casa Wagncr que se dedicaba a la venta de los más finos instrnmentos musicale'i (dicha 
casa W;igncr existe lodavia en el centro de la Ciudad de México. en la calk de Vcnustianu 
Carnmza a cien metros del Eje Central Lá7_aro Cárdenas). y habla sido alumno en Alemania, de 
uno <le los más destacados directores: Max Rcinhardt. el mago del impresionismo. dire"""1or del 
Dcutschcn T1lcatcr" 1• 

A continuación prcst!ntamos la convocatoria signada por el Director de la Facultad 

de Filosofia y Letras en 1949. en donde se hace referencia a la necesidad de fundar el Teatro 

Universitario: 

1López Aldeco. Néstor. MEMORIA DEL COLOQUIO ·LA LITERATURA ORAM.ATICA y EL TEATRO HOY"". p. 55. 



UNIVF.R51DAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Facultad de Filosofia y Letras 

( ltibcra San Co~mc 71) 

CONVOCATORI .. \ 

l. L~1 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETR/\S, guiada por la conciencia del 

lugar que ocupa el teatro en la cultura <le lus puchlos y movida poi" el \.ksco de 

crear un Tc-atro Universitario en l\11.!xico. anuncia la crcaciún de una SECC'ION DE 

TEATRO. c.lr.:pr.:ndicntc Lk su Dcpanamcnto Je lxtras. cun arn:glo al siguiente 

programa: 

l li..,toria d,_-¡ Teatro Univcrs."\l, desde sus origcnc!> ha...,ta nuestros dia!. Prof. Rl~dolfu U~igli 

rcoria y Compo-;.ic1ón Dram<ltica l'rof. Rodl)lfo Usigli 

Técnica Tc<ttrnl Lic. Enrique Rucia-> 

Técnica Tcatrnl Superior Prof. f"cm<:1ndo W0tg:ncr 

11. Al nlis1110 tic1npo. ltt f'i\.CULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS invita a los 

alumnos de todas las Facultades y Escuelas a participar en las pr-uchas rcqu\,;'ri<la...,; 

para la fonnaciún de gn..ipos tcatrJlcs que tomaran parte en tas obras <lrarnñtic:;1s 

que scrún presentadas en el curso de I 949, por el Teatro Universitario. Dichas 

pn..i..:!has tcndr..\n lugar en el Aula Marti de la FACULTAD DE Fll.OSOFIA Y 

LETR.r'\.S (San Cosme 71) d sábado 2 a las 17:00 y el martes 5 a las 19:00 Hrs. 

rcspcctivatnentc. 

POR rvll R_,.-'\.ZA HABLARA EL ESPIRITU 

México. D.F. a 24 Je m;uzo de 1949. Director: Dr. SA1\.1UEL IV'\..?\rtOS! 

2Tomadet del cartel or>gina\ en posesión de la f.lltra. A1mé& Wagner 



/\ctualn1en1c lns nlurnnos de Ja carrera apunan espacüls semanalmente par..t llevar 

a cahn sus ensayos. entre estns csp:..1cios se encuentran los tc¡¡tros Fernando \V.ag.ner y Enrique 

Rucias. los 111ac:->trns \Vagm.:r y Rudas no ~on súlo nonihrcs de dos de los cspadns de trahaj1'l para 

t.:nsayar dcntn) del Colegio: h.:rnanUo \Vagncr fue uno de los gran<lcs din.:ctorcs <lt.: tcalro y dt.: 

escena parn Óp\..."rt1 de l\.1é-xic0. actor 1.h: cine, académico, investiga<lor y tcúrico qui." recapitularía 

sus ideas y enscilan:l'..as en un lihro llamado ·rcori:l y técnica teatral (E<litnrcs i\·1cxi.canos 

Unidos). Por su parte Enrique Rut.·las. fue adcmús de rnacstnl y fundador del ( 'ulegiu. director t.h: 

escena y cn.:at.h-.r del Ft..·stival Internacional Cervantino <.k Guanujuato. 

Hasta 1959 los estudios de arte dranuiticn eran una c.spcciali:l'.<.U . .:iun .Je la rnaestrh1 

en li.:tras espaiiolas. En l '>74 la Cnordin:Jción <le Letras se div1Jiú en d1)S cuon.linaeiones: Letras 

Hispánicas y Letras l\.1odcrnas y Arte- Dra111.:Hico~ <le ser una especialización. los estudios teatrales 

se forniaron cnn10 un Ocpartan1ento. d Dcpartmn ... ·nto de Arte Dram;íticn. Nun1croso~ profes<~rcs. 

drarnaturgos. críticos. ;u.:ton:s y directores tcatrules tuvieron contacto directo o cgn.:saron 1..h.: tlichn 

Dcpartanicnto que con el paso Ucl ticrnpo llJH.., nuc' as ncccsi.JaJcs acaJén1ico-ad1111ni:-.trativas. 

por lo cual, huhu ..:arnhios cn los planes de estudios y a partir de 197Q se inicia un largo proceso 

que culmina en 198-l. siendo coonlinador el i\.-1acstrn l ti.:ctor l\.1endoza. con un nuevo plan dc 

estudios. En el periodo 85-86, la dirección de la Facultad recibe la apnlbaci6n del Consejo 

Universitario para quc entre en vigor el nt1cvo plan de estudios de l::t carrera. que en 1988 

(teniendo. con10 Coor<lin:u.Jora a la ~v1:..1estra Aimée \.\.'agner) realiza un cainhio Je nomhrc pues 

pasa a constituirse .Je Dcp:.ut;:in1cntu Je Litcratur:.i Dram.ú.tica y Teatro ..:-n Colegio de- Literatura 

Dran1útica y Teatro. 

No eren nccc::;ario recapitular nonibres di: importante gente l.k"I Tc<.1lro Mexicano 

que ha cstudi •. u.ln en c1 Ocpartan1cnto o Colegio de Literatura Drnrnútica y Teatro dur..mtc su 

historia. ni tan1poco que Fernando \Vag.ncr. Enrique Rucias y Rodolfo \ lsigli fut!'ron a su vez 

mae:--tros de Emilio C:1rh~1llido, Luisa Josclina Hcrn:indc7. Ju¡m Rulfo. St.!rgio Magafta. José Luis 



Ibáñc~ HCctor Gómcz etc. Esperamos que la concicnti7.ación del joven h:ctor al hacer contacto 

con estas líneas. le haga recapacitar sobre sus orígenes y lo impulse a investigar. conocer. 

preguntar sobre esos nombres que l..: son conocidos sólo en eso. l.!O el nomhre; pero no en la 

historia. la cultura. la vida que dieron para que las generaciones del fin del milenio tengan un 

lugnr. un espacio dolh.h:: po<lcr acercarse a ese acto ritu~ll. de fe. que es el teatro. 

h) El Colc~io en la actualid~1d. 

La l'Üla es sue11o de Pedro Calderón de la l3an.:a. h~lu la Jirecciún de José Lui!'.. 

lbáñez. se convirtió en mi prin1cr c-xpcricncia como actor profosional egresado <ld Colegio. lo 

cual. es el rcsuha<lo de un proceso de trabajo que. con sus características propias e in<livi<lualcs, 

llevó a la práctica el ideal de la vinculación entre la finalización de un ciclo escolar y d inicio de 

un ciclo profesional. En las carreras de nivel superior de cualquier universidad pUblica o privada. 

lo i<lc:d seria o dchcria ser que los recién egresados se integren a la pr.ictica profosiom1L aplicando 

sus conodmicntos y recogiendo experiencias positivas y negativas que terminen formándolos 

como profcsionistas~ en este caso en particular. egresados de la U.N.A.r>.1. 

E1 que cscribc vivió en carne propia este ideal y ya que se ha especificado la 

importancia y trascendencia de La •'ida es s11tt11:0 y de José Luis Ibáñcz~ resta ahora c1 tratur de 

explicar cómo sucedió esta experiencia profesional que tuvo un año de vida en el teatro Juan Ruiz 

de Alarcón del Centro Cultural Universitario y qui.: participó. t!n I 996. en el V Festival 

Ibcroan1ericano de Teatro de Bogotá representando a nuestra rvtaxima Casa de Estudios. 

Pero antes de narrar esta experiencia quisiéramos considerar algunos aspectos 

básicos en función de la propuesta que más uddantc se especificará; aspectos relacionados con la 

escuela que nos formó para la profesión y práctica tcatrat donde existe constantemente la 

preocupación de los alumnos por la falta de práctic¡t y la excesiva teoría que se lleva durante los 

cuntro años de carrer.1. 
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¡,Qué relación tendrán las quejas del alumnm.lo con el prcsenlc infnnne'? En nuestra 

experiencia Uircmos que. sin quedar exccntos de quejarnos <lL." la mctologí:.i <le cnscñan7_a en el 

Colegio. la fom1aciún nos lm pcrrnitido lr:.ibajar y desarrollarnos en distintos campos sicmpn: 

rc1uci:\1na<los con el quchu.ccr teatral y que tamhiCn. gracias a e.sa IOrrnu.cilin. tuvin1os acceso a la 

experiencia de Lu i•itlll e.\· :uwiio. Gracias al crccimi..:ntn y las lccciont:s que da la vida. y en 

especial las clases cnn Jos..: Luis lbUficz. apn:ndimos a reconocer quc la carrera sc llama 

Literatura Dramiltica y Te~1tro y se encuentra Jentro dL." la Facultaú de Filosofia y Letras y como 

tal. Ucbc responder a cit:rta:-. n1ct~1s generales de la n1isn1a Facultad que 1..h..:riv~1n < .. k los <•h_icti .. os 

que como lnstituciún pcrsigw.: la t !nivcrsid:iU ~acional: 

- 1-urrn<ir ( ... ). protL!~on.:s. de c.:nsefian.r."l n1cdia y .<.llpl:r1n1· ~ pn1fe.,ionales de alto nivel 
- ln1pul.<.ar la in'"e.,1i;;>1dón en la~ distinta., tire;!'> qu .. • en la Fileulrnd :e.e culfr1o·an .. 
- D1fund1r Ju<; resultados <lcl 1rahajo ac;ulcmico Je !ns m1cmhrn .... de l,1 F;;icultad 111cJ1.mtc.: 
puhl1c;u;1unc<>. ciclos <le cnnf1:rencias_ \:Ur!'>os )" cL1rsi llo., e:-.tra.1rd1nari11'>. c11nt;rc~o~. cte.~ 

Lu ,•it/a e .... H1t•1lo C"> el resultado Lle un trabajo aca<lc.!1nio..:o <le un n1icrnhn.1 Uc Ja 

Facultad~ que ha hecho un tr~1b~1jo dignl""I y meritorio Je! rcconoci111icntn Je lu crítica t1..~atrnl y es 

un trahajo hccht...""I por al un1nos del "teórico" Coh:gio <lt...• Literatura l Jrarnat1ca y Teatro. Esta 

licenciatura da a sus alumnos una fonnaciún integral con base en la lt.::oria y enc•uninm..la hacia la 

docencia y la investigación; 

- Fonnar teórica y prae1icamen1c al profcsi<.mal del anc de la rcprco;cntación. bien sca en 1<1 tarea ~fe 
dirección. en h <le dramaturgia o en la de ;;.ctuaciún. 
- Fon11;1r inveo;;t1gadorc~ y au1orcs en el campo Je l.t Lireralura l)ra1nflt1ca )'el Tcutro. 
- Apoyar la fonn.¡icion de docentes 1.kntro Jd área de la Litcralur.i Dram;ltica y el Teatro para los. 
niveles medio superior y 5upcrinr."' 

Aunque en el primer punto se hace referencia a "formar pr.ictican1entc al 

prol"Csional Ud arte de la n.:prcscntaciún". no.l cahc duda que la forn1ación teórica domina dentro 

'01recc10n General de Orientac10n Vocacional UNAM. Seaetaria de Rectorla. Organtzac:16n Académoca 1981-1982 Facultad dt
Fllosofla y Letras. Méuco. UNAM 1982. 382 p 
4Plan da e~llud1os vrgente. p 1~ 



de los objetivos generales del plan de estudios porque éste se apega a los rc.!qucrirnicntos y 

objetivos generales de la Facultad y de la tJ.N./\..M. 

El dc.<>conocimicnto de lo anterior. aunado a la falta de visión y c11 tcndimicnto 

hacia lo que in1plica e:;;tudiar una carrera de Literatura c11 una Facultad de Lctrns. lleva a muchos 

alumnos a dejar sus lug~ncs porque necesitan una mayor prñctica en d escenario. o porque nunca 

se in1aginnron a si n1isn1os c0mo dt.1ccntcs o investigadores. o porquc ya se encuentran 

relacionados con la profesión y no tienen tiempo de atender la carrera. 

Pero lo curioso está en que dentro del Colegio existen profesores que aparte de 

dedicarsc ¡¡ la docencia e invcstigaciün teatral son reconocidos profesionales del teatro como 

HCctor Gómcz. 1-!Cctor iVtcnd<.1:z.a y José Luis lbátlcz. entre otros. ¿,Cúmo es que c-llos han podido 

relacionar ¡1mbas actividades que a los estudiantes les parecen contrarias'? ¿Por 4ué existen ellos 

como ejemplos vivientes de la unión entre la teoría y la pr~íctica? 

Esta es parte de la realidad actual del Colegio. una realidad increíble que t:ncaja 

pcr1Cctamcntc dentro de la problemática cotidiam.1 en 4uc se encuentra sun1crgido nuestro país. 

¿Por qué teniendo tan grandiosos ejemplos de excelentes profesionales del teatro y que a Ja vez 

son docentes en la carrera. el Colegio no avanza_ no surge corno wia escuela. que por historia y 

tradición debería ser un ejemplo a seguir a nivel nacional? 

La falta de comunicación entre profesores y alumnos provoca un distancian1icnto y 

las quejas son recíprocas y cada vc7,.. cada día se cierra n1ás la probabilidad de un diálogo que 

exponga. intercambie e integre a ambos con objetivos comunes. La incomunicación es una 

constante cotidiana e inherente de Jos habitantes del México de finales del Siglo XX y el teatro. 

como arte (pueden decir unos) o como medio de comunicación (podrán decir otros). debcria de 
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partir de una esencia donde un canal abierto permita a emisor-receptor y viceversa. un di.:ilogo 

para que los que presencian y los que representan. los que observan y los que actúan. los que 

enseftan y los ávidos por aprender. los expertos maduros y los jóvenes inexpertos se conozcan y 

reconozcan para intentar juntos crear. 

La vida es sue1io tuvo corno base para su realización la apertura de diálogo y la 

libertad de parte de José Luis Ibáx1ez para con los actores que quisieran integrn..r la compañia. 

¿Cuál es tu deseo? es una prt:gunta ya clásica. que José Luis siempre ha planteado 

en sus clases. preguntar por el deseo del otro significa abrir una línea comunicativa entre dos 

personas. entre dos individuos. <;!os independencias y por lo tanto entre dos deseos que si hablan. 

si dialogan9 pueden llevarlos a coincidir en un mismo objetivo. un mismo deseo que se intentará 

hacer realidad con el esfuerzo de quienes lo emprendan. 

Por otro lado José Luis lbáñez hizo lo que pocos profesores hariáñ en la época 

actual; sin importar el área de trabajo. cualquier profesor inmerso en su crunpo de trabajo y 

goz.ando de los correspondientes beneficios. no es capuz de arriesgar su carrera trabajando o 

convocando estudiantes a colaborar en un proyecto; lbáftez expuso su deseo para realizar La vida 

es sueño. teniendo como sustento una experiencia universitaria. 

e) Expresando y juntando deseos ..... 

Desde Ja primera convocatoria hecha a la comunidad del Colegio de Literatura 

Dramática y Teatro. el 12 de julio de 1994. José Luis habló de la importancia y trascendencia que 

tenia para él La vida es suelio y también. que el proyecto estaba contemplado para cerrar el ciclo 

de Los Grandes Directores del Teatro Universitario, ciclo ideado y organizado por In Dirección de 

Teatro de Difusión Cultural de la U.N.A.M. 
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AJ ser un proyecto de Ja Universidad. eJ director quiso que este trabajo cumpliera 

con la premisa de ser una experiencia universitaria. Ja cual no sólo se significaría por d hecho de 

que Ja producción fuera de Difhsión Cultural y Jos actores provinieran de las dos escuela.'> <le 

teatro de la U.N.A.M. El compromiso que implica el pertenecer a Ja Universidad Nacional. debía 

convertirse gradualn1cntc en un acto de conciencia de cada uno de Jos integrantes de Ja compañia; 

es decir, realizar el trabajo con un intcrCs y csti1nulos no económicos. no protagónicos. ni 

comerciales. sino universitarios. verdadcru, genuina y profundmncntc universitarios. 

La :-;iguientc cita para Jos interesados en integrarse a Ja experiencia de La ••it/a es 

s11c11o. fue el lunes J 8 de julio en d salón de ensayos del Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro 

Cultural Universitario. Ahí se encontraron alumnos y egresados del Colegio de Literatura 

Dramática y Teatro y dd Centro Universitario de Teatro. Del 1 8 de julio hasta el J 2 de agosto. las 

citas f'ucron de lunes u viernes de 4:30 P.J\..f. a 7:30 P.1\·f. Desde el inicio. el trabajo se centró en la 

lectura completa de Ja obra. Jos personajes eran leídos por quienes descaran hacerlo; Segismundo. 

Basilio, Astolfo. Estrella. Clarin. Clotaldo y Rosauro fueron incipicntcrncncc representados en el 

salón de ensayos. 

Para explicar el proceso para Ja actuación de La vida es sue11o apJicado por José 

Luis lbáiicz. tendríamos que centrar nuestra utención en una premisa constante y que inclusive 

perduró durante toda la temporada profcsionaJ: llegar a los oídos del espectador. Pero ¿cómo 

conseguirlo? pues simple y sencilla.mente con la repetición de los versos. 

La versión del texto recomendada era la de la Editorial Cátedra. cuyo prologuista.. 

Ciriaco Morón. hace el siguiente análisis: 

La vida e:c; suc1lo tiene J,319 "'ef'So'!:. De ellos 2,943 son ocrosililbos. el resto pareados con 
alternancia de heptasílabos y endecas.Habos y ocho ocravas reales. 

ACTOJ 
Silvas pareadas 
Décimas 

xx 
abbaccddc 

1-102 
103-272 
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Romance (a-e) 273-474 
Quintillas abbab y ababa 475-599 
Romance (i-o) 600-()85 

ACTOII 
Rom;mce (e-a) 986-1,223 
Redondillas abba 1.224-1547 
Silvas pareadas xX 1.548-1. 723 
Romance (e-e) 1,724-2.017 
Décimas abbaccddc 2,018-2, l 87 

ACTOIJI 
Romance (o:-o) 2.188-2.427 
Octavas reales abababcc 2,428-2.4() 1 
Redondillas abba 2.4<>2-2.655 
Sih·as pareadas ,x 2,656-2.689 
Romance (o-a_} 2,6C)0-3.015 
Redondillas abha J.016-3.097 
Roman1;c (a-a} J.098-3.J l 9' 

Este ~mñ1isis servía de guía tc1'lrica para que el actor conociera d texto desde un 

punto de vista mCtrico~ de rima y de versificación. JosC Luis hizo consciente a la con1pañia de la 

importancia de reconocer que de nnda le sirve a w1 actor saber si dice un romance~ una octava real 

o una quintilla si éste no se escucha y h.ace que bs palahras lleguen a los oídos del espectador: 

"que llegue el sonido al público"''. 

Para José Luis el verso está en la "boca y oidoino en c1 papd~ el actor debe 

reconocer 4uc las sílabas y acentos en los versos son iguales u la música y que los versos son 

como los seres vivos. cClula +célula forn1an d tejido. cada <::Clul::i tiene un núcleo y posibilidad de 

vida"7. La fom1u de trabajo por medio de lectura y repetición tenia b:'.'isicamcnte los siguientes 

objetivos: 

1.- Hacer la~ lecturas para "cr quien soporta la obra. 
1 L- l""n..-:ontrar la relación de lo que da la obra <es decir, su contenido). con lo que nosotros podamos asociar-. 
111.- Que la rc¡cti<.-100 hace tas cosas sagradas. y p:ir.s lograrlo, al momento de repetir la obra. se tenla que 
repetir co11 fe. 

,cr. Morón. CltldCQ. CALOERON DE U\ BARCA. lA VIDA ES SUEÑO. p 47 
''Brtécora de Lorena Le.HJ•. as1st:snte de d1reeCIOn en el monta1e de la obra La vtda "" suet\o de Pedro Cak:ler6n de a. Barca. 
d1recc1ón Jose LUIS lbt&t\ez. UNAM. México 1995 
71dem 
•1de1n 
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Estos objetivos estuvieron ligados a la experiencia del proceso ya que~ inclusive 

despuC:s del estreno. se scguia repitiendo con fo en cada función, se seguía relacionando la obra 

con sucesos actuales y también se veía quién estaba en condiciones <le seguir "soportando" Jn 

obra. El director dijo desde los primeros ensayos que cm muy importante "ver la obra como 

película"Q • con mucha imaginación. donde las asociaciones de lo cotidiano sirvieran para 

enriquecer más a Lu i.-•ida es s11e1io. No se pretendía hacer la obra de una manera clásica y 

tradicional. "no es una representación del Siglo XVII. no se intenta"' 1º y en relación con la 

actua.ciiln era importante que el actor no intentara "llegar al personaje por psicología o 

sentimiento. sino dejar que el personaje hable para poder crearle una fisonomía" 1 1 
• 

La forma de rrabajo teniendo como ba...;e la repetición en busca de llegar u los 

oidos dd espectador. no seria rápida y fácil, la asimilación de los actores al respecto tenfo. que 

llevar un proceso natural con bastante tiempo de preparación. 

El lunes 15 de agosto el maestro dio a conocer su elección para los repartos con los 

que trabajaría hasta tener conocimiento sobn: un primer ofrecimiento que~ con autorización de la 

producción. pudiera hacer él en relación al futuro del proyecto. Tal ofrecimiento se hizo el 1 q de 

agosto: Jos¿ Luis informó a la compañía sobre la probabilidad de rcaJizar dos lecturas ante 

público en el Museo deJ Carmen. 

Pani estas lecturas no habría ningún pago ni beneficio económico para nadie de la 

compañía ni para la producción pues la necesidad de confrontar c1 trabajo rcali7..ado se basaba en 

el explorar las facilidades y/o dificulta.des que tendrían el director. la compañia y el mismo texto 

con sus espectadores. Ibátlez queria investigar si la forma en que se intentaba hacer llegar el texto 

a los espectadores. estaba siendo la adecuada para una futura temporada pro!CsionaJ. 

Yldem. 
10 idem. 
11 ldem. 
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La actuación de los personajes debía ser distinta. diferente a la que están 

-aparentemente- acostumbrados la mayoría de los acto.-es de México: "dejar que nazca y no fingí.

la ernoción" 12 era una exigencia de José Luis para pode.- acc.-carsc a los personajes. sabe.- y tcnc.

conciencin como acto.- que "el ve.-so se debe aprovechar-; (tener) confianza y gusto en él" 13 
• Esta 

era una constante que debía invadi.- los sentidos del acto.- en la escena. 

Las fochas propuc:-;tas para rc;ilizur las lecturas con público fueron los días :? l y 28 

de novic111bre. El trabajo en el salón de ensayos se ndccuú a In necesidad c:.-lc hacer un esfuerzo 

todavía más especifico. puesto que- de recorrer completamente la obra en cada SC'sión. se empezó a 

revisar jornada por jornada durante cada cita. tratando de que fuera un estudio más cuidadoso para 

que la priml.!ra prueba de la compañia resultara lo más alentadora posible. 

La obra completa volvió a revisarse hasta el jueves 27 e.Je octubre y días después la 

compañía se trasladó al !v1usco del Carmen. A partir del 15 de noviembre. los ensayos en el 

auditorio Fray Andrés de San Miguel fueron dc 17:00 a 21 ;30 Hrs.~ el primer acercamiento con el 

pUblico se aproximaba y para ello SI.! preparaban no sólo los actores y el director: los 

colaboradores Carlos Roces (vestuario). Rodolfo Sánchez Alvarndo (editor de música). Joan 

rvtondcllini (coreografía) y Octavio ~1oreno (movimiento escénico). probaron distintas formas de 

enriquecer la obra y dc paso experimentaron en Ja prUctica las probabilidades de la misma hacia 

una futura temporada prnfe,:<>ional en la U.N.A.M. 

En el Museo del Carmen se siguió trabajando insistentemente con los actores en el 

aspecto de sentir los versos. "los versos te dicen donde respirar. el verso da las pausas necesarias. 

checar donde tomarnos el aire y en los parlamentos largos se buscan las pausas. descansar por que 

si no cansainos al público .. :·14 
; las indicaciones eran un poco nttls específicas para los actores 

solistas: entender el sentido de los versos y sentirlo. sentir su música. eran premisas básicas par.i. 

•:r. ldem 

u ldern. 
1 .. ldem 
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In actuación. ya que los "personajes son símbolos y alcgorias .. 1 
'.'I • y por lo tanto necesitaban 

buscarse los "recursos tcatr..iles para decir el vcrso'' 16 y ayudar al actor facilitándole su labor de 

enluce entre Calderón y el espectador. 

Finalmente se rcnlíz..aron tres lecturas, los días 21 y :!8 de nuvicmbrc y el 5 de 

diciembre de 1994 a las 19:00 Hr.s. La vida es s11e11o bajo la dir-ección de José Luis lbúñez tuvo su 

primer acercamiento ccin el público de la Ciudad de México de finales del Siglo XX. Los repartos 

que tr..ibajaron en cada una de las lecturas fueron los siguientes: 

n ldem. 
16

1dem. 

primem 1 ech1ra ., 1-Novjemhre-1 qq4 
Rosaura Teresa liuerra 
Clarín Diego JUurcgui 
Scgismundo :Vtauricio Somuano 
Clot¡¡ldo Ronaldo Monrcal 
Astolfo Antonio Crcstani 
Estrella Emrna Dib 
Basilio Alejandro Pcra:l'_.;_1 Malacara 
Soldado rebelde Julio Escartin 

Ss:L""llmla 1 cct11ra ..,8-Nnvjs•mbn:-1 994 

RoSilur..i Teresa Guerra 
Clarín Diego J&iurcgui 
Scgi~m1undo Antonio Crcstani 
Clotaklo Runaldo Monrcal 
Astolfo rv1auricio Somuano 
Estrella Emma Dib 
Basilio 
Soldado rebelde 

Alejandro Pcmza l\.-1alucara 
Julio Escartín 

Tercera 1 ecturn 0"-Dicjemhre- 1 Q94 
Rosaura 
Clarín 
Segismundo 
Clotaldo 
Astolfo 
Estrella 
Basilio 
Soldado rebelde 

T l!rcsa Guerra 
Diego Jáurcgui 
:>\lcjan<lro Pcraza Malucar-..i 
Ronaldo Monreal 
Antonio Crcstani 
Emma Dib 
Jorge Avalos 
Julio Escartín 
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El resultado fue alentador porque la respuesta dd público en las tres lecturas fue 

positivn. "Aguantaron" la duración de Ja obra (3 horas aproximadamente) y sus aplausos 

reconocieron el csfücrzo realizado por la compañía~ pero los resultados de estas lecturas no eran 

suficientes con10 para echar las can1pana.s al vuelo ni pensar en estrenar. José Luis lbáñcz dio un 

receso por h.1.s fiestas dcccmbrinas y la compufüa se rcim;orporó el 4 de enero <le 1995 en una cita 

marcada en el Teatro Juan Ruiz <le Al.arcón. 

José Luis habló a la compañia .sobre la confirmación del deseo de cada uno <le los 

integrantes para p..:m1anccer en ella con el objetivo principal <le hacer Lu vitlu c.>.\· ."i/u!1lo bajo la 

perspectiva de una experiencia universitaria. Informó también sobre la prohabilidud de rcali7ar 

otras. tres lecturas en el Aula ri..1agna de la Facultad de Filosofia y Letras. Esta n..:ccsidad se 

fundamentaba en que la obra tenía que aproximarse gradual y paulatinam..:ntc al público que • ..:n 

su mayoria. sería el de su tcn1porad.::i profesional: la cmnunidad de nueslra Alma Matcr. Estas 

lecturas se planearon para los dias 20 y 27 de febrero a las 17:00 Hrs .. y 6 de marzo a lns 1 1 :00 

lfrs. 

Es pertinente aclarar que a partir de J 995 las cita~ para trahajar cambiarian su 

nombre por "llamados de trabajo". Lu diferencia consistía en que para una cita. el cmnpromiso y 

la fe con que se acudía a ella era personal y particular; en cambio, el lJarna<lo de trahajo implicaba 

una responsabilidad profesional con respecto a un proyecto que a cada minuto dejaba de ser un 

sueño para volverse realidad. 

Seis lecturas no eran suficientes para la tranquilidad de Jl"St! Luis. Otras tres se 

reali7~"\Ton en la Facultad de Filosofia y Lctr.l.S los dia.."i 7. 17 y 24 de abril a las 11 :00 lfrs. 

La respuesta de un público universitario, heterogéneo. c:dgcntc. conocedor o no 

del buen teatro, fue tan1bién muy alentadora pues el mismo se entregó al juego propuesto e 

imaginó que el Aula Magna era la torre de Segismundo. el palacio de Basilio y los montes de 
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Polonia. Los actores tenian en su voz la._c:; palabras de Calderón que se convertían mclo<liosumcntc 

en el hilo conductor que contaba una historia escrita en 1635 y que tiene una actualidad y 

vigencia innegables. 

Aparte de que las lecturas fueron bien recibidas. hubo además un aliciente muy 

especial: después de la tercera lectura del mes de abril~ en el ensayo de In tarde de ese mismo día 

en d Teatro Juan Ruiz de Alarcón, José Luis habló muy emocionado y platicó a la compañía lo 

que ?\.1argit Frenk le había dicho respecto u la lectura: "no tengo palabras par..i agradecer lo que 

ha._-; ht:cho. graci~L'i Jnsé Luis. gracias". 

Alicientes de ese tipo marcaron w1 posible buen inicio de temporada para La \•ida 

es .f;ueiio; ademas en el trabajo se intcgr3l"on nuevos colaboradores: Vicente Rojo (diseño de 

esccnogrnfia). Federico lbarra (música original). Carlos Trejo (escenificación). Xóchitl Gon7....ilcz 

(iluminación). Kcis ?vlacs (maquillaje}. EslaS personalidades del Teatro Mexicano se incorporaron 

para compartir con JosC Luis lbiu1cz y sus alumnos. Ja experiencia universitaria de la obra de 

Calderón de la Barca~ se esforzaron para hacer realidad un sueño. el sueño del autor expresado en 

este siglo por todos los que creyeron en esta empresa. 

La experiencia para los jóvenes alumnos de la. Facultad. era única y enriquecedora. 

El aprendi:r..aje durante casi un año de ensayos habia sido enorme para todos. incluyendo a los más 

entrenados como Antonio Crc:stani o Diego Jolurcgui. quienes comt.mtan respt...--cto al trabajo: 

Diego Jáuregui: La principal difrrcncia que yo veo es el verso. Nunca me habia tocado trnbajar 
una obra en verso y creo que cs. un enorme reto para el uctor poder ejercer la nctoralidad (sic) 
mediante los. versos, mediante la rima; huy muchísimas cosas que encontrar, sobre todo en una 
obra cumbre del teatro barroco. l lay 1..1na gran riqueza que explorar y que descubrir en los versos. 
Hacerle llegar aJ p(Jblico todo lo que est.i dicho en esas lineas que tienen una medida. una métnca, 
una sonoridad. Es un gran reto hacerlo llegar al público y que este no se duerma. 

Antonio Crc-stani: Soy egresndo del CUT y la formación que se da ::ihi es muy amplia pero no 
puede abarcar todo( ... ). Este montaje, está siendo en mi vida como un paneaguas: después de CI 
ya no voy a poder ser el mi!!.mo. Y creo que no con todas las obras ocurre. Esta cnmbió mi fonna 
de ver el teatro. de percibirlo y de entender al fenómeno escénico como algo. La forma de hacerlo. 
Ja forma de dirigirlo. los objetivos que se buscan: uno como actor. que es lo que debe buscar, que 
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rclnción debe rcncr con los compar1cros, en qué sentido buscar para llegar ul personaje. có1no 
dc!r.cubrir en uno mismo más CO!r.as. qué demcntos lcncr de ayuda. conocer un sinfin de co~a ... E!r.tc 
montaje ha sido tener olra escuela. Uno d'-" los grandes problcm;1s es que esta obra. que se nos ha 
explicado que es alegórica. La h1:mos tratado de "·ntendcr psicológicamente (. .. ), no es una obra 
psicológica. 'iino alegórica. Y entender el 1ea1ro desde C5C punto de vi~ra para mi h.:1 sido vital. Se 
me ha abierto otra pucna surnarncnte importanlc. 17 

Crcstani c.'=plica hastnntc bien lo que qui~,..;:i f'uc una gcncraJidud: el aprcndi7-njc y 

asimilnción de Ja actu¡1cic._ln de una obra clñ..'>icu c-scrita en verso es algo que cuando el actor lo 

aprehende -y aprende-, .su JOrma de ver. vivir y trnbajar en d teatro es complctumcntc distinta. 

Sirva esta rcflc."'ión corno rcsun1en respecto al conocimknto c:->enciul que dio d proceso de 

entendimiento paru la actuación de La 1•ida es s1u!1io: pero hay otras cxpcricnci~s vitales dignas 

de recordarse como el hecho de trabajar al lado de Vicente Rojo y Federico Jbarra. verd~1Ucros 

maestros y profc.siona:h:s que han tra.5ccndido con su arte en [\.-léxico. En relación a fo mezcla entre 

grnndcs mneslros y jóv1..-ncs alumnos. JosC Luis Ibúñcz comenta: "de Pnt:sía en Voz Alta. asimilé 

Ja ventaja el!.! que cstuvi1..·ra11 revueltos los principiantes con Jos que no Jo eran. Lo hc.•h.::n1gc..~nco y 

la variedad lk niveles es dcscahle productivamente ( ... ). Se trnt;'..I de un;J experiencia estudiantil 

que no se niega a estar en Cl1n1:1ctn con esos niveles de taknto y con esos grandes artisras.'' 111 

La experiencia de ver en una maqw.:ta el disc11o de esccnog:ralfo de Vicente Rojo y 

su paulatina realización. nos reiteraba Jos resultados del trabajo en equipo. Lo misrno ocurría al 

conocer Ja nn.isica escrita por Federico !barra. 1 fobia escenas en donl.lc el ritmo de la nlltsica se 

integraba a Ja musicalidad del vcr.::o. Cabe aquí contar la siguiente anécdota surgida 

cspont.áncamcntc entre los actores en caincrinos: u una part~· de la Obenura con la que iniciaba Ja 

obrn.. Je fue compuesta una letra que hasta el mismo maestro lbarra IJcgO a escuchar en un ensayo 

tCcnico de sonido; fo. letra es Ja siguiente: 

"L:l producción 
de Calderón 
La vida es sueño 
La vida es suerlo 

Con los dcJ CUT 
y de la Fa.e 
La vida es sueño 
La vida es sueño" 

11 ºLa vida "s suet'\o a muchots voces·. Morelos Torros. Los umven1ulanos, agosto 1995 
1• •La vida es aue~o-. Nadina Jllescas. Siempre, cuttura, 13110/95. p 60. 
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Sí. como jóvenes tal vez llegamos a abusar y rebasar juguctonamente los limites 

del respeto pero como universitarios ér-.unos todos iguales y esta era una experiencia universitaria 

y. amablemente, como universitario. reaccionó el maestro Federico Ibarra. 

Los demás colubora<lorcs también seguían avanznndo en su trabajo: Octavio 

Moreno con las batallas y Joan Mon<lellini con la..<> corcografias exploraron. expcrin1cntaron e 

intercambiaron puntos <le visrn con Ihúñcz hasta que las batallas y las coreografias quedaron 

listas. 

Carlos Roces hacía sus últimas pruchus de vestuario ya cercano el estreno. pero no 

eran las definitivas y el vestuario completo de toda la compañía apenas estuvo a tiempo para 

poder estrenar. La primera lección profesional la habian1os aprendido: di.! las últirnas cosas de 

producción que están listas sic-mprc hasta el final o sc:.i casi en el estreno. son las pertenecientes al 

vt:stuario. 

La utílcría llegó tan1bién hasta el final y parte de ella el mismo día del estreno. Los 

personajes de Basilio y Clotaldo entraban a escena con unos b<iculos que medían 

aproximadamente 2.50 o 3 mts.; la vcnt.aja es que la rampa que formaba parte de la escenografía y 

que avanzaba sobre los espectadores c.lcsdc la entrada de la butaqucri::i hasta el proscenio del 

escenario~ había llegado con bastante anticipación junto con la zapatería. El trabajo en ensayos 

con estos elementos permitió una menor dificultad en e1 uso casi improvisado de la utilcria. 

Cosa curiosu fUc el maquillaje ya que durante es.e año de ensayos. los actores que 

interpretaban a Basilio y Clotaldo se hahfan dejado la barba para aparentar más edad~ pero el 

director no quería que nadie tuviera barba excepto Astolfo (por motivos de sensualidad). Basilio y 

Clotaldo se rasuraron y los actores que hacían simult<ineamentc a AstoJJO er .. m lampiños. Keis 

Macs intentó nlaquillarles Ja barba4 pero no le gustó a José Luis y Basilio y Clotaldo se veían muy 

jóvenes sin barba y no habia tiempo par..i dejársela crecer. De esta manera los maquillajes de 
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Clotaldo y Basilio fuc¡-on muy diferentes y caractcdsticos respecto a los otros pcr..onajcs. Astolfo 

nunca apareció con barba. 

La ilun1inación a cargo <le Xóchitl Gonz.álcz dio. sin qucrcr. lecciones del oficio 

del actor que ~ólo se aprenden al momento de trabajar prof°i!sionalrncnte: entrar al .área que esta 

iluminada. no salir de ella. estar entre bastidores y no colocarse delante de la iluminación lateral o 

"de calle" porque se tapa la luz de la escena. fueron aprendizajes que para los novutos quedaron 

grabados de por vida. 

Sl!rkm tantns bs anécdotas que podrían contarse y que ct1n10 experiencias for:íaron 

y formaron a los actl..,res de k1 Facultad. que par::i ello se necesitaría hacer otro inforn1c académico. 

Espero que las aquí ri.:fcridas sean suficientes para provocar en la imaginación del lector la...,;; 

aventuras que los actores del Colegio tuvicron que vivir y que ahora como experiencia fbrrnan 

parte activa en su <lcsc1npeño como egresados de la Licenciatura en Teatro <le la U.N.A.M. Pero 

todo tiene un límite y el proceso de La vida es s11e1iu en su ctapa <le preparación y ensayos se 

estaba acercando a Cl: JosC Luis había preparado a un grupo de universitarios y se arric~gaha con 

ellos parn iniciar este :o;:uci\o de vida hecho realidad, lbñ.ñcz encontró dcspuCs de mucho tiempo a 

un grupo de actores que entendían y habían asítnilado su deseo: 

19 1dem 

Es un grupo numeroso y rcsp0nsable, descoso y ávido de reconocerse en esta literatura{ ... ). Creo 
que hace algunos anos no hubiera sido igual, ni creo que las g.:ncraciones hubieran tenido por 
distintas circunstancias. la misma disposición hacia una experiencia como C'sta. Hace unos 20 o 25 
ª"ºs cada vez que intentaba en alguna de in is clases plantear una literatura del renacimiento o una 
obra del presrigio de La "'ida Cll sueno. la primcr'i.l reacción era de micJo ( ... ). 1-facc ::!5 anos 
cualquier intento n1ío por conectar esos Jos c-xtremos. el pasado clásico y la actualidad, era 
rec:.::ibido con escepticismo. Pero esta vez. cspcc1almcnte en esta déca('ia. ha sido mas fuerte el 
deseo de no ~ob.mcntc acercdrse al estudio de los clásico ... sino pers.istir. perseverar y estar 
dispuestos a batallar contra lo que resulta oscuro. arduo, complicado. Al in11cstigar los datos que se 
ignoran. imágenes que nos resultaban desconocidas. te das cuento de todo lo que faltaba ad\lcrtir 
ya estaba en nuestra sangre. Se desata cn1onccs unn cadena de rcconocimicnlos muy e1nucionante. 
tanto para los quc cs1amos. digamos. como .:i.utoridadcs dentro del grupo. como pura los actores. I'+ 

38 



Con un acoph1n1icnto y entendimiento mutuo hasado en el carillo h;1cia la 

Univcr:-;idad N<1cional Autónoma de México. comcnL:Ó la tc111porat.la profcsionnl de La 14dn es 

:J.·11~1io. Los con.scjl)S y lecciones dados por José Luis y que fueron d sustento de los ensnyos 

desde el IS de julio de J<JC)..J C!->l:1han a punto dc r<1ncrsc a prueba c;1si un aflo c.lcspuCs . .1\I llegar 

unn íccha <le c.:strcno y un ofrcdrnicnto para cumplir con Ja lcrnpnr;ida pr<,fi.:sional. la n1ayoría de 

Jos integr;.1ntes de la co1npailfo que érarnos alun111os o cgre:-;:1dos del Colegio. tuvin1os que <larnos 

de ultn ante la Secretaria de l l::u.:icm_la y Crédito Pl1hfico p¡lra obtener Ja cCdula fiscal y n1anUar a 

hnct..·r recibos de honorarios ya que por prirnera VC"'L. en la vida firn1ari::unos un C<Jntrato profC.sional 

de trabajo. El suellc> era rcaJid::uJ: el vic.:rnes 7 de julio <.k 1995 ~1 las 20:00 J lrs. hajo la dirección 

de .fosé Luis lbüíicz • .se estrenó en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón c.lcl Centro Cultural 

Universitario de la U.N.i\.fVI.. Lu vit/11 es s11elio tic Pedro Calderón tic In Barca. 

- . '···-
·-=-==-·=...=.:.:=-.. 
La \'ida es ~ueño 

-·-- ... ·-·-·-···---O"J.., __ 

-·- .. _ ..... ~.--·--··- --·-·-· .. 

·-.~----- ......... .......... --.R-~ 

La Universidad Nacionnl Autónomn de México 

presenta 

de Don Pedro Calderón de la Barca 

La vida es s11eiiv 
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Con las palabras del cuadro anterior duba inicio el espectáculo de la compañía 

universitaria amalgaJTiada por José Luis y que tanto alimentó la idea y esencia univcrsitnrias del 

montaje. Al grado de que en muchas funciones (entre ellas el estreno) en el agradecimiento de los 

aplausos se gritaba una GOY A por parte <le los actores. siendo secundada por el público. lo cual 

provocaba el desahogo extra de esa energía acumulada entre palma y paln1a de las manos de los 

cspectadorc::-. La goya universitaria surgió natural y espontáneamente corno un complemento. 

como la ccrc7 .... ""l del pastel de la experiencia de La vida es n1eiio. 

Ya iniciada la temporada y con d tnmscurso dr.! la misma. el público mostraba en 

su actitud. agrado por d espectáculo y lo expresaba respondiendo ugr..tdccidu y carit1osarncntc con 

sus aplausos al finul de la función. El púhlico universitario para quien estaba planeado el montaje 

estaba cautivado: 

.. desd~ que participo en el teatro a panir <le esta Institución tlJ.N.A.~.). para mi sei\ala el cómo 
se desarrolla espiritualmente el país( ... ). La universidad tiene logros que vale la pena estudiar. 
porque tan sólo deberla estar registrado cómo ha crecido en interés y en número el pUblico del 
teatro a través de esta casa de estudios. ~u 

José Luis hizo que el montaje fuera una colaboración práctica para que la 

U.N.A.M. siguiera funcionando como el motor generador del público de teatro en México. 

El estreno e inicio de la temporada profesional tuvo -en su mayoría- agradables 

consecuencias, entre las que se pueden contar las criticas de personas tan duras y dificiles de 

agradar como Oiga Hannony y José Antonio Akara.z. Las siguientes cita.._co textuales conforman 

parte de los registros hemerognificos que produjo en los medios escritos La vida e."f st1e1io: 

.;:Qldem. 

Con tanta fantasla creativa como destreza técnica y conocimiento patente de lo escrito por el fraile 
dramaturgo. el director ha logrado una admirable sesión de teatro, rica en recursos lo mi.!iimO que 
hallazgos continuos ( ... ) la manera de dar vida al verso pone de relieve durante el trJy~to los 
alcunces a saber. habilidad y aplomo técnico de José Luis Ibáncz al dirigir La vida es sueno en el 
Teatro Junn Ruiz de ,t\larcón de la U.N.A.M. 
Se trata de un trabajo espléndido. satisfacLorio por completo. emprendido con tanto rigor como 
vita1idad; a la veL. minucioso y amplio; dotado de cohesión ejemplar al igunl que un ritmo 
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impecable( ... ). De nuevo el Teatro Univcrsirario contribuye de manera deci!>iva a la tarea anlstica 
úc México ( ... ) . 
... tanto José Luis lbár1ez como el 1 catro Universilario han logrado uno de los -hB!.ta ahor.s
mejores productos teatrales de 1995.11 

En La vida es sucf1o la scducc1ón se da para el espectador contcrnporánco, en tres vcnicntes: la 
catarata de bcllc.r.a que se desparrama por nuestros oldo:-i. la riqueza visual y la trnma . 
... y sus actore"> casi todos estudiantes suyo~. en el "Dcpanamcnto" (sic) de Li1cra111ra Dramática y 

Teatro de la U.N.A.M .. salen bien librados.·· 

Después del estreno. José Luis seguía insistiendo en su premisa básica para actuar 

Ln \•iúa es s11e'10: "Las acciones buscan al público. no el pl1hlico a las accioncs" 2
:i • cro.n sus 

indicaciones que con distintas palahra.<.; tenían la 1nisma esencia: llegar tic la manera n1ás cfcctiVOJ 

a Jos oídos del espectador. 

El proceso <le un año de ensayüs y el desarrollo de la tempom<la profüsional 

dejaron honda huella en la mayoría de los inh:gr..intcs de la compaii.ía pues Ja experiencia de 

ensayar con base en la repetición como sustento del actor. hizo que algunos compuñcros se 

adecuaran. asimilanm. entendieran y en la actualidad trabajen de una manera distinta en relación a 

su fOrm;1 anterior de aproximarse a un personaje. 

Tomemos para ejemplificar a dos actores constantes y a Ja ve?. contrastados 

dentro de la compañía: Julio EscOJrtín y Jorge Avalos. El primero. uJumno de la Facultad y el 

segundo, egresado del CUT. JL!lio. actor joven. inquieto. con ganas de comerse el mundo y Jorge, 

actor no tan joven. con bastante experiencia y con las mismas gOJnas de destacar pero con cJ 

conocimiento y oficio que le dan sus ai\os de ventaja en n:laciún con ei primero. 

Julio Escurtin (soldudo rebelde-Clarín). c;xpresa con sus propias paJabras la 

enseñanza que de por vida le ha dejado La t.-•ida es sue1io: 

21 José Anloroo Alcaraz. No1a EL UNIVERSAL. jueves 3 do agoato de 1995 
l: Olgis Harmony. Nota LA JORNADA. 21 de /ullo de 1995 
21 Brtacora d., Lorena Le•Ja. as1sler.te de chrección en el rnor.ta1e de la obra la vida es sueflo de Pedro Calderón de 1~ Barca, 
dirección José Luis Jb;tflez, UNAM. Méx1CO 1995. 
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Es importante distinguir entre el recurso del poeta y el uso de la palabra. El poeta usó recursos 
como redondillas. décimas. silva'i pareadas. etc .• para poder expresar lo que querfa decir; pero el 
uso de la palabra, la f(lnna en que el nctor dice 'ª" palabras que el autor cvn sus recursos escribió, 
.-.on co'ias rclac1onad;:is pero dis1intas una de la otr.t.~4 

Por su parte Jorge Avalos comenta en relación con la experiencia de La ••ida es 

.vue1lo donde representó Jos personajes de Basílio y Clarín: 

José Luis es derinitivo cn mi tOnnación. saber anali7.ar. medir versos. decirlos respetando muchas 
reglas de me1rica y versificación que nos habian cnsetiado en la cscucl;.1. Con José Luis fue 
distinto: con base en estar repitiendo y el oido al que va dirigido, (.qué dice él?, ¿quC oigo yo'!(. .. ). 
La vida es .-.ucílo es una experiencia dcfinitiv;:.i porque a partir de ahl ya s~ trnbajar en 
compaf\la grande. Eso es algo que José Luis cnscíla: bs caractcrf~tica~ del trabajo.!~ 

Basten estos <los ejemplos para considerar la eficacia y la hucila 4uc deja un 

trabajo con las carnctcristica.s de la obra de Calderón en los inlcgrantcs de su compañía. Esta 

experiencia desarrolló conocimientos que scnin d1ficilcs de horrar en el desempeño profesional de 

Jos actores de esta obrJ. conocirnkntos que servirán para el trabajo tanto en el teatro univcr.;itario 

como en el comercial. 

El rnont.aje siguió su temporada profesional en 1996 y fue en este uño cuando IJcgó 

a su punto culminante: representar a ~1Cxico y a la Universidad Nacional en el V Festival 

Iberoamericano <le Teatro de Bogotá. entre el 22 de marzo y el 7 de abril de 1996. El teatro 

mexicano y en especial la escena universitaria fueron dignantcntc representados en el Teatro de 

Cristóbal Colón en la Ciudad de Bogotá. donde se ofrecieron cinco funciones con teatro lleno y 

en tres de ellas. el público colombiano se puso de pie para reconocer el csfucrI..o ovacionando n 

los jóvenes actores de la U.N.A.M .• a Calderón de la Barca y al responsable de haber hecho 

realidad este sueño de vida. 

2 ' Entrevtsta a .JuUo Escartln. 
l!' Entrevista • Jorge Avalo5. 
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Otra de las gratas consecuencias de l~tl "'itlil c.\· .\·11e1lt1. es que "tiene el récord como 

la obra que mús llenos ha ti:nido en lns cien funciones que !lcv•1. cerca <lcl 75%, de llenos (sic)~ e) 

cuat la coloca conl.o la obra que 111.ús público ha traído (sic) al Teatro Juan Ruiz de Alarcón''26 
_ 

Todos los stu.:flos lt!nninan y uno dcspicrt:i a la n.:alidad. así tcrn1inó la temporada 

profesional y el 7 de julio de 199(, se develó In placa conmemorativa de un mio de 

rcprc~;cnt;1cioncs de L" ,,¡,¡,, 1.·~ .H11.011o. experiencia universitaria. que conl.o tal fue recibida en el 

Teatro Juan Ruiz de 1\larcón y en c1 Teatro lh:: Cristóbal Culón: 

.. tras Jos ai'\os de arduo trabajo de dirección y cnset1an7-"l en que Jo!>.: Luis lbd11cz y su compaili:.i 
pershticron en un compromiso que parccla no tcnc1 fin. el resultado no :;-ólu es una puesta en 
escena que nos hace ccrc:mo y vivo un texto imprcscinJibl.:, sino que además nos 01orga el 
l.hsfrulc de un lh:puradu y ilnuonioso n1ancjo del verso por parte de los nctorcs que corno en pocas 
oco1sio11cs nos h¡¡ce Cl>1nprens1blc y claro ese co1npkjo. bello y largo pocm:.i. 

Ln esencia de Lt1 1•h/,.., e.~ suc11o pudo cxpandersc en esta ocasión y encontró libre y buen curso en 
el movimiento y la vor. de los actores. en el manejo de las espadas, en la intensidad de la música, 
en el vestu41rio <le grandes vuelos; en las elipses. las lineas. las escalera.-.. los prism¡1s. el cosn1os de 
escultura csccnográ.licn que dio el punto cspai:in.1 de partida para internarse en c:1 sueno. 

El trah¡¡jo de profesionales como lbfinc7 .• Rojo e lbarra. en aras de un teatro universitario de 
calidad, tuvo merecidos frulC1S ;il cabo de un at1u de presentaciones que culminó con In dcvclación 

1
" Juan Hctn:londez, nota UNOMASUNO, 26 de abril do 1996 
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de una placa y una emotiva ceremonia en la que Jost Luis lbáftez se dio el tiempo necesario para 
agradecer a todos los que participaron en esta dillcil labor de montar esta comedia de Calderón de 
la Barca. Calidad, fuCr7..a y emoción nutrieron este fin de tiesta coronado por unn efusiva porra 
universitaria ... n 

d) Experiencia Personal. 

Al leer In. convocatoria de José Luis. me acerqué u conocer la propuest<J. del 

proyecto Je la obra de Calderón de la Barca. Esta con"Vocatoria coincidió con los últimos dos 

semestres (~éptimo y octavo) <lcntro de la carrera. La inseguridad e incertidumbre sobre qué iba a 

pasar con mi vida profesional al terminar el último semestre, se cernía sobre mí con mayor fucr?...a. 

La ,.;cJu es sueiio fue la oportunidad de entrar de lleno al terreno profesional. Formar parte dL: la 

compañia que reali7 .. aria un montaje 1.hrigido por JosC.:• Luis lbáñcz.. se convirtió en un deseo en i:l 

que ponJna todo 1ni csfucr¿o por rcaliz...'trlo. 

Curiosamente. el proceso <le trabajo de la obra duró casi exactamente un ano y 

coincidió con la tinalizución del últin"lo sen1cstre c.lt: la carrera .. Es en este punto donde conviene 

conectar el inicio de cstl! ..:apítulo rdacionando al Cokgio y la cxp..:ricncia personal vivida entre 

julio de 199-i. y julio Je 1995. 

Cuando cntrC a la compañia.. mis aspiraciones se centraban apcnas en formar parte 

del coro y. tal vez, hacer un personaje pequeño (criado 2. soldado rebelde 2). pero hu> 

características de los ensayos me permitieron. poco a poco. irme acercando al personaje de 

Clotaldo. Este acercamiento se fue solidificando con el transcurrir de los cns~lyos y se transformó 

en llll pequeño logro al actuar dicho personaje para las tres primeras lecturas en El Musco de El 

Cam-icn. 

lvli trabajo rcnlizando a Clotaldo. sería temporal puesto que José Luis no tenia 

imaginado para 1ní ése personaje. Después de lns primera lecturas hubo un receso por las 

27 Alegria Martlnez. nota UNOMASUNO. cultura.. 12/07196. 
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vacaciones de diciembre de 1994 y en enero de ¡ 9q5 en la primera junta. José Luis tl10 a conocer 

a la compañia .. entre otras cosas. su decisión de que los personajes de Basilio y Clotaldo fueran 

interpretados por Alejandro Pcraza f\..1alacara y el que escribe. n.:spcctivamcntc. 

Esta noticia n1c llenó de felicidad y m1..· trnstorn6 con1plctamcntc; la 

responsabilidad sería mucho más grande y mis aspiraciones serian mayores teniendo como base 

el :.1prender y dejarme llevar de la mano del director en beneficio <le un dese-o común: hacer La 

vida es ~·ue1to desde una perspectiva que vinculaba la formación ac;1dCmica recibida del Cokgio 

con c1 campo laboral. sin perder de vista el estudio de la obra confonnc a los objetivos 

universitarios. 

En este momento traté de recapacitar y reconocer cuales de mis aprendizajes 

dentro de: la carrera me habían servido para obtener la confianza de José Luis para Ja rca1i;r..ación 

de Clotaldo. obteniendo co1no respuesta que las. cla._<.;cS de Interpretación Verbal 1 y 11 con I-léctor 

del Puerto y Búrbara Sánchcz ... las de Actuación V y VI con Héctor Gómez. las clases con RufocJ 

Pimcntcl de Acondicionamiento Fisico para Actores lll y IV y las clases teórica...~ de J listoria del 

Teatro y Scnünólrio de Tt!sis con Osear Am1ando García. habian sido dctcrminantes para mi 

trabajo como actor en los ensayos de julio a diciembre de 1994. Mis clases con José Luis lbáñez 

desde 1992 (A~tuación 111 y IV. Dirección 111 y IV y Actuación Vll y VIII) tUcron básicas para 

que pudiera obtener la responsabilidad y confianza al hacer un personaje de solista dentro de la 

compañía. 

Pura interpretar a Clotaldo tuve que pasar por una serie de et.upas que 

transformaron la visión y sensación de n1i trabajo como actor. La primera fue dL-sdc los ensayos 

hasta las lecturas: el proceso de abrir los oídos para darle lugar a la palabr.1 como base de una 

actuación que busca al espectador. fue dificil de asimilar. La idea del director (la obr.1 es como un 

sueño donde las escenas suceden sin una lógica aparente). recreaba en nü rncnte una imagen 



difusa de Clotaldo~ el ministro del rey y ayo de Scg.ismun<lo no tenia en mi imaginación una 

identidnd fisica que lo distinguicr..1 de los otros personajes. 

En una segunda ctupa. la integración de la csccnogral1a y la iluminación iban 

creando una atn1úsfcra caract..:rística para el monrnjc. Clotaldo dchía compcnctr:.irsc en ella. Al 

ensayar la obr:.\ completa con toda la producción. inicie una última etapa donde 1nc adaptC a los 

ch.!n1cntos que hacían realidad el sueño ~ que n1c ayudaban a dar forma ~1 m.i pcr~onajc. El ritmo 

corporal y '\"Ocal no es el misnl.o y la adrenalina de todo~ los actores se respira en el .:tmbicntc. Yu 

h;:ibian p::isado las t:tapas dL· e:...::plonlción y cxpcrin1entación. n1i primera temporada estaba en 

pucna. 

Poco a poco obtu'\"c un crccitnicnto con10 actor pero. curiosan1cntc. el suceso que 

marcó mi n1a) nria Uc edad a nivel profesional. fuL· um1 experiencia negati'\"a de la cual estoy muy 

agrndccidn: ~1auricio Somuano intcrprctab:.i a Scgistnundo ;:.· con el paso de la!'> funci('>llcs. en las 

escenas dnm..Je tt.!nÍ<:l que agredir a Clotal<lo. su actuación resultaba en exceso '"vivencia}"" dando 

por resultado que el viejo ministro saliera de escena (al linal <le la segunda jornada) con la utilcría 

o el vestuario rotos y. lo que es p..:or. con alguna parte del cuerpo 1~stim~tda. En un principio no h: 

di mucha importancia al hecho h:.ista que se convirtió en una constante: de pronto. al ir al tcntf"l,) 

no p(!'nsaba en <lar n1i fi.Jnción sino en cómo iba ~t tcrnlina.r n1i '\:estuario. En una rcprescntuciún, al 

aventarme (cuando cntr..: a c::;ccna como Clotaldn para salv~r a Rnsaura de una eventual violación 

de Scgismundu}. 0-fo.uricio n:1c tiró ~ohrc la rodilla derecha y d cayó encima; su peso y el mío más 

la intensidad Je la acción dieron como resultado 4ue se me salier..i un menisco. así tcnnin..! la 

jornada y durante d cntrcacto Alejandro Pcraz.a t-.-1alacnra. con su experiencia y conocimientos de 

'"huesera"". acomodú el mcnbco y pude terminar la función. Dos dins después. Somuano volvió a 

nvcntarnlc de mala manera pero esta vez no me lastiiné y ante la incapacidad 1.k las autoridades 

correspondientes pum rcprcm.krlo. tuve que defender mi integridad física reclamándole su actitud 

y pidiéndole rc.spcto. los rcclan1os tomáronsc en discusión que a punto cstu·vo de lk·gar a nuos 

niveles. La forma en que S~gismundo tenia que aventar a Clotal<lo estaba dchidamcntc 1narcnda y 
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ensayada. Esta experiencia me hizo entender que el trabajo en escena está conformadll por una 

gama de realidades a 1as que hay que estar alerta y además enfrentar los problemas humanos 

característicos de cualquier profesión. Éstos <leben quedar afuera del escenario porque el teatro es 

tan sensible que hasta las diferencias entre actores. por pequeñas que sean. son percibidas por el 

espectador. 

El incidcntc provocó que mis sentidos estuvieran más atento.<> al momento <le estar 

en escena. Cnn el pa:,,o <le las funciones esta ·•atención conscicntc~· se tradujo en cxpcricncin que 

me sirvió para pnder desempeñarme durante la temporada y en especial al ir al Teatro de 

Cristóbal Colón de Bogotii. teatro a la italiana que me pidió una ft._..,rma <le actuar distinta. 

buscando dónde ··rebotar .. la voz y c6rno captar a todos los espectadores. desde los de luneta y 

palcos hasta los de --gayola .. dd tercer piso. 

Una cxpcricnci~1 negativa repercutió finalmente <lc mancr..i positivu, pues con el 

paso del ticn1po ésa y otra!:> experiencias me dieron la solidto::z. necesaria para atender tni 

desempeño actoral acorde a w1 teatro diferente al Juan Ruiz de :\.larcón. Reconocer las carencias 

que tenía por falta de experiencia en el trabajo. aprender que un actor no sólo· se para en el 

escenario. actúa. sale de escena y al final recibe el aplauso del público~ trabajar con más de 30 

compañeros actores en escena. 1 O tr.:unoyistas aproxirnadrunentc, 2 o 3 técnicos de luz y sonido. 

un traspunte. relacionarse y llevarse bien con los técnicos. tramoyistas y saber tratar con los 

colaboradores del director. es una experiencia qut:: sin duda me ha brindado información y 

criterios que sercin decisivos para otras temporadas y que sólo pueden adquirirse fuera de In 

escuela. 

La realidad de la vida profesional es muy distinta a los ejercicios y prácticas 

escolares, es por ello importantísima la labor de los profesores que insisten en tratar de otorgar 

por medio de la tran.srnisión oral. sus experiencias respecto n. la conciencia profesional ya que 
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supuestamente de la profesión~ los egresados se mantendr..ín económicamente durante toda su 

vida. 

Terminar con mis responsahilidadcs escolares la misma scm:.mu que iniciaba mis 

primeras responsabilidades profesionales. me provocó un juego de scnsucioncs inexplicable que 

solamente pudo desahogarse en el mo1nento de la rcprescntaciún. Hacer teatro como experiencia 

sublin1c de vida ante una sala llena de espectadores presenciando una obra ta! vez no taquillera 

presentada por la Universidad e interpretada por acton:s jóvenes llcv~dos de la 1nano por los 

l'v1ucstros lbáOcz. lb~trra y Rojo. fue y será la n1a.s bdla fOrma <.k: debutar pn~fesion:Jhncntc como 

actor cgn.:saJ:o del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosoi1a y Letras 

de la U.N.A.iYL 

e) La propuesta. 

"Años van y años vienen y a la Licenciatura en Litcratur..i Dram;:ítica y Teatro se le 
consic.lcrJ como el patito feo. lo mismo en c1 ambiente teatral nacional como (Y 1o que es peor) en 
1a propia Facultad de Filosofia y Letras". 

l\..1tro. Alejandro Ortíz Bulle Goyri. 

El pcsin1ismo de la cita con que inicia este apartado. invita a pensar en Ja palabn1 

crisis como algo caractcri~tico del Colegio. En f\.1éxico. el pesimismo y la crisis son realidades 

tan cotidianas a finales dd Siglo XX que. al parecer. no queda otra que a..:;imilarlas y hacerlas 

inherentes a nuestro cuerpo. nuestro ser, nuestra vida diaria y de esa manera in1.aginar o 54.."lñar que 

las perspectivas son menos dcvastador-.is para nuestros ojos. 

Pero el razonamiento anteri0r no es d descubrimiento de ningún hilo negro que 

pueda servir como punta de hebra para dcsn1adcjar el caos en que vivimos cotidianamente. La 

palabra crisis la empicad fvtncstro HCctor tvfcndoza relacionándola conC" d teatro. de Ja siguiente 

manera: 
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La frase .. el lcatro esta en 1;;;risis" ha llegado de tal manera a ser un lugar comtln que, como 
respuesta, alguien inventó otr.1 fr.isc: 'el teatro siempre está en crisis' (. .. ), al convertirse en lugar 
comün "el teatro siempre cst;.\ en crisis". pier<lc el elemento de critica y adquiere en cambio un 
tono fatalista, escéptico. respecto de la posible futura recuperación del espectáculo tcatral.~ll 

¿Cómo recuperar la esperanza en el teatro que puede llegar a rcali::t..ar el Colegio de 

Literatura Dramtltica? ¿Cómo lograr ahrir esas compuertas de presión que encierran y asfixian al 

teatro en lo gcncrnl? 

La solución puede estar en reconocer. recoger. atesorar y valorar experiencias que. 

como si fueran por generación espontánea. logran abrirse paso nntc el sistema cultur¡il oficial y 

dejan tluir su capacidad realizadora. Atesorar y valorar los éxitos intermitentes que rcali;r.an 

grupos indepcndh:ntcs o compañias con alumnos y/o egresados de las escudas. debe ser una 

práctica dirigida no sólo a archivar y documentar dichas experiencias y logros. sino que en la 

pn\ctica teatral sea donde se absorba y retroalimcntc la preparación y generación o reproducción 

de experiencias similares. 

El Macstrn 1'-1endoza vuelve a ser una sólida referencia: "el estado crítico del teatro 

adquiere. pues. distintas significaciones según el punto de vista; pero todas vienen a coincidir en 

una sola: la falta de Cxito de un ( ... J t:spcct.áculo ..... :?''. 

En el Colegio de Literatura Dr..unlltica y Teatro. existe mucha gente que se une 

para realizar montajes que no trascienden porque. la mayoría de las veces~ no existe la guía 

necesaria de alguien con experiencia en d terreno profosionul que 11cvc al grupo de jóvenes a una 

realización práctica lo mils cercana u los niveles profesionales del trabajo. Los profosores~ 

maestros y doctores del Colegio son. en su gran mayoría. personas estrcchament~ relacionadas 

con la practica de la profesión ti:atral o. por lo menos. lo estuvieron y su experiencia es 

invaluable. trascendente e importantisima para guiar a las nuevas gcni:rucioncs de tcatristas 

egresados del Colegio. José Luis lbáñcz hizo <le la experiencia universitaria de La vida es sueño. 

~ Cf Mendoza. Héctor. et-al op. crt. 1. p. -'3. 
Op. Cit. p. 44. 
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una de las crnprcsas más importantes y tr.:1scendentales en el teatro de la U.N.A.M. Un montaje 

que se mantuvo en la csce-na profesional durante un año gracias a la unidad, fe y constancia de los 

actores del Colegio que formaban parte del coro. de donch: surgiría quien interpretara a los 

personajes solistas: Julio Escartín (Clarín). !V1arco Antonio Díaz (soldado rebelde-Clarín) y 

Gcrarc.lo Jiménez tAstolfo): en el coro femenino. se integraron Adriana Li/ .. ana y ha~ta l~i misn1a 

asistente de dirección Lorena Leija. Sin demérito de las relaciones entre compañeros, 

reconociendo estas decisiones dd director con un profundo profcsionalistno. J\-,rgc Avalos dirí.a: 

"guardo un profundo respeto a la gente de la Facultad por la unidad en el trabajo dcspué's de tanto 

tiempo"~ un sostr..!n d<.: la t;On1paüia por su experiencia y oficio rc1.:onocc una "virtud" <le la gente 

del Colegio. 

Scgurnn1cntc no faltar.in los detractores qm.! tncnosprccicn nuestra labor en la que 

nos ani1naba el recuerdo de otros csfucrLos: Femando '\Vagncr c.:~arcnó en 19J4. "con los 

estudiantes de: la F.:1cultnd de Filosofia y Letras y 13ellas Artes. Buuburry, de Osear '\Vildc en el 

Teatro Orientación~ y en 1935 en el tricentenario de la muerte de Lopc <le Vega. tatnhién con 

estudiantes de la Facultud. estrenó Pcrib~iñcz en el Palacio de Bellas .-\.rtcs" 3º. 

Siglos atrás. "la panicipación de maestros y estudiantes en las primeras 

representaciones académicas de la Colonia connotan la honda r..1iz Ud teatro universitario en 

México ... " 31
• ¿Tcndr.í conciencia el lector del peso histórico y cultural de nuestro Colegio? Si no 

es así. aquí le presentamos otra serie de ejemplos que tal vez ni siquiera sean <lcl dominio público 

de la comunidad del Colegio. porque como buena costumbre mexicana. nunca nos acordrunos de 

lo bueno pero sí de lo malo. En el Coloquio "'La Litt:rutura Dramática y el Teatro Hoy·• (1992), el 

maestro Alcjundro Ortíz dio a conocer. de una maner.i resumida.. Jos más importantes logros del 

Colegio dentro del terreno profesional: 

lU Cf. López Aldeco. N&stor, et·al op. CAt. 1. p. 55 

::ll Op. C•l. p 51. 
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'"- En 1948, un grupo de estudianles de la Facultad, asidos a los cursos de composición dramática 
de Rodolfo Usigli y de práctica teatral de Femando Wagner. dccidiel"on c1"ea1" El Teatro de 
Antecámara. en el que montarlnn sus prime1"0S trabajos de dramaturgia. Ellos cr:m Emilio 
Cmbnllido, Luisa Josefina l lcmández y Sergio Magafta. 

- Durante los aftos scscntns. Femando Wagncr, coordinador do: teatro de la Facultad de Filosona y 
Letras, organi7..a temporadas teatrnles con el fin de iniciar a los estudiantes de la carrera en las 
actividades pl"ofcsionales. 

- En 1974, un grupo de estudiantes de la carrera. dirigidos poi" Enrique Atonal, montan Un 
hombre e!i un hombre de Berthold Brecht. y adaptan el espacio del Tea.tro Wagner para un 
singular espectáculo ba..c¡,ado en El adefesio, de Rafael Albcrti. 

- Ignacio Me1"ino Lanziloni, con un grupo de alumnos de la carrera, trnbajan In investigación y 
recuperación de los elementos del teatro de revista; como fruto de esa propuesta montan Las 
tandas del Tlancualejo. de él mismo. y que es quizás el espcctá.culo de teatro universitario má..s 
representado hasta la fecha. Después vendrfa la fundación de la Carpa Geodésica y el montaje de 
cspectá.culos como Ful¡;;.or y muer1c de Joaqufn l\1urirta, de Pablo Neruda y las Revinas 
poHticas de la Revolución Mexicana. ambos dirigidos por el propio Mel"ino Lanzilotti. 

- En 1978 se eren un taller de comedia del arte dirigido por Juan Felipe Preciado, que culmina con 
el e:i;pccticulo El 1\-larii.Jo, basado en un caneva de Flaminio Scalla, y que inaugura una serie de 
coproducciones entre el Depanamcnto de Literatura Dramática y Teatro y el Teatro de Ja Nación, 
que dirigfa el Doctor Carlos Solórzano. 

- En 1979, bajo ese sistema de coproducciones. Néstor López Aldeco llega a las cien 
representaciones con su espcct.-'iculo No es cordero que es Cordera, parafrasis de León Felipe a 
Noche de rplfanla, de William Shakespeare. con alumnos y egresados de la carrera de teatro. 

- En 1980. el mismo Lópcz Aldeco monta de igual fonna La dama duendr, de Calderón de la 
Barca. 

- En 1981, Julio Castillo dirige un t:illcr con actores de la carrera de tc:ntro. que culmina al ano 
siguiente con uno de los montajes más significativos en toda su magnifica trayectoria: Lns armas 
blancas, de Vlctor llugo Rascón Banda. 

- Osear Zorrilla y Gabriel Wiesz crean en la carrera un seminario de investigaciones 
etnodrrunáticas que abre cauce al trabajo de investigación y a la experimentación teatral aplicada, 
con un sustento teórico metodológico de gran rigor y que da por resultado trabajos como Tloque 
Nahuaquc y otros má.s. 

- En los últimos aftas han proliferado los grupos teatrales formados con alumnos, egresados y 
maestros de la carrera que bajo distintas tendencias, han 31canzado una capacidad organizativa que 
les ha permitido realizar más de un montaje e incidil" de m11Dera muy positiva dentro del panorama 
teatral mexicano actual. Los mi\s representativos ( ... ) son tres: el grupo Corral de Comedlas, 
dirigido por Juan Morán ( ... );el grupo l.a Rendija( ... ), y el grupo Dromemnon ... "n. 

Además el maestro Héctor Mcndo~ n principio de la década de los ochenta. 

escribió y dirigió dos montajes teniendo como material humano a actores del Colegio: 

ll Cf. Ortiz Bulle Goyrt, Alejandro Op. cd. 1, p. 35-38. 
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1981 .. Bolerou Temporada en el Teatro de la Universidad (Chapultcpcc 409) 
y en la sala Julián Carrillo de Radio-U.N.A.M. 

1983 .. Noches Islámicas·· Temporada en el Foro Sor Juana lnés de la Cruz. 

¿Por qué el Colegio no puede mantener una regularidad en el ámbito profesional~ 

que le permita crecer y desarrollarse como una escuela generadora de los mejores profcsionistas 

del te::i.tro? 

Porquc el presupuesto y la comunicación han ido disminuyendo; porque la 

realidad del país y sus crisis económicas han afectado al Colegio y. en la actualidad. los 

profesores ya no se arriesgan (como en el inicio de la década pasada) a realizar sus montajes con 

alumnos de la carrera. Actualmente la dificultad para obtener presupuesto. edificio teatral y 

temporada profesional. es muy grande por lo que los profesores que tienen un proyecto aprobado 

recurren. la mayoría de las veces, a trabajar con actores y actrices ya inn1crsos en el ambiente 

profesional y no corren el riesgo. no se arriesgan a preparar a un grupo de alumnos del Colegio e 

introducirlos poco a poco en la experiencia del tr.ibajo. Esta es la hase de la propuesta n la que he 

hecho referencia desde el inicio del capítulo, el ejemplo a si:guír se basa en la acción de 

arriesgarse. tanto profosores co1no ah.ll11nos, en la c1nprcsa de reo.li:r.ar un proyecto profesional 

(con todo lo que implica) con el material humano del rnismo Colegio. 

Tenernos que valorar y reconocer las acciones llevadas a cabo por José Luis 

lbáñez: su reconocimiento hacia la U.N.A.M. como el cerebro, el pulmón y el corazón de nuestro 

país, reconocer que nuestra Máxima Casa de Estudios es más que el nombre de una Universidad. 

es más que los colores azul y oro y es m:is que edificios e instalaciones al sur de la Ciudad de 

México. Reconocemos como universitarios. sensibilizamos y concicntizamos sobre lo que 

implica el serlo, es el sustento anímico y org:inico que puede hacer realidad suenos como La vida 

es sueño. En sus clases José Luis siempre ha planteado la posibilidad del reconocimiento por 

parte de quienes estudian con él, de algunos factores corno el compromiso, la puntualidad. el 
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dt.."Seo y otras palabras que siempre suenan bastante rar..ts par..t quienes comienzan a conocerlo~ en 

un planteamiento genera) expresa su ··deseo" por que el alumno reconozca las características de lo 

que implica el trabajo del teatrn: •· ... como profesor <le Ja Universidad Nacional Autónoma de 

México. veo cada all.o con angu~tia creciente. cómo por el precio de cinco centavos por año. 

alguien puede decir van1os a ver quC cosa es estudiar tcatn:i"" 33 
. E:->ta angustia la relaciona con 

nuestra vida cotidi;;ina comentando lo siguiente. que no dehe entenderse con10 algo supcrticial 

sino que constituye la esencia d..:: las enseñanzas de JosC Luis. el saber trabujar: 

P<1r.:a bi.:-n ~· p..ira mal. la vida de nue!;tr.1 ciudad y nueo;tro pals ofrece mui;has po'iibiliJ.ad.::o:; para los 
:.uci'!.os. para lo'> rccur:.o!> hun\anns que llegan a las escud.is; 10Jn e-.o condiciona Jo 4uc pucdcn 
decir los macslro'> y las escuelas. lns centro a donde ellos llegan_ Ahora en d ca!>O de las fuen1cs de 
tmbaJo. algo que se puede distinguir C!'o que una cosa es actuar y otra co-.a es trab~1jar corno actor, y 
que hay gente que; actúa rnaravillosa1ncntc y nu -.abe trabajar. y ha~ gente 4uc traba.1a 
:iJmirablcmcntc y nn actúa, o -.ca. como todo en la vida puedc .:;er asi de contr<idictoriu ' 1 

L::t propuesta. entonces. tiene como finalid;;id una toma de com::icncia e intenta 

estimular a los profosorc..~ a que se arriesguen a trabajar con los alumnos del Colegio. El riesgo 

puede ser nu1y peligroso. pero si se lleva a euho con el sostén de la experiencia y sapiencia de los 

rnisrnos profCsores. los resultados ~l."ran akntaJorcs y entonce:-> no surgiran experiencias como La 

i•ida es .u1elia o Pcrib~iñcz con un intervalo de sesenta ailos. sino que los estudios y el ejercicio 

de la profesión podrían rducionarse poco a poco par:i que a un mediano Cl largo plazÁl se obtengan 

experiencias similares de una manera más continua. 

Nucstr..t responsabilidad como universitarios nos pcnnitc ir mas allá de lo que 

actu:ilmcnte h;;iccmos como alumnos. egresados o profesores. El Colegio -repito- tiene una 

historia y tradición cultural tan fuerte que no podemos negar que es una cuestión de uctitud el que 

podamos hacer del Colegio un generador potencial de tcatristas (dramaturgos. actores y 

directores). que puedan influir de manera trascendental en el quehacer teatral universitario y en d 

del país. Estamos muy a tiempo. todavía tenemos a José Luis lbáñc~ a H¿ctor Mcndoza y a otros 

maestros que fueron alumnos de los fundadores del teatro universitario. Aprovcchémoslos y 

~: MESA REDONDA SOBRE PEOAGOGIA DE LA ACTUACION. Moneada. Luis Mano. et·al Documenta CITRU. P 73 

Op. en p. 68 
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juntemos deseos para rcali:tar experiencias simiJares o mayores que La vida es .~ueiío. Jorge 

Avalos expresó al ser cntrcvist.ado:"lo más importante. haber hecho teatro clásico español en la 

Universidi'.ld con universitarios". su expresión es la expresión <le la rnayoria de los ai.:torcs. 

colaboradores. tramoyistas. tCcnicos. producción y director del proyecto de Lu ,•hh1 e.•• .-.ueiío. su 

expresión es también la expresión del ;>úblico mexicano que husca distintas opciones de ver un 

buen teatro y lo busca en Ja Universidad; el público. el pueblo mtxicano pasa en este lin <le 

milenio por una serie de anacnúrisis en relación a su pasado y en especial a la revisión histórica 

del siglo que está terminando y se expresa buscando opciones. El éxito de la temporada 

profesional de La '•ida e.-. .w1e1lo es una prueba de ello. 

Ese es el con1promiso que tenemos corno universitarios. seguir funcionando como 

parte vital de la U.N.A.f\1. en beneficio de ella misma y del país. esa es la importancia de este 

infom1c. reconozcamos que sí se puede hacer un teatro distinto, propositivu. clásico y que está en 

nosotros la decisión de hacerlo. 
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CONCLUSIONES. 

Por medio de la metodología cualitativa hemos encontrado (mediante entrevistas 

orales ó escritas) constantes bilsicas en relación al aprendiz.aje obtenido. El inforrnc expresa que la 

experiencia caldcroniana dirigida por Ibá.11cz fue. en lo gcncraL un aporte bitsico pura las historias 

de vida de cuda uno u~ los integrantes de la compaiHa. Los entrevistados coinciden en que 

siempre habrá un antes y un después de La vida es !•11c1io; la fonna de trabajar d verso con hase 

en la hUsqucda <le lo~ oídos del espectador. trajo consecuencias para todos y en especial para los 

actores que. en el escenario y unte el pUblico. pudieron vivir y comprobar una experiencia distinta 

con la que José Luis lbúñcz quiso retribuir a la U.N.A.rvt.. un poco de In mucho que le ha 

otorgudo como Institución. Dicha retribución fue. antes que nada. cariñosa y agradecida además 

de artística y cultural y lo más importante. universitaria. 

El riesgo adquirido al querer conectar una experiencia personal con un conjunto de 

individuos y ojos que vivieron y presenciaron la experiencia referida :r otro conjunto que no 

vivió. ni presenció, ni vió tal experiencia. por lo que cstl! trabajo es d único puente de conexión 

entre lo que pasó y la realidad del que lea las líneas en su momento. invita a llevar un juego de 

relación entre la vida de estas letras y la imaginación del lector para poder hacer más fácil este 

diálogo imaginativo entre dos sujetos (escritor y lector) con un deseo común: el teatro como 

profesión y su vinculación con la carrera de Licenciado en Literatura Dramática y Teatro de la 

Facultad de Filosofia y Letras de la lJ.N.J\.1\.1. 

La vida es sueiio no sólo ha dejado experiencias y conocimientos relacionados con 

el verso. la profesión. etc.. sino que tan1bién dejó una scmillita que ha ido creciendo y 

desarrollándose. semilla que empuja hacia la investigación y obtención de conocimiento del 

teatro clásico, deseo que se va desglosando en objetivos a corto~ mediano y largo plazo. 

Enfrentarse a lo desconocido. a lo dificil de un texto clásico. es una esencia que ha quedado del 

trabajo con JosC Luis Jbáñez. No son sólu las experiencias relatadas; la conciencia de ser 
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universitario y tr..ibajar en el teatro de esa milnera es el camino que intentara seguir d que cscrihe 

en su vida profosionaL 

No crc:o que sc:a necesario ahondar más en la importancia <le nuestro Colegio. ni en 

su capuci<lad crcudora o i.:n su potencial no explotado to<lavfo; las conclusiones <le este informe 

scr-án tan1hién las conclusiones t..¡uc el lector resuelva en su mente e imaginación. en su 

disposición dc: ahrir su conciencia y preguntarse n si mismo si desde su posición (alumno. 

ncadémico. egresado. '"fósil". titulado. cte.) cstü. de verdad dispuesto a aplicar en la pr..ictica la 

propuesta del presente. 

José Luis Ihátlcz y la cxpcr-iencia universitaria de La i•itla e~· .\·ue11o son un ejemplo 

a seguir. actual. vigente y <lel cual se puede exprimir todavía mucho jugo. no desperdiciemos la 

oportunidad <le integrarnos como un verdadero Colegio de teatro donde Ja generación y 

reproducción <lc tcatristas pucda tracr consecuencias altamente positivas para el teatro 

universitario y el teatro de MCxico_ 

Este trabajo cs en sí. o prctcndc serlo. una convocatoria para toda la gente- que ha 

tenido. tiene y tendrá que ver con el Colegio. uno de los primeros en el n1undo en otorgar una 

Licenciatura en Teatro, algo increíble para muchos e imitable ahora para otros. No dejemos que 

nos venza la costumbre de quedarnos como estamos, <le no progresar como individuos y como 

sociedad. no permitamos que en lo futuro cada vez que haya un nuevo titulado en la licenciatura. 

tenga éste que contestar cal<lcronianamcntc: "¿quC os admira? ¿quC os espanta ... ". 

Sé que La ~·ida es sue1lo es una experiencia personal. que tal "t:z y pese a este 

informe sólo repercuta en el que escribe y súlo sea importante y cntcndihlc lo escrito par..i él 

mismo. Sé también que tal vez sigo dormido y no he <lespcrt.ado. que qui~í La 1-•üla es .~ue11o 

sigue en mi vida como verdad y realidad. sé que parezco caldcronia.naincnte enajenado pero 

lambiCn sé que es mejor así que dejarme enajenar por algún monopolio televisivo y sé que ya no 
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tengo más que decir porque lo que quede por decirse. también quedará por hacerse y esas 

acciones corresponden al que escribe y al lector que pacientemente leyó este infonne. 

Por último. con imaginación y arricsgándon1c. quisiera caldcronianatncntc 

despedirme. esperando haber sembrado una semilla que quizá en el futuro florezca: 

"¿Qué os admira'? ¡,qué os C'.ipanta. 

si fue mi maestro el sucf\o 

y estoy temiendo en mis ansias 

que he de despt:rtar y hallannc 

otra vez en mi cerrada 

prisión?. Y cuando no se~ 

el soñarlo solo hasta~ 

pues a.c;i Hcgué a saber 

que toda la dicha humana. 

en fin. pasa como un sueño. 

y quiero hoy aprovecharla 

el tiempo que 1nc durare; 

pidiendo de nuestras faltas 

perdón. pues de pechos nobles 

es tan propio el perdonarlas''. 

Segismundo. Jornada lll,. 

Pedro Calderón de la Barca. La vida es sueño. 
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