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INTRODUCCiÓN 

El presente informe 'lc'ldémico es 1'1 rel'lción de un;¡ propuest'l ped;¡gógic;¡ 

de 1'1 ;¡sign;¡tur;¡ de Te;¡ho IV del primer ;¡ilo del nivel Prep;¡ratoria, desarrollada y 

puesta en práctica durante ocho años de impartición de la materia en el Instituto 

Helen Keller1, el cu;¡l pertenece '11 sistem'1 incorporado de 1'1 UNAM y se '1pega '1 

los programas de la Escuela N;¡cional Prep'1ratoria2
. 

La enseñ'1nz'1 de 1'1 m'1teri'1 de Teatro '1 nivel prep'1r'1toria puede ser vista 

como un arma de dos filos. Por un lado est;:¡blece la oportunidad de que en esta 

et;:¡p;:¡ fund;:¡ment'1l en 1'1 prep;:¡r;:¡ción de 105 ióvenes teng;¡n un ;¡cerc;:¡miento con 

un'1 de I;¡s m;:¡nifestaciones ;¡rtístic'1S con m;:¡yor tradición en 1'1 histori;¡ de la 

humanid'1d, lo que permitirí;:¡ que el fenómeno te'1tr;:¡l se incluyer'I en sus 

opciones de enriquecimiento como seres hum'1nos; sin emb;:¡rgo, t;:¡mbién dei;:¡ 

;¡biert;¡ 1'1 puert;¡ p'1r;:¡ que se dé, en lug;:¡r de enseil;:¡nz;:¡, un;:¡ continuid'1d en vicios 

que ;:¡fect'1n '11 te;:¡tro de nuestros días y que lo tienen min;:¡do: 1'1 (;:¡lt'1 de seried;:¡d, 

1'1 superficialidad y 1'1 improvisación en el método de enseñanza que debilit'1n la 

función soci;:¡l del te;¡ho. 

Tr;¡b;¡iar con '1dolescentes es un reto en sí mismo y;¡ que es el periodo de 

des;¡rrollo hum;¡no que quizá más problem;:¡s present;¡, no sólo en el '1specto 

psicológico y emocion;¡l sino t;¡mbién en el ffsico. En est;¡ etap;¡ el '1lumno se 

encuenh;¡ enfrent;¡ndo problem;¡s de crecimiento, de ;¡d;¡pt;¡ción emocion;¡l y 

1 En el ~nexo se incluye el ide~ho de I~ escuel~ como perfil de 1'1 mism'1. 

2 En el '1nexo se incluye el Progr'1m'1 de 1'1 Escuel<l N <lcion'1 l Prep~r'1tori<l p<lr~ l<l '1 sign<ltur<l de 

Te<ltro IV dentro de I~ UNAM. 



sociq" qdemás de los ~e'luisitos qQdémicos 'lue, Pq~q muchos, vienen en segundq 

o te~ce~q instqnciq. De fo~mq que si q eSqS condiciones qñqdimos unq mqte~iq 

como Teqtro que no está contemplqdq como unq de Iqs " impmtqntes" Iq Iqbo~ 

luce qún más complicqdq . 

L;¡ dificultqd de trqtq~ de impqrti~ estq mqte~iq q un g~upo de ióvenes en 

donde Iq ~ebeldíq y los cqmbios de humo~ son fácto~es p~edominqntes, puede 

Ilevq~ q bUSQ~ sqlidqs fáciles pm pqrte del pwfesm y ent~q~ q los vicios que 

mencionqbq. Conside~q~ Iq mqteriq como un espqcio de entretenimiento 

_ supe~ficiql que evite confwntqciones coh los qlumnos, deiqndo 'lue seq un 

espqcio Pq~q " iugq~ q hqce~ teqtro" y dq~les qlgún texto fácil que mqntengq q todos 

ocupqdos hqciendo un montqie que IUZQ bonito el díq que se p~esente qnte los 

fámiliq~es, c~eo que poco qportq q Iq cultu~q teqtrq" qunque, sin dudq, puede se~ 

muy IIqmqtivo y sqtisfáctorio Pq~q muchos. 

Tqmbién existe el ~iesgo de converti~ Iq mqte~iq en dogmátiQ y que~e~ 

~erugiq~e en Iq temíq Pq~q dq~le "importqnciq" q Iq c!q5e y wdeq~lq de contenidos 

q vqlidq~e con exámenes. Ambos QSos ext~emos son posibles de encontrq~ 

dentro de Iq p~ácticq educqtivq qctUq" y, qmbos, en nqdq qyudqn ql qlumno, 

mucho menos ql Teqtro. Como pwfeso~ de Iq mqteriq c~eo que es necesq~io que 

el qlumno seq qsistido Pq~q que identifique pm sí mismo los elementos que, en Iq 

p~ácticq y en Iq temí'1, el te'1tw tiene p'1~'1 '1port'1~le en su des'1rrollo pe~on'1l 

'1pt'ovech'1ndo sus necesid'1des y dud'1s p'1t''1 pt'opici'1t' 1'1 ~ett'o'1liment'1ción. 
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L;¡s dos phmet'1s opciones señ'1l'1d'1s te~e¡'1n en muchos sentidos 1'1 

dimensión <que se le d'1 '11 te'1ho en nuesh'1 socied'1d: un te'1ho de espectkulo 

'1corde'1 1'15 necesid'1des comerci'1les o un te'1tro de élite teservqdo '1 105 inici'1dos. 

Sin emb'1tgo, 1'1 inclusión de 1'1 m'1teri'1 en el progr'1m'1 educ'1tivo nos d'1 1'1 

posibilid'1d de tevertit est'1 situ'1ción. P'1r'1 ello debemos '1decu'1t el contenido de 

1'1 m'1teri'1 p'1r'1 que teng'1 un signi(¡cqdo en el '1lumno y con ello cobre 1'1 

import'1nci'1 que merece como p'1rte de 1'1 cultur'1 de 1'1 hum'1nid'1d. 

En este h'1b'1¡o se exponen 105 fund'1mentos teóricos <que sirven como b'1se 

p'1r'1 1'15 estr'1tegi'1s de cl '15e, empez;¡ndo desde los elementos indispensqbles P'1t'1 

comprender 1'1 psicologí'1 del '1dolescente, p'1s'1ndo '1 continu'1ción '1 1'1 

consider'1ción de 1'15 teotÍ'1s eduQtiV<ls <que m'1yot funcion'1lid'1d ptesent'1n p'1t'1 

ser '1plicqd'1s '1 1'1 m'1teri'1 en cuestión. 

A p'1rtit de lo '1ntetiot se explic'1 cómo se intenel'1cion'1n 105 elementos 

psicológicos y educ'1tivos p'1r'1 d'1r un'1 b'1se teóric'1 '1 1'1 pt~cticq de 1'1 enseñ'1nz'1 

te'1tr'1l en este nivel escol'1t utiliz'1ndo como e¡e ptincip'1l ft'1gmentos de 1'15 obr'1s 

de te'1ho de Willi'1m Sh'1kespe'1te. El siguiente punto consiste en 1'1 descripción 

del proceso pr~ctico '1 h'1vés del curso '1sí como 1'1 especificqción de los textos y su 

función t'1nto como 1'15 et'1p'1S que conform'1n este proceso y sus cqr'1ctetÍsticqs. 

Por último, se d'1 un'1 rel'1ción de 105 result'1dos obtenidos '1 h'1vés del tiempo 

con est'1 metodologí'1, 105 '1¡ustes, cqmbios y conclusiones que se deriv'1n de ellos. 

L;¡ propuest'1 did~cticq que '1 continu'1ción se present'1 tiene como ob¡etivo 

princip'1l el '1brir opciones p'1r'1 que 1'1 enseñ'1nz'1 del te'1ho se conviert'1 m~s que 
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p'1s'1r conocimientos o p'1s'1r el r'1to en un medio de expresión que permit'1, t'1nto 

'1 105 '1dolescentes como '1 todo '1quel que quier'1, dei'1r s'1lir o encontr'1r lo que 

C<ld'1 uno lIev'1 dentro. ÉS'1 deberí'1 ser 1'1 función de 1'15 '1rtes y, en este c'1so 

p'1rticul'1r, por supuesto, del te'1tro (o '11 menos un'1 de 1'15 m~s import'1ntes). Sin 

emb'1rgo, p'1r'1 que se pued'1 '1cceder '1 funciones m~s complei'1s como 1'1 

reconstrucción de 105 mundos que pl'1nte'1n I;:¡s ;:¡rtes, el entendimiento o 

confront;:¡ción de l'1s ide;:¡s, etc., primero h'1Y que h;¡cer propio el fenómeno 

'1rtístico, form'1r p;¡rte de él. 
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ADOLESCENCIA Y EDUCACiÓN 

L;¡ adolescencia es una etapa en el desarrollo del individuo que, aun cuando 

puede variar en su extensión temporal. marca el paso de la infancia a la edad 

adulta . El concepto adolescencia es amplio ya que no sólo se refiere a los cambios 

fisiológicos y biológicos en el ser humano, sino también a la transición de la 

niñez independiente a la edad adulta autónoma, así como a las adecuaciones de 

conducta dentro de una sociedad dada. La adolescencia es el periodo durante el 

cual tiene lugar la adaptación sexual. social, ideológica y vocacional. 

En esta etapa el adolescente cambia de grupo al que pertenece, sin 

embargo, sólo deja en parte el grupo infantil y entra en parte al del adulto. 

Ciertas formas de conducta "infantiles" no se le acept;:¡n y, al mismo tiempo, 

determinadas formas adultas no le son permitidas, y cuando lo son, al ser recién 

adquiridas, representan extrañeza para él. Por tanto el adolescente se encuentra 

en movimiento social. y los campos psicológico y social en que se mueve aún no 

cuentan con una estructura para él; al no tener claro su estatus y obligaciones 

sociales se reAeja inseguridad en su conducta. 

De acuerdo a la teoría de Lewin3 el adolescente no reconoce direcciones en 

su campo constantemente cambiante, por lo que al encontrarse en situaciones 

que no le son Familiares entra en un estado de crisis que puede reAejarse en 

retraimiento, inhibición, sensibilidad así como agresividad. Este desconocimiento 

3 Kurt Lewin (1890-1947). Psicólogo est;¡dounidense. Uno de fas PhnciP;¡les p;¡rtid;¡~ios de I;¡ 
psicologí'l de l'l Fo~m;¡ . Medi'lnte su "temí'l de Cilmpo" intentó el estudio científico de l'l 
motiv'lción y de l'l inte~;¡ cción soci;¡1. 
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de ciert;¡s situ;¡ciones (fqlt;¡ de esttuctur;¡ cognoscitiv;¡) explic;¡ I;¡ incertidumbre 

en I;¡ conduct;¡ del ;¡dolescente. 

Otto elemento que influye con gr;¡n import;¡nci;¡ en el ;¡dolescente es el 

C<lmbio t1sico. Dur;¡nte I;¡ ;¡dolescenci;¡, los c;¡mbios en I;¡ esttuctur;¡ t1sic;¡, I;¡ 

experienci;¡ corpor;¡1 de nuev;¡s sens;¡ciones y deseos puede ser t;¡n drástiC<l que el 

cuerpo mismo se torn;¡ un ente desconocido, poco confi;¡ble e imprevisible. Al 

est;¡r preocup;¡do por su ptopio cuerpo es comprensible que h;¡y;¡ un;¡ ;¡fect;¡ción 

en I;¡ est;¡bilid;¡d emocion;¡1 del ;¡dolescente. Aun;¡do ;¡ los C<lmbios mencion;¡dos 

se encuentt;¡ el c;¡mbio de I;¡ perspectiv;¡ tempor;¡l; el ;¡dolescente des;¡rtoll;¡ I;¡ 

C<lp;¡cid;¡d de comprender el p;¡s;¡do y ;¡dopt;¡r ob¡divos p;¡r;¡ el fututo 

pl;¡nific;¡ndo su propi;¡ vid;¡. 

Tod;¡s est;¡s circunst;¡nci;¡s son I;¡s que rode;¡n ;¡I ;¡Iumno de b;¡chiller;¡to, lo 

que, por supuesto, influye y ;¡fect;¡ su desempeño ;¡C<ldémico. Aún cu;¡ndo c;¡d;¡ 

;¡dolescente tiene un;¡ interrel;¡ción diferente con su entorno, su tiempo y sus 

circunst;¡nci;¡s person;¡les, tienen en común, en este c;¡so, el comp;¡rtir el C<lmpo 

eduC<ltivo; form;¡n p;¡rte de un;¡ institución que tiene como ob¡divo "prep;¡r;¡rlos 

p;¡r;¡ su fututo", t;¡re;¡ n;¡d;¡ fácil ;¡nte los problem;¡s inmedi;¡tos que c;¡d;¡ uno de 

ellos enfrent;¡ . 

ws ptoblemátic;¡s individu;¡les, fqmili;¡res e incluso I;¡s soci;¡les del 

;¡dolescente son lIev;¡d;¡s ;¡I s;¡lón de c1;¡ses y todo progr;¡m;¡ de estudios debe de 

tom;¡r en cuent;¡ estos fqctores en sus pl;¡nte;¡mientos. Si tenemos en el ;¡Iumno 

rebeldí;¡ , timidez, c;¡mbios de humor, conflictos emotivos e ideológicos, t;¡mbién 
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tenemos en él una necesidad de apoyo, de inspiración, vitalidad, cteqtividad e 

idealismo que permiten enriquecer la actividad did~ctica aprovechando los pros y 

no centr~ndose en los contras de este periodo del inc\ivic\uo. En el moc\elo c\e 

trabajo que aquí se presenta se toman en cuenta las problemáticas y se intenta 

sacar ventaja c\e las características propositivas c\el alumno. 

Durante la adolescencia se da el proceso quizá más importante en el 

desarrollo de la personalidac\ c\eI ser humano, ya que éste es el momento en que 

se comienza a cuestionar sobre sí mismo y su relación con su entorno; este 

proceso, sin embargo, no se c\a aislac\amente sino que responc\e a la influencia c\e 

los marcos sociales que rodean al adolescente, a saber: la familia, los amigos y la 

escuela. Buena parte de este perioc\o de transición transcurre en la escuela, así que 

es importante considerar conjuntamente las necesic\ac\es psicológicas y las 

pedagógicas. 

En el ~mbito escolar la teoría educativa se ha nutrido de los avances que se 

han dacio en el terreno de la psicología del adolescente, quec\anc\o muy atrás 

aquellos conceptos c\e la escuela trac\icionaI en c\onc\e la memorización era uno 

de los principales objetivos y el autoritarismo era en sí mismo el métoc\o 

d ic\~ctico . 

Paralelamente al desarrollo de la psicología c\urante el siglo XIX, con el 

establecimiento del primer laboratorio de psicolgía experimental por Wunc\t4, se 

4 Wilhelm Wundt. (1832-1920) Psicólogo ;¡Iem~n que tund;¡ en 1870 el primer I;¡bor;¡torio de 

psicologí;¡ experiment;¡1 en Leipzig, hecho de tund;¡ment;¡1 impo rt;¡nci;¡ p;¡r;¡ I;¡ estructm;¡ción de 
I;¡ psicologí;¡ como cienci;¡ independiente. 
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de¡ le¡ lIege¡de¡ de le¡ lIe¡me¡de¡ esclIe/;¡ nllev;¡, en donde e! e¡lumno es visto como un 

se~ hume¡no con Ce¡pilcide¡des e inte~eses de e¡cue~do '1 su petSone¡lidad y el profeso~ 

tiene une¡ función de gUÍe¡ . 

Le¡ esclIe/;¡ nllev;¡ ve¡ '1 mil~cq~ el punto de pe¡rtidil del dese¡~rollo de le¡ teo~ía 

educe¡tivq en lilS divetSe¡s corrientes que ;¡pe¡recer~n dure¡nte el siglo XX. En las 

páginéls siguientes se planteélrá un breve pélnorélmél de éllgunos enfoques c!e! 

hélbe¡io educqtivo como pre~mbulo e¡ su funcione¡lic!e¡c! en e! proceso c!e 

enseñ;¡nza ilrtístice¡. 

Vnél c!e léls e¡portélciones c!e lél esclIe/;¡ nllev;¡ éll proceso escolélr es lél técnicél 

del e¡prendizqje de Célestine Freinet, educqdor fre¡ncés, que promueve e¡ los niños 

pe¡re¡ que conduzcqn sus propie¡s investigaciones de ce¡mpo e¡ tre¡vés de un 

e¡prendize¡ie de télnteo, que se c!esélrrolle 

en formils ce¡de¡ vez m~s ricqs que tienden ne¡ture¡lmente e¡ 
convertitSe en sociales, él integréltSe con las de los c!emás niños, él 
enriquecetSe de nuevos signiflce¡dos, e¡ no ser puro juego sino 
iuego-trélbélio, él trélbélio él secqs (Abbélgnélno y Viséllberghi, 1981, 
p.678). 

Es decir, le¡ pr~ctice¡ y error dentro de un tre¡be¡jo de grupo mientrils cree¡n 

un producto útil o pteste¡ndo un servicio pe¡te¡ su entorno socie¡1. 

Otro educe¡dor que le de¡ importilncie¡ e¡1 interés del illumno como motor 

de su ilprendize¡je es John Dewey, filósofo nortee¡merice¡no que propone el 

instrumentillismo o pre¡gmiltismo en donde se ilprende por medio del he¡ce~. Pe¡re¡ 
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Dewey, cultur;¡ es I;¡ c;¡p;¡cid;¡d p;¡r;¡ exp;¡ndir const;¡ntemente el ~mbito yenc;¡ci;¡ 

de uno pqrq 1'1 percepción de signific;¡do, y 1'1 lógic;¡ es 1'1 regulqción de procesos 

nqturqles y espontáneos de observqción, sugerenci'l y prueb'l, esto es, el 

pens;¡miento como un ;¡ne. l;¡ función de I;¡ institución educ;¡tiva, el objetivo de 

I;¡ enseñ;¡nz;¡, es contribuir;¡1 des;¡rrollo inteleetu;¡1 de 105 sujetos p;¡r;¡ ~ue pued;¡n 

expqndir su percepción de signifiQdos en un contexto culturql mqyor. 

En el último CU;¡nO del siglo XX surge I;¡ escuel;¡ crític;¡, en donde el 

qlumno es un ser integrql con c;¡pqcidqd crítiCq y reflexiva, qnte el cuql el profesor 

cumple con unq (unción de (qcilitqdor '1 pqnir de 105 intereses intrínsecos del 

educ;¡ndo, yq que I;¡ escuelq tiene que nutrirse y nutrir, de, y pqrq, 1'1 vidq 

cotidi;¡n;¡ permitiendo un;¡ inter;¡cción din~mic;¡ entre 105 procesos del ser y el 

qprendiZ<lje. 

En este contexto se d;¡ I;¡ teoríq de I;¡ Reproducción o de 1'1 Resi5tenci;¡, 

propuestq por Henry Giroux, con 1'1 que se busc;¡ creqr un núcleo de unión entre 

105 qlumnos ;¡ tr;¡vés del interés de cienos temqS como respuest'l de resistenciq '1 

I;¡s condiciones soci;¡les, ;¡dem~s de incorpor;¡r elementos ;¡udiovisu;¡les, películ;¡s, 

músic;¡ y otros elementos de I;¡ cultur;¡ de m;¡s;¡s, como herrqmient;¡ ped;¡gógic;¡ 

"by using popul;¡r cultur;¡1 texts ;¡S serious objeets of study thqt c;¡n be used to 

qddress the limits qnd possibílities thqt youth (qce in dífferent soci;¡1, cultur;¡1, ;¡nd 

economic contextsS "6 

5 Al uS,H textos c!e cultu~;¡ popul;¡~ como objetos se~ios c!e estuc!io que puec!en se~ us;¡c!os p;¡~;¡ 
señ;¡ l;¡t los límites y posibilic!;¡c!es que I;¡ juventuc! enF~ent;¡ en c!iFe~entes contextos soci;¡les, 
cultm;¡les y económicos. 
6 Tom;¡c!;¡ c!e: http.www.gseis.ucl;¡.ec!u/comses/ec!253;¡/Giroux/Giroux1.html. 04/ jun/03, 
Giroux, Hen ry, DOIog Cu/tut'l/ Stuc/ie5: Youth 'lnc/ the Ch'l//enge ofPec/'lgogy. 
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lA fin;:¡lid;:¡d es que el individuo identifique sus intet"eses pew t;:¡mbién sus 

respons'1bilid'1des dentro del contexto educ'1tivo y t '1 mbién, sobt"e todo, en el 

soci'1L rev;:¡IOt";:¡ndo el signific;:¡do de su pwpi;:¡ educqción . 

Sin emb;:¡t"go, tod;:¡ teOt"Í'1 o corHente educ'1tiv;¡ debe de est;:¡r en cont;:¡eto 

direeto con 1'15 cqt";:¡eterÍstic'1s del grupo de '1dolescentes con 105 que se tr'1b'1i'1 

p;:¡r;:¡ que ést;:¡ se;:¡ funcion;:¡1. El pwceso de enseñ;:¡nza-;:¡prendiz;:¡¡e requiere I;:¡ 

compeneh;:¡ción de los objetivos, el método y, por supuesto, 105 contenidos de I;:¡ 

m'1teH'1 con 1'15 condiciones del grupo. 

P;:¡r;:¡ m;:¡yor efeetivid;:¡d de este proceso es neces;:¡t"io el ;:¡poyo de I;:¡ escuel;:¡ 

en I;:¡s necesid'1des y '1ctivid'1des que se pl'1nte'1n p'1r'1 ;:¡lcqnZ'lr 105 objetivos 

pt"edetermin;:¡dos, ;:¡SÍ como un'1 coherenci'1 entre 105 pl'1nte'1mientos de I;:¡ m;:¡tel'Í;:¡ 

y 105 de I;:¡ institución. 

El pwceso educ'1tivo debe pwducit" un '1pt"endiz'1ie significqtivo, es decir, el 

;:¡Iumno debe de tener experienci'1s que le pwduzc;:¡n un cqmbio en su petSpeetiv;:¡ 

de I;:¡ re;:¡lid;:¡d y que se;:¡ enriquecedot" P;:¡t";:¡ su petSon;:¡ . En el '1prendiz;:¡ie 

signific'1tivo el ;:¡Iumno " no se content'1 con el mero hecho de ;:¡cumul;:¡r 

cocimientos, sino que Pide I;:¡ ;:¡plic;:¡ción de ellos en form;:¡ cre;:¡tiv'1 " (Gutiérrez y 

Sánchez, 2000, p. 22) . 
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Por tanto, no sólo es necesario comunicar conocimientos específicos sino 

1<1 posibilid<1d de que éstos se<1n un principio <1 partir de 105 cU<1les el individuo 

continúe su explor<1ción por inici<1tiV<l propi<1 . 
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II ENSEÑAR TEATRO 

L:¡ enseñ;mza de la materia de Educación Estética y Artística: Teaho IV a 

nivel preparatoria tiene como principal objetivo más ~ue desarwllar artistas7 

fomentar la apreciación artística de los alumnos, su disciplina 
intema, la seguridad en sí mismos, ampliar sus capacidades 
intelectuales, el conocimiento y manejo de su pwpio cuerpo, 
todo esto a havés del análisis de texto y del pwceso mismo de 
escenificación de la o lasobras dramáticas seleccionadas.8 

Uno de los principales retos ~ue enfrentamos ~uienes nos dedicamos a la 

enseñanza de esta materia es, creo, la dificultad de comunicamos con nueshos 

alumnos, y no sólo en el aspecto de la comunicación de conocimientos 

específicos de la materia, sino en el sentido amplio del fenómeno comunicativo; 

alumnos ~ue no encuenhan las palabras para decir lo ~ue ~uieren o, como 

pwfesor, explicar y no ser entendido. Esto es, ~ue el lenguaje mismo no tiene 

igual valor para nosohos, pwfesmes, ~ue para ellos, alumnos. Este fenómeno me 

parece ~ue tiene parte de su origen en el hecho de ~ue vivimos en una sociedad 

~ue ha acentuado la discordancia enhe el lenguaje y la práxis, fmmamos parte de 

una sociedad ~ue dice una cosa y hace oha (y esto lo podemos apreciar en casi 

todos los ámbitos: pwfesmes ~ue exigen puntualidad pew llegan tarde; padres 

~ue piden no decir mentiras a sus hijos y ~ue, sin embargo, mienten, etc.). Por 

7 iCu~ndo se desqrrollan los artistas? En nuestra sociedad, que cada vez deriva m~s leiana al arte y 
1'1 (orm'1ción de '1rtist'1S, ést'1 es un'1 pregunt'1 con difÍ'cil respuest'1, parece que en pocos lug'1res se 
busca desarrollar '1rtist'1S, por lo que en este nivel de enseñ'1nza nOS qued'1 el compromiso de 
propici'1r un terreno con oportunid'1des p'1r'1 que los '1rtist;:¡s se pued'1n desenvolver con buen'1s 
b'1ses '1unque se'1 por sí mismos. 
8 UNAM, Progr'1m'1 de 1'1 Escuel'1 N'1cion'1l Prep'1r'1tori'1 p'1r'1 1'1 '1sign'1tur'1 de Te'1tro IV, p.3 

12 



este motivo es comprensible que tengamos que enFrentar en las clases a alumnos 

que han desarrollado una capacidad para efectuar "pr~cticas eficientes" que est~n 

en función de un quehacer, sin importar que éstas tengan un sustento apoyado 

en algún tipo de argumento o que sean veraces, siendo este quehacer el aprobar 

el curso, no aprender un conocimiento de él y que, por tanto, maneja un 

lenguaje que expresa opiniones poco consistentes pero que lo han mantenido 

dentro del marco académico que los rodea, es decir, lo importante es "pasar" la 

materia . 

A pesar de lo anterior, el lenguaje es lo primero que tenemos como medio 

para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje que en su evolución 

produzca un lenguaje asertivo. El lenguaje para llegar al lenguaje9. Creo que 

precisamente es ése uno de los valores principales de la materia de Teatro dentro 

de la escuela, a fin de cuentas debe (o debería) propiciar el uso de la lengua para 

cuestionar, presentar dudas y razonamientos que se concreten y que, como 

suma, redunde en una visión enriquecida del mundo. 

El texto teatral est~ escrito para ser leído, dicho, y ser escuchado, pero sólo 

cobra sentido en tanto que las palabras cumplan con su función comunicativa, 

cuando nos dicen algo sobre el personaje, algo que va m~s all~ de las palabras y 

que nos permite entenderlo, "pues de la manera de hablar de un hombre puede 

deducirse todo lo dem~s acerca de él"(Bentley, 1995, p. 78), Y es ahí donde el 

teatro aporta al individuo, lo incluye en una recreación de la realidad en donde el 

lenguaje viene con la intención de significar en el que habla yen el que escucha. 

9 Como un ve~d;¡dero sisi:em;¡ de comunic;¡ción . 
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Por supuesto, existe e! riesgo de que I;¡ interpret;¡ción se quede en I;¡s form;¡s 

extem;¡s y, según Peter Brook, esto d;¡r~ un result;¡do poco convincente porque 

se est~n repitiendo preconcepciones o 'ldem'lnes '1ue pueden no estilr 

re!'1cion'ld'1s con e! texto mismo; p;¡r;¡ evit'lr lo '1nteriar h;¡y que consider'1r que 

un'l p'll'lbr'l no comienz'l como un'l p'll'lbr'l, sino '1ue es un 
producto fin;¡1 que se inici'1 con un impulso, estimul;¡do por 1'1 

'lctitud y conduct'l '1ue dict'ln l'l necesid'ld de expresión (Brook, 
1993, p. 10). 

Si este peligro de 1'15 preconcepciones lo señ'll'l Brook p'lr'1 105 estudiosos y 

cre;¡dares te'1tr'1les, en e! ~mbito de! tr'lb'1¡o eduQtivo con 'ldolescentes m~s que 

peligro represent'l , en muchos QSos, un verd;¡dero 'lbismo '1ue sorte'lr. 

Des'lfortun'1d'lmente, en mi experienci'l l'lbar'lL me he encontr'ldo con '1ue 105 

¡óvenes lIeg;¡n y'1 con ide;¡s cre'1d'1s de lo que es e! teatro y que, b~siQmente, 

esper'ln que se'1 'lburrido o que se;¡ mont'lr un espectáculo lI'lm'ltivo y n'ld'l m~s. 

En gener'lL su 'lcerc'lmiento 'll te'ltro h'l sido 'l tr'lvés de su experienci'l como 

público, y est'l condición h'1 sido vulner'ld'1 par l'ls inAuenci'ls de los medios de 

comunic'lción yel mismo te'1tro 'll que h'ln sido expuestos. 

P'lr'l Fem'lndo W'lgner e! te'1ho est~ determin'ldo por hes ~ctores : e! 

público, e! 'lctar y el 'lutar te'1tr'1L y sobre e! primero señ'll'l que 

1'1 p'1rticip'lción '1ctiv'1 de! público en el espectáculo h;¡ declin'ldo 
l'1ment'1blemente; 1'1 im'1gin'lción se h;¡ vuelto forzos'1mente 
m~s débil, m~s pobre. (..J un público ;¡sÍ vici'1do encuenh'1 
forzos'1mente~tigos'l un'l represent'1ción te'ltr;¡L por buen;¡ que 
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se<l, pmc¡ue no est~ y<l Glp<lcit<ldo p<lr<l tom<lr p<lrte <lctiv;¡ en ell<l 

(W<lgner, 1997, p. 12). 

A sí podemos expliGlr por c¡ué si busc<ln s<llir de lo "<lburrido" del te<ltro lo 

hqcen q trqvés de espectkulos Ilqmqtivos con muchq pqr,¡(emqliq extemq 

siguiendo modelos de te<ltrO "exitoso" en donde todo lo c¡ue teng<ln c¡ue h<lcer es 

repetir l<l fó rmul<l c¡ue y<l funcionó, el tipo de te<ltro c¡ue Brook lI<lm<l teéltro 

mortéll. y en su rel<lción con 105 jóvenes qf!rmq: " lo c¡ue suele <llejqr q 105 jóvenes 

del teqtro es lo c¡ue en éste hqy de mqlo" (Brook, 1993, p. 177). 

Est<ls son l<ls circunst'lnci<ls de l<ls c¡ue tenemos c¡ue p<lrtir p<lr<l desqrroll<lr 

unq propuestq ped<lgógiGl de Iq mqteriq c¡ue no sólo reconcilie <l los <ldolescentes 

con el concepto del te<ltro sino c¡ue t<lmbién cumplq con 105 objetivos pl<lnte<ldos 

por el progr'1m<l de l<l Escuel<l N<lcion<ll Prep<lr<ltori<l . 

El problem<l de Iq mqteriq de Teqtro no se reduce q ellq mism<l, '1fectq en 

gener<ll <l l<ls <lrtes dentro de 105 progr'1m<ls educ<ltivos y<l c¡ue este tipo de 

m<lteri<ls es vist<l como un extr<l periférico <l lo verd<lder<lmente import<lnte de 1'1 

educ<lción, <l s<lber l<ls m<lteri<ls de cienci<l y tecnologí<l son consider<ld<ls como 

b~sic<ls y neces'1ri<ls mientr<ls c¡ue "de Iqs <lrtes se esper<l c¡ue se<ln el esp<lcio 

reserv;¡do <l l<l cre<ltivid<ld, pero t<lmbién se l<ls consider<l un lujo, un s<lber 

inútil. "10 

10 TeHgi, FI¿¡vi,l, Reflexiones sobre el lug¿¡r de I¿¡s ¿¡rtes en el currículum escoléit; en: Artes y 
escuel¿¡. Aspectos cuttlculéires y didJctlcos de IQ educQC/ón éirtístlCéi, p.B . 
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Sin embe¡rgo, este concepto he¡ sido debe¡tido en Ie¡s últime¡s déce¡de¡s y se he¡ 

bUSQáo incorporqr y vqliáqr Iqs qrtes como pqrte esenciql áe 1'1 eáuQción áel ser 

humqno y no sólo qquello prktico o funcionql que formqríq un ser 

desbe¡le¡ncee¡do: 

El áeseo áe hqcer COSqS hermosqs tiene que ser más fuerte que el 

deseo de he¡cer coS;¡S útiles; o, me¡or dicho, debe h;¡ber une¡ 
comprensión instintivq áel hecho que 1'1 bellezq y 1'1 utiliáqá, 

Qd;¡ un;¡ en su gr;¡do más elev;¡do, no pueden concebirse por 
sepqrqáo. Pero es más f.:icil reconocer estq veráqá en toáq su 
;¡bstr;¡cción 'lue ;¡pliQrl;¡ ;¡ I;¡ org;¡niz;¡ción práctic;¡ áe! t;¡ller 

escolqr o el progrqmq áe estudios de un;¡ escuelq (Reqd, 1973, p. 
216). 

Estos postulqdos tienen más fuerzq qentro qe! mqrco qe 1'1 escue/¡:¡ aítiCJ 

yq que "1'15 qrtes qesempeñqn un pqpel importqnte en el áesqrrollo qe su¡etos 

críticos. "11 

Estos su¡etos se qesenvuelven '1 pqrtir qe sus propiqs necesiq;¡qes e intereses, 

sin que necesqriqmente se encuentren qentro áel cqmpo qrtístico, pues en este 

sentido I;¡s qrtes no son un fin sino un meqio de conocimiento y desqrrollo 

personql que fomentq 1'1 creqtiviáqq y el pensqmiento originql áel ináiviáuo yq 

que "1'1 creqtiviáqq es resultqqo no qe 1'1 imitqción sino áe unq formq nuevq, 

originql, inqepenáiente e imqginqtivq qcerQ qe 'lIgo o hqcer 'lIgo" (Woolfolk y 

McCune, 1988, p. 280) Y por lo tqnto es funcionql en cuqlquier Qmpo áel 

qesqrrollo humqno. 

11 Tehgi, F!;¡vi;¡, op. cit. p. 23. 
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P'lr'l ctue l'ls m'lteri'ls 'lrtístiGls teng'ln v'llidez dentro del progr'lm'l 

eduGltivo deben de tener un<l rel<lción re<ll con el <llumno y no ser únic<lmente 

m<lteri'ls de relleno curricul'lr. Es decir, deben involucr'lr y procur'lr 105 intereses 

de los educ'lndos p'lr'l ctue encuentren, en el Glso del te'ltro 'l tr'lvés de un 

lengu<lie <lieno un c<lmino h<lci<l su propio lengu<lie y, con ello, conocerse meior. 

Como b'lse ped<lgógiGl de mi prktiGl eduGltivq utilizo 'llgunos elementos 

de tres propuest<ls teóriGls como eies: l'l técnic<l del <lprendiz'lie de Freinet, el 

instrument<llismo de Dewey y 1<1 teorí<l de 1<1 resistenci<l de Giroux que incluye 

muchos elementos de l'ls ide'ls de p'lulo Freire. 

En primer<l inst<lnci<l, los princip<lles elementos que utilizo de 1<1 ped<lgogí<l 

de Freinet son los del <lprendiz<lie cooper<ltivo, el <lprendiz<lie de t<lnteo y el 

método n'ltur<ll. Aún cU'lndo 1<15 ide'ls de Freinet origin<llmente gir'lb'ln en torno 

<1 1<1 utilizqción de 1<1 imprent<l y 1<1 producción de servicios o productos útiles p<lr<l 

el entorno soci<l!. creo que los tres conceptos cit<ldos son (uncion<lles en 1<1 

enseñ'lnz'l te'ltr'll. El 'lprendiz'lie cooper'ltivo se b'ls'l en I'l compenetr'lción del 

grupo de tr<lb<lio, su inter<lcción y cooper'lción en el proceso de producción, 'lIgo 

que es b~sico en el desqrrollo del ~mbito te<ltr<ll, I'l ide<l del grupo de tr<lb<lio, en 

este Glso l'l búsqued'l de que 105 'llumnos se ve'ln como p'lrte de un equipo que 

necesit'l de I'l P'lrticip'lción de todos p<lr<l su e(ectivid<ld. En el 'lprendiz<lie de 

t<lnteo lo que se propone es des<lrroll<lr un método de pr~ctiGl y error que 

involucr'l no sólo <11 individuo sino <11 grupo entero, en este sentido, h<lY 

coincidenci'ls con Brook en su propuest<l de un te<Jtto vIvo: "En un te<ltro vivo 
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nos e¡cerce¡t'íe¡mos die¡rie¡mente e¡1 ense¡yo poniendo e¡ pruebe¡ los he¡lIe¡zgos del díe¡ 

e¡nterior" (Brook, 1993, p. 13). 

Y, por último, el método ne¡tu re¡ I implice¡ un e¡cercqmiento inductivo, es 

decir e¡cercqrse e¡ pe¡nir del fenómeno completo, el tee¡tro, e irse e¡dentre¡ndo en 

sus pe¡ nicuIe¡ride¡des conforme e¡ le¡ curioside¡d que diche¡s pe¡nes produzcqn. 

De Dewey, le¡ idee¡ de e¡prender por medio del he¡cer me pe¡rece intrínsecq e¡1 

concepto tee¡tre¡1. El tee¡tro es un fenómeno vivo y pe¡re¡ su me¡or comprensión 

qué otre¡ cose¡ sino el pe¡nicipe¡r e¡ctive¡tDente nos puede e¡yude¡r pe¡re¡ de¡rle ese¡ 

vite¡lide¡d que e¡ veces pe¡rece fálte¡r en buene¡ pe¡ne del tee¡tro de hoy en díe¡ . Sin 

embe¡rgo, Dewey no sólo propone el he¡cer por he¡cer, que en el cqso del tee¡tro se 

reduciríe¡ e¡ mero entretenimiento, sino que le¡ pr~cticq conlleve¡ el dese¡rrollo del 

pense¡miento y le¡ posibilide¡d pe¡re¡ el individuo de tener une¡ cqpe¡cide¡d de expe¡ndir 

el ~mbito y efice¡cie¡ en le¡ percepción de significqdos y ello debet'íe¡ de ser el 

ob¡etivo de le¡ educqción . El ree¡lize¡r Ie¡s cose¡s produce le¡ experiencie¡ y éste¡ "es 

ense¡ye¡r (...) cue¡ndo experimente¡mos e¡lgo, e¡ctue¡mos sobre ello, he¡cemos e¡lgo 

con ello; después sufrimos o pe¡decemos Ie¡s consecuencie¡s" (Dewey, 1997, p. 124). 

Y con esto lIege¡mos e¡ otro de los elementos c!e¡ves de le¡ teoríe¡ de Dewey, 

le¡ reAexión yel pense¡miento reAexivo. Pe¡!"e¡ que el he¡cer produzce¡ un significqdo 

en el individuo es necese¡rio que he¡ye¡ un proceso de reAexión que pe¡re¡ Dewey"es 

el discernimiento de le¡ rele¡ción que existe entre lo que tre¡te¡mos de he¡cer y lo 

que ocurre como consecuencie¡" (Dewey, 1997, p. 128). 
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El est'1blecimiento de dich'1s ~e1'1ciones (o~m'1 p'1ne del desenvolvimiento 

eduC<ltivo y propici'1 un'1 lógiC<l en el individuo lo que le fácilit'1 1'1 ~egul'1ción de 

p~ocesos n'1tu~'1les y espontáneos de obse~'1ción, suge~enci'1 y p~ueb'1 que h'1cen 

un '1ne del pens'1miento ~eflexivo, cuy'1 (unción es 

tr'1nsFmm'1~ un'1. situ'1ción en 1'1 que se tienen expe~ienci'1s 
c'1r'1cteriz'1d'1s por oscurid'1d, dud'1s, conflictos, es decir, 

penurb'1d'1s, en un'1 situ'1ción c1'1~'1, coherente, mden'1d'1, 
'1rmonios'1 .12 

Tom'1ndo como b'1se el r'1zon'1miento '1nterio~ podemos '1pliC<lrlo '11 

proceso de tr'1b'1 ¡o con el texto te'1tr'1l, en donde se V<l desde el primer 

enhent'1miento con los diálogos h'1st'1 1'1 represent'1ción utiliz'1ndo este 

pens'1miento reflexivo, orden'1ndo y d'1ndo coherenci'1 '1 lo que V'1 surgiendo de 

1'1 práctic'1, se'1 r'1cion'1l o intuitiV<lmente el '1lumno encuentr'1 elementos en el 

texto y el ob¡etivo es ve~ cómo el grupo los integr'1 p'1r'1 un ~esult'1do fin'1l y'1 

que, ~etom'1ndo '1 Brook, "todo tr'1b'1¡o exige reflexión, es decir, comp'1r'1r, 

c'1vil'1r, equivoC<lrse, retrocede~, v'1cil'1r, p'1ni~ de nuevo" (Brook, 1993, p. 144). 

El te~er e¡e en el que me b'1so más que definir práctic'1s est'1blece un 

punto de '1poyo y des'1rrollo ideológico-ped'1gógico. lA teorí'1 de 1'1 ~esistenci'1 de 

Giroux est'1blece en p~imer'1 inst'1nci'1 reV<llm'1r 1'1 (unción de 1'1 escuel'1 como 

sitio de instrucción, lo cu'11 est'1blece 1'1 necesid'1d de que C<ld'1 escuel'1, como 

institución soci'1l, tome concienci'1 de su postur'1 en el c'1mbi'1nte terreno de 1'15 

rel'1ciones soci'1les y 1'1 cultur'1, y que t ome '1cción en es'1 luch'1. Est'1 definició n, 

pm supuesto, se enm'1rc'1 dentro del contexto de 1'1 escuel'1 crític'1, en donde el 

12 Dewey, John, cit<lclo en: A bb<lgn<lno y Vi S<l lbe~gh i. op. cit. p. 637. 
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'1lumno debe ~econoce~ sus necesid'1des y h'1ce~e ~espons'1ble de ellas, pm tanto 

no puede pe~m'1nece~ como un sujeto pasivo ante lo '1ue la escuela o la sociedad 

le quie~;:¡, o le pued,l, da~, sino que debe toma~ parte '1div'1 de su propi'1 

educ'1ción. 

Lo '1nte~io~ no sólo coincide sino que '1bund'1 y ~edi~ige uno de los 

postul'1dos de F~ei~e sobre 1'1 enseñ'1nz'1: "enseñ'1r no es tr'1nsferi~ conocimiento, 

sino c~e'1~ 1'15 posibilid'1des de su producción o de su construcción" (Freire, 2002, 

p.24). 

C~eo que este concepto pl'1nte'1 un'1 de 1'15 necesidades que se tiene dentro 

de 1'1 enseñ'1nz'1 te'1tr'1l '1 este nivel, no sólo h'1y '1ue inform'1r '1 los '1lumnos sobre 

el te'1t~o, t'1mbién h'1y '1ue prob'1~les '1ue el te'1tro les es útil y puede fmm'1~ p'1rte 

de su Vid'1 cotidi'1n'1 fuer'1 de 1'1 escuel '1 P'1~'1 que ellos mismos se '1ce~quen '11 

te'1t~o en el futuro. 

Lq te06'1 de 1'1 ~esistenci'1 t'1mbién propici'1 1'1 integr'1ción de 105 modos de 

producción cultu~'11 y el '1n~lisis de 1'1 form'1 en que éstos inAuyen o dete~min'1n 

105 modelos sOci'1les p'1r'1 que el individuo se'1 C'1p'1Z de tom'1r un'1 postur'1 '1nte 

este fenómeno reconociendo un'1 submdin'1ción '1nte intereses cre'1dos por 

esfer'1s superimes y su posibilid'1d de re'1cción, d'1ndo lug'1r '1 que: 

105 elementos de resistenci'1 (se conviert'1n)en el punto centr'1l 
p'1r'1 1'1 construcción de diferentes conjuntos de expe~ienci'1s 
Vivid'1S, en 1'15 que 105 estudi'1ntes pueden encontr'1r un'1 voz y 
m'1ntener y extender 1'15 dimensiones positiv'1s de sus p~opi'1s 
cultur'1s e histori '1 (Giroux, 2003, pp. 148-149). 
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Aunque el objetivo cenhal de la teoría de la resistencia est~ enFocado al 

conflicto de las clases sociales y la necesidad de dar cabida a los instrumentos 

necesarios para la resistencia a la dominación y su cambio, es también ~Iida para 

crear una conciencia de deFensa sobre ciertas ~reas que han sido sistem~ticamente 

socavadas o reducidas por intereses de ciertos estratos sociales, que, a mi modo 

de ver, es lo que le ha sucedido al teatro en nuestra sociedad. Actualmente el 

teaho ha sido dominado por espect~culos que si bien puede estar "bien hechos" 

est~n ale¡ados de un acto vital. que para mí, es la esencia del teatro; y si ésa es su 

Función en la sociedad diftcilmente podr~ tener otro valor para los adolescentes 

que llegan a nuestras aulas, como ya lo citaba Wagner (1997, p.12) los medios 

actuales propician un público pasivo e indolente en una sociedad en donde 

"apenas se necesita el teatro y apenas se conffa en sus laborantes" (Brook 1993, p. 

130), pero ante eso tenemos que" a nosotros nos toca captar su atención y 

ganar su Fe" (Brook 1993, p. 130), estas palabras de Brook creo que se aplican 

perFectamente a nosotros, los proFesores de la materia de teaho. Somos quienes 

debemos crear los medios adecuados para establecer la resistencia a aquellos que 

quieren integrar el teaho a los dem~s medios pacificadores de la vitalidad 

humana. Porque aunque el mismo Brook reconoce que algo Fundamental del 

teatro "es la noción de que es una imitación, que no es la realidad"13, añade "si 

Falta la mitad de la contradicción, tenemos la vida pero perdemos la intensidad 

especial de la vida que el teatro puede brindar."14 

13 Brook, Pete~, 14 expetiment<1C/on te<1tt<1/ en: Jiménez y Ceb'l llos, Técnic<15 y teotí<15 de /<1 
'!frecC/ón escénic<1, p. 4.22. 

14 Ibidem. 
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Por último, con respecto ;¡ I;¡ teot1;¡ de I;¡ res iste nci;¡ , cqbe ;¡c!;¡r;¡r que 

;¡unque I;¡ menciono como fund;¡ment;¡lmente ideológic;¡ esto no excluye su 

funcion;¡lid;¡d prácticq y;¡ que como el mismo Giroux indicq "como medio y 

como result;¡do de I;¡ experienci;¡ vivid;¡, I;¡ ideologí;¡ funcion;¡ no sólo p;¡r;¡ 

limit;¡r I;¡ ;¡cción hum;¡n;¡ sino t;¡mbién p;¡r;¡ h;¡bilit;¡rl;¡" (Giroux, 2003, pp. 185-

186) . 

y el te;¡tro es un excelente medio en donde se m;¡gnincq I;¡ import;¡nci;¡ del 

b;¡l;¡nce entre I;¡ teorí;¡ y I;¡ pr;¡xis, ellengu;¡¡e y I;¡ im;¡gen, lo interno y lo externo, 

L'l re;¡lid;¡d y I;¡ funt;¡sí;¡, el ;¡ctor y el público. Todos estos elementos y ;¡ún más se 

reúnen en el te;¡tro y de ;¡hí I;¡ import;¡nci;¡ de su enseñ;¡nz;¡ . 
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III SHAKESPEARE EN EL AULA 

Para impartir la materia de Teatro IV encontré ctue por parte del colegio 

donde laboro tenía la libertad para implementar el programa operativo planteado 

por la UNAM de la forma ctue a mí me pareciera m~s conveniente. He tenido 

también, hasta la fecha, la facilidad de contar con grupos mixtos y pectueños, 

entre doce y veinte alumnos por año; así que para elaborar mi plan de traba io 

decidí contemplar una primera unidad siguiendo los temas que propone el 

programa de la UNAM relativos al arte mediante una especie de grupo de debate 

alrededor de ellos y a partir de la segun_da unidad reorganizar los temas para 

trabaiar!os de forma directa en la pr~ctica con textos de Shakespeare. Las unidades 

incluidas en este segundo bloque con una metodología diferente son las 

siguientes: 

Introducción al an~lisis del texto dram~tico 

El actor y sus medios de expresión 

Elementos de la producción teatral 

Representación teatral. 

Con respecto al primer bloctue, la intención es ctue a partir del 

conocimiento de los alumnos nos acerquemos a las definiciones de los conceptos 

contemplados en la unidad; por un lado esto sirve para comenzar a integrar un 

grupo de trabaio en donde seguramente habr~ muchas diferencias no sólo con 

respecto al arte sino a nivel personal y social. Este proceso sirve también para 

conocer a los alumnos y los conceptos de arte ctue maneian, esto se da 

permitiendo la libre opinión de lo ctue han visto en diversas manifestaciones 
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'1 rtísti c;:¡ 5, lo c¡ue les h;:¡ gust;:¡do, lo c¡ue no, lo c¡ue conside~;:¡n bueno y po~ c¡ué, 

en donde qd;:¡ uno expone sus r;:¡zones y se intent;:¡ lIeg;:¡r '1 consensos v~lidos 

p;:¡r;:¡ el grupo, mientr;:¡s c¡ue mi función consiste princip;:¡lmente en ser un 

medi;:¡dor c¡ue (;:¡cilit;:¡ 1'1 discusión y ;:¡port;:¡ un conocimiento más ;:¡mplio sobre 1'15 

p;:¡rtes "técnic;:¡s" de 105 tem;:¡s, cu;:¡ndo su~ge 1'1 dud;:¡ sobre ;:¡Igun;:¡ definición o 

concepto más det;:¡II;:¡do. En este inicio del curso mi obietivo no es t;:¡nto lIeg;:¡r '1 

conclusiones sino e! pl;:¡nte;:¡~ en e! g~upo 1'1 interwg;:¡nte de la necesidad de! 'Irte y 

su inAuencia en su vida diaria15, intentand9 wmpe~ con ello la separación entre el 

conocimiento cotidi;:¡no y el aqdémico c¡ue sería uno de 105 p~imew obstáculos 

a vencer, ya c¡ue gene~;:¡lmente ~I alumno "est;:¡blece dos mundos: el de su vid;:¡ y 

el de lo c¡ue se enseña en la escuela, sin c¡ue sea capaz ni sienta la cqpacidad de 

conecta~ unas cos;:¡s con otr;:¡s" (Delval, 1991, p. 69) 

En el segundo bloc¡ue comenzamos el trabaio de escena utilizqndo 105 

textos de Shakespeare. 

Elegir Shakespe;:¡re como ;:¡uto~ de refe~encia para trabaiar no fue una 

elección dificil, creo c¡ue h;:¡sta la fecha, a pes;:¡r de habe~ cientos de grandes 

dramaturgos, Shakespeare sigue siendo el princip;:¡l modelo de referencia teatral, 

como lo señala Brook: "en la segunda mitad del siglo XX, en Ingl;:¡terra, donde 

escribo estas pa 1'1 b r;:¡ 5, nos enfrent;:¡mos al irritante hecho de c¡ue Shakespe;:¡re 

sigue siendo nuestro modelo" (Bwok, 1993, p. 128); además de tener varios 

15 En este sentielo es neces<¡rio señ'1l'1r que en 1'1 m'1yorÍ'1 ele los cursos los '1lumnos reconocen 

que su viel'1 cotieli'1n'1 est~ rocleqel'1 por m'1niFe5tqciones '1rtístiQs que les son muy import'1ntes, 

preelomin'1ntemente 1'1 músiQ, el cine y 1'1 pintur'1, y que ftecuentemente se '1IQnz;¡ '1 elefinir 

'1lgunos p'1r~metros con respecto '11 '1rte, el '1rtist'1, 1'1 obr'1 ele '1rte, 1'15 '1 rtes'1ní'1s, lo comerci'1l en 
el '1 rte, etc. 
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textos específicos que sirven como base para estudiar no sólo la práctiQ teatral 

sino también 105 conceptos fundamentales del teatro, como expongo más 

adelante. 

Como expliqué anteriormente, uno de 105 objetivos del curso es que el 

alumno inicie un Qmino de conocimiento propio en donde tenga la Qpacidad 

de aprender 105 contenidos de la materia pero, aún m~s import<lIlte. se desarrolle 

como individuo y explote sus capacidades, es decir, se conoZQ y entienda a sí 

mismo. Y es ahí dondeSh¡:¡kespe¡:¡re "con su im¡:¡gin¡:¡tiv¡:¡ (...) penetr¡:¡ en I¡:¡ 

exi5tenci¡:¡ psíquiQ, cuy¡:¡ geografT¡:¡ y movimientos siguen siendo elementos 

vitales para nuestr¡:¡ comprensión de hoy día" CBrook, 1993, p. 116), por lo que lo 

que lo h¡:¡ce un ¡:¡utor que nos conecta con I¡:¡ esenci¡:¡ human¡:¡ yeso permite, ¡:¡I 

tr¡:¡bajar con los ¡:¡Iumnos la posibilidad de mir¡:¡r h¡:¡ci¡:¡ el otro, el personaje, y al 

mismo tiempo mir¡:¡r h¡:¡ci¡:¡ uno mismo, el actor o el espectador, tratando de 

comprenderlo, comprenderse, m¡:¡nteniendo un m¡:¡rgen de segurid¡:¡d. 

Sobre esto, Brook, abund¡:¡ ; "L¡ fuerz¡:¡ de las obr¡:¡s de Sh¡:¡kespe¡:¡re reside en 

que present¡:¡n ¡:¡I hombre simult~ne¡:¡mente en todos sus ¡:¡spectos; toque tr¡:¡s 

toque, podemos identificamos o inhibimos" (Brook, 1993, pp. 116-117). 

Lo que en el ¡:¡Iumno ¡:¡dolescente puede ser motivo de insegurid¡:¡d y 

rebeldí¡:¡ ante t¡:¡les identific¡:¡ciones en el mundo re¡:¡L el escenario les permite 

encontr¡:¡r un lug¡:¡r seguro y¡:¡ que "¡:¡IIí florece es¡:¡ liben:¡:¡d emocion¡:¡1 por {ált¡:¡ de 

la cu¡:¡L cu¡:¡ndo nos hallamos afuera, ¡:¡penas si podemos respir¡:¡r" (Bentley, 1995, 

p. 159). 
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Así, 'llgunos de mis 'llumnos, se 'lce~can 'l I'l histoH'l que m~s les "suen'l ", 

Romeo y Ju/iefél, sin emb'l~go, t'lmbién h'ly quienes busc'ln 'lIgo m~s y lIeg'ln 'l 

se~ 'lü'lídos por I'l complejid'ld de Hélm/et; o I'l petve~id'ld de Rica~do en Ricélrdo 

JJ/, o po~ los celos de ate/o, po~ cit'l~ 'llgun'ls de I'ls ob~'ls que const'lntemente se 

h'ln ü'lb'lj'ldo en cI'lse. 

Oüo de los elementos dete~min(lntes p'l~'l I'l elección de Sh'lkespe;¡~e tiene 

~eI'lción con uno de los problem;¡s que señ;¡lé en el capítulo 'lnte~io~ con 

~especto ;¡I lengu;¡je. En mi p~~ctica docente he enconü;¡do que uno de los 

conflictos '1ue enhent;¡mos en I;¡s ;¡ul;¡s es el lengu;¡je, no sólo I;¡ limit;¡ción del 

mismo en los ;¡Iumnos sino t;¡mbién I;¡ significación. En gene~;¡1 los jóvenes 

tienen ;¡ctu'llmente un;¡ m'l~c'ld'l pob~ez;¡ de voc;¡bul;¡~io que sin emb'l~go les 

permite se~ funcion;¡les en un;¡ socied;¡d cad;¡ vez m~s simpl¡fjcad;¡ y dependiente 

de I;¡ im;¡gen, ;¡dem~s de '1ue I;¡ utiliz;¡ción del lengu;¡je no implic;¡ 

neces;¡H'lmente un;¡ consecuenci;¡ de 'lcción, lo que dicen y lo '1ue h;¡ce son cos;¡s 

sep'l~;¡d;¡s. En este sentido Sh;¡kespe;¡~e t;¡mbién propone un;¡ riquez'l de 

posibilid;¡des del lengu;¡je, no sólo en lo que podñ;¡mos lI;¡m;¡~ un vocabul;¡Ho 

"elev'ldo" sino que lo extiende h'lst'l 105 pe~on'ljes m~s "b'ljos" y denüo de ese 

g~,ln ;¡b;¡nico enconü;¡mos textos complejos con un;¡ profundid;¡d filosófic;¡ 

t;¡nto como textos vulg'l~es llenos de dobles sentidos y ;¡Iusiones sexu;¡les ";¡nd 

the underlying crudity doesn't necess;¡Hly det~;¡ct from the be;¡uty of the lines -

it only ;¡dds ;¡nothe~ dimension16" (Epstein, 1993, p. 118). 

16 Y I;¡ suby;¡cente cruc\ez;¡ no necesQri;¡mente c\esví;¡ c\e I;¡ bellez;¡ c\e I;¡s líne;¡s - sólo ;¡ñ;¡c\e otr;¡ 

c\imensión. 
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Los pélr~mehos élnteriores permiten tener él lél mélno unél V'lriedéld de textos 

pélrél trélbéljélr con 105 éllumnos, sobre todo cUélndo encuentréln CélSOS de! segundo 

extremo mencionéldo yél que esto rompe con lél ideél de que Shélkespeélre, con su 

élurél de "cI~sico", no debe de tréltélr temélS élsí o hélblélr élSí. lo que sirve pélrél 

despertél r su curiosidéld y poner m~s éltención él 105 personéljes y él lo que dicen . A 

fin de cuentéls en Shélkespeélre "the élrts of lélnguélje élre used by chélrélcters who in 

themse!ves embody both the uses élnd élbuses of lélnguélje (. . .) lqnguélje, in the 

end, defines the nélture élnd the strueture of thélt whole17."18 Por télnto e! mélnejo 

de este tipo de textos permite 'lue e! éldolescente élmplíe su vOCélbulélrio éll tiempo 

que revqlorél su función como pélrte y como definición del todo. 

El trélbéljo en este segundo bloque comienza con monólogos, 

específlCélmente el texto iniciéll del Coro de L;j vk/q e/e/ tey Entique ¡}'J. Pélrél lél 

primerél sesión los éllumnos deben de presentélrse con ese frélgmento, no es 

necesélrio élún tener todél lél obrél yél 'lue 105 ejercicios iniciélles sólo se enfoCélr~n él 

este monólogo. 

En lél primerél clélse céldél uno de 105 éllumnos pélSél él escenél y lee el 

monólogo, sin que se les de m~s indiCélción, lo pueden leer estélndo de pie o 

sentéldos, todo lo que se les dice es que lo leéln de élcuerdo él lo 'lue él Céldél uno le 

17 Las <lrtes del lengu<lje son u5<ld<ls por person<ljes quienes en sí mismos enGlrn<ln t<lnto los usos 
como 105 <lbusos dellengu<lje (.oo) El lengu<lje, <ll fin, define l<l n<ltur¡¡lez,:¡ y l<l estructur<l de ese 
todo. 
18 Ewb<lnk, Ing<l-Stin<l, Sh¿¡kespe¿¡te ¿¡nd the ¿¡ns of/¿¡ngu¿¡¡e en: Wells, St<lnley, rhe C¿¡mbtic/ge 
comp¿¡nion to Sh¿¡kespe¿¡te Studies, p. 55. 

19 Los textos de sh<lkespe<lre que se tr<lb<lj<ln en c1<lse son gener<llmente l<ls versiones de Luis 
Astr;¡n;¡ M<lrín, <lunque no es obl ig;¡torio, de hecho <ll present<lr5e otr<lS tr<lducciones permite 
<ln<lliz,:¡r l<ls diFerenci<ls que produce el legu<lje. P<lr<l m<lyor reFerenci<l de 105 textos b;¡se que se 
utiliz<ln en c1<lse se ;¡fí<lden éstos en un <lnexo al final del texto. 
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p4reZGl que necesit4 el texto. Est4 primer4 ledur4 propone un 4cercamiento 

fresco 41 contenielo eleI texto, en elI4 poelemos ver <1ué p4rtes les cuest4n tr4b4io, 

qué p414br45 les son desconocid4s o difí'ciles de entender y Gld4 41umno V4 

not4ndo en 14s ledur4s de los comp4ñeros det411es en 14 pronunci4ción, 14s 

P4US4S y h4st4 el c~mbio o s41to ele p414br4s. 

Vn4 vez que todos h4n leído se coment4 en el grupo el texto, qué 

entenelieron, qué no entenelieron, qué les costó tr4b4io y por qué. A p4rtir de sus 

coment4rios se inici<l el <ln~lisis eleI texto pero m<lnteniénelolo en cont<ldo con el 

escen4rio 4 tr4vés de 14 repetición de 14 escen4 tr<lt4ndo de incorpor4r IQS 

primeros h<lll<lzgos. 

El monólogo del Coro est4blece algunos de los principios del te<ltro 

iS<lbelino, que, a mi modo de ver, siguen siendo ~Iidos . El primero de ellos: que 

el te<ltro es un fenómeno que necesit<l t<lnto a público como adores, sienelo 

neces<lri<ls convenciones im4gin4tivqs ele 105 que h<lcen y de 105 que ven p<lr<l cre<lr 

4sí un4 rel4ción m~s profund<l 

f14ttering the 4udience into 4 symp4thetic eng4gment with the 
<ldion to be seen, (. oo ) the sped<ltors become 'gentles <lll' ifthey 
see the scene in the w<ly th4t the Chorus invites them to see it20 

(Worthen, 1997, p.165). 

20 Halagando a la audiencia hasta un compromiso comprensivo para con la acción por 
presenciar, (.oO) 105 espectadores se convierten en "nobles todos" si ven la escena en la Forma que 
el Coro 105 invita a verla . 
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l...;:¡ rel<lción que d<l coherenci<l <11 te<ltro es 1<1 im<lgin<lción, todos 105 

participantes est~n subordin<ldos a ella, lo que en este e¡ercicio también se hace 

neces<lrio en 105 <llumnos, ellos deben utiliz<lr su im<lginación par<l encontrar 

cómo funciona 1<1 escena y aSÍ poderla represent<lr. 

Otro elemento importante de este texto es la referencia al teatro como 

esp<lcio de represent'lción. shakespe<lre expone I<ls limit<lciones del escen<lHo p<lra 

la obra c¡ue se va a presentar y "asks his audience to accept a part for the whole, to 

supply imaginatively what cannot be introduced physically on to the open 

st<lge.21 "22 

Encuentro esta idea útil para la clase debido a c¡ue, en el colegio donde 

traba¡o, el salón de teatro es pequeño, no contamos con ilumin<lción especial ni 

con muchos elementos extras pero es el lugar que tenemos y hay que 

aprovecharlo de la me¡or manera para dar vida él lo c¡ue nuestrél imélginélción 

provea utilizando esta "teatr<llidad "23 que plantea 1<1 obra. "In the play text, 

Shakespeare's chorus calls <lttention to the inadecquacies of theatre, continu<llly 

remainding us that we are watching a play24" CCartmell, 2000, p. 106). 

21 Pic!e a su auc!iencia aceptar una parte por el toc!o, a proporcionar imaginatiV<lmente aquello 

que no puec!e ser introducic!o fÍ"sicamente en el escen'1rio '1bierto. 

22 Dessen, Al'1n C, Shakespeate anq the theatriGJ/ canventians afhis time en: Wells, St'1nley, rhe 
Cambndge camp¿¡nian ta Sh¿¡kespe¿¡re Stuqies, p. 89. 
23 Te'1tr'1lic!'1c! entenc!ic!'1 como el reconocimiento c!e lo represent'1tivo con su propi'1 lógica 

c!ehnitori '1 , V<llic!'1c!o únicamente en su contexto te'1tr'1l. 
24 En el texto c!e 1'1 obr'1 , el Coro c!e Sh'1kespe'1re II'1m'1 la '1tención '1 l'1s in'1c!ecu'1ciones c!el 

te'1tro, recorc!~nc!onos continu'1mente que est'1mos observ'1nc!o un'1 represent'1ció n. 

29 



En el monólogo, el Coro cuestion;¡ ;¡I público sobre lo que se puede h;¡cer 

en el escen;¡rio, est;¡s pregunt;¡s se le present;¡n ;¡I ;¡Iumno, ¿qué es lo que pueden 

h;:¡cer? A p;:¡rtir qe ese momento es el grupo quien empiez;¡ '1 busc;:¡r opciones, 

c;:¡d;¡ uno de 105 P;¡rticip;¡ntes P;¡s;¡ ;¡ escen;¡ y present;¡ su visión de cómo qebe de 

ser y 105 demás le d;¡n su opinión sobre lo que vieron. Este proceso de prueb'l y 

error continú'I qur;¡nte I;¡s siguientes sesiones. 

El tr;¡b;¡io de leer el monólogo y encontr;¡t I;¡ m;¡ner;¡ de present;¡rlo 

implic;:¡ un ;¡nálisis qel texto, que se V(l enfrent;¡nqo p;¡r;¡ enriquecer lo que se está 

h;:¡cienqo y 105 ;:¡Iurr¡nos se V(ln encontr;:¡nqo con pregunt;:¡s como ¿quién es 

H;¡rry?, ¿quién es M;¡rte1, ¿qué es "est;¡ O de m;¡qer;¡" 1, etc., y su I;¡bor extr'I-cl;¡se 

consiste en encontr;¡r I;¡s respuest;¡s, frecuentemente en muchos de ellos surge I;¡ 

curiosiq;:¡q de leer el texto completo ;¡ún cu;¡nqo toq;¡ví;:¡ no se les h;¡ pedido, y 

con e 11'1 5 q;:¡rle m'IYor sentiqo '1 su represent;:¡ción . En este proceso se implic;:¡ 

t;¡mbién I;¡ necesid;¡d de conocer cómo funcion;¡ el te;:¡tro, cu;¡ndo menos el 

is;¡belino en comp;¡r;¡ción ;¡ nuestro foro y est;¡ rel;¡ción, p;¡r;¡ mí, I;¡ est;¡blece 

muy bien Brook: 

El escen;¡rio is;¡belino er;¡ (...) un;¡ pl;¡t;¡form;¡ ;¡biert;¡, neutr;¡, un 

lug;:¡r cu;:¡lquier;¡ con puert;:¡s, que c;:¡p;:¡cit;:¡b;:¡ ;:¡sí '11 dr;:¡m;:¡turgo 
p;:¡r;:¡ v;¡pule;¡r sin esfuerzo '11 espeet;¡dor '1 tr;:¡vés qe un;:¡ ilimit'Id'I 

sucesión de ilusiones que ;¡b;:¡rc;:¡b;¡, si lo dese;¡b;:¡, 1'1 tot;:¡lid;:¡d del 
mundo fÍ'sico CBrook, 1993, p. 115). 

C;:¡q;:¡ ;:¡Iumno v;:¡ decidiendo cómo v;:¡ '1 ser su Coro, elige su (orm;¡ qe 

present;:¡tSe en escen;:¡ y su movimiento en el 1'1, ;¡sí como t;¡mbién qehne el 

vestu;¡rio que necesit;:¡, y;¡ se;¡ que sig;:¡n el conseio del Coro qe que se;¡ 1'1 
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imaginación la que vista a los ~eyes y utilicen vestimenta contempo~~nea o 

neuha o, po~ el conhario, elijan el modelo isabelino en donde "costumes we~e 

exhavagant, spangled affai~ of gold, lace, silk, and velvet ... 25 " CEpstein, 1993, p. 

47), aunque con ello viene el pwblema que señalan Macgowan y Melnitz con 

~elación a los costos del vestuario (1985, pp. 174-175), que es algo que se trata de 

evita~ en el cu~o, el gasto innecesario. 

Este método de habajo pe~mite que aunCJue cada alumno busca su pwpia 

solución al texto tiene el complemento de sus compañews y aCJuí es pwvechoso 

el final del texto CJue pide paciencia pa~a escucha~ y juzga~ suave e 

indulgentemente lo CJue se ha de p~esenta~, así se pwmueve la tole~ancia pa~a el 

pwceso de cada uno sin CJue se convieña en una búsqueda de CJuién tiene la 

ve~dad o es el mejo~. 

Una vez que se ha entendido la din~mica de habajo y CJue se ha avanzado 

en el an~lisis del texto y su subsiguiente ~ep~esentación se le pide al g~upo CJue 

lean la ob~a completa pa~a la clase siguiente e intenten aplica~ un an~lisis simila~ 

al que se ha hecho: ide CJué habla el auto~?, iCJuiénes son los pe~onajes y cómo 

son?, icómo se ~ep~esenta6a?, etc. Po~ supuesto, se les sugie~e considerar tanto al 

autor como el contexto histórico de la obra, esto establece un primer 

acercamiento al autor y su época como elementos incidentes en el texto. 

También se pide para habajar en clase el discu~o de Enrique antes de la batalla en 

el día de San Crispín CIV.3) . 

25 Vestu~ rios er~11 extr~v~g~l1tes, ~elo rr¡~elos o bjetos CO I1 pl~quill~s ele o ro , el1Gl je, seel~ y 
terciopelo. 
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El tr'lb'lio de 'lnálisis se present'l por escrito y se pretende que en él 105 

'llumnos expong'ln su visión de I'l obr'l complet'l en donde c;¡d'l uno tr'lt'l de 

seguir 'ldel'lnte con 105 P'lSOS que h'l d'ldo en el prólogo de I'l obr'l, viendo el 

texto no sólo como 'lIgo escrito sino como un'l propuest'l de represent'lción . Por 

supuesto, 105 result'ldos son v;¡ri'lbles, h'ly quienes se conform'ln con present'lr 

un resumen de I'l histori'l pero t'lmbién 105 h'ly que tr;¡t;¡n de present;¡r y explic;¡r 

lo que les está d;¡ndo el texto. 

El tr;¡b;¡io práctico continú;¡con I;¡ incorpor;¡ción del texto del Rey 

Enrique, en donde, ;¡ pes;¡r de que est;¡ escenq de I;¡ obr;¡ está constituid;¡ 

princip;¡lmente por un monólogo del rey, se necesit'ln más person;¡ies que d;¡n 

pie;¡ I;¡ ;¡reng;¡ de Enrique, por lo que el ;¡Iumno empiez;¡ q tr;¡bqiqr con ;¡Igunos 

de sus comp;¡ñeros en el escen;¡rio ;¡unque sigue teniendo I;¡ m;¡yor 

respons;¡bilid;¡d individu;¡lmente. En este fr'lgmento t;¡mbién se hqce neces;¡rio 

tener 105 'lntecedentes de I;¡ histori;¡ p;¡r'l poder comprender y dqrle sentido ;¡I 

texto. 

El tener un escen'lrio pobl'ldo con más ;¡dores implic'l I;¡ respons'lbilid;¡d 

del movimiento escénico, ;¡quí el ;¡Iumno y;¡ no se encuentr;¡ en I'l rel'ltivq 

fqcilid;¡d de moverse h;¡ci;¡ donde quier;¡, sino tiene que est;¡r ;¡I pendiente de 

dónde están sus comp'lñeros y qué person;¡ies represent;¡n, qument'lndo I;¡ 

compleiid'ld del texto y'l que implic;¡ s;¡ber cuándo se dirige 'l uno y cuándo 'l 

otro. Todo lo 'lnterior 'lñ'ldiéndose en contenido 'l1 mismo modelo de tr'lb'liO 

seguido en I'l escen'l 'lnterior. Además del 'lumento en I'l comple¡id'ld del texto, 
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oho de los fqctores que se tr;:¡b;:¡¡;:¡ con este monólogo es I;:¡ emoción y I;:¡ 

motiv;:¡ción. 

El texto de Enrique es "one of the most thrilling speeches in dram;:¡26" 

(Epstein, 1993, p. 187), lo que permite que los ;:¡Iumnos comiencen '1 profundiz;:¡r 

en 1'1 form;:¡ en que se m;:¡ne¡;:¡n 1'15 emociones en los person;:¡¡es y cómo se 

proyect;:¡n ;:¡ los espect;:¡dores, ;:¡unque en el Coro y;:¡ se encuentr;:¡n ;:¡puntes 

emotivos, est;:¡ escen;:¡ los expone m~s cI;:¡r;:¡mente. 

P;:¡r;:¡ IIeg;:¡r ;:¡ I;:¡s emociones se sigue el mismo c;:¡mino que con I;:¡ escet};:¡ 

'Interior, 105 ;:¡Iumnos p;:¡s;:¡n '11 escen;:¡rio p;:¡r;:¡ explor;:¡r el texto y sus posibilid;:¡des, 

¿qué est~n h;:¡ciendo estos sold;:¡dos?, ¿cómo es el lug;:¡r donde se encuentr;:¡n?, 

¿por dónde entr;:¡ el rey?, ¿de qué he¡bl;:¡n?, etc.. L;:¡ función del grupo como 

especte¡dor, incluido el profesor, es 1'1 de opin;:¡r sobre lo que est;:¡mos viendo, 

señe¡l;:¡ndo posibles errores y/o ;:¡ciertos, ;:¡dem~s de que estos roles c;:¡mbi;:¡r~n en 

el proceso de tre¡b;:¡¡o ye¡ que m~s ;:¡del;:¡nte v;:¡rios miembros del público ser~n los 

e¡ctores y vicevers;:¡, lo que enriquece I;:¡s perspectiv;:¡s de I;:¡ escen;:¡, y;:¡ que el 

;:¡Iumno descubre que lo que pe¡recí;:¡ un;:¡ buen;:¡ opción ;:¡rrib;:¡ del escen;:¡rio, '11 

verlo desde fuere¡ present;:¡do por otro, puede no ser t;:¡n buen;:¡ y el que est;:¡b;:¡ 

como espect;:¡dor se enfrent;:¡ con que puede ser muy facil decirle ;:¡otro cómo se 

tiene que h;:¡cer 'lIgo, pero no es lo mismo tr;:¡t;:¡r de he¡cerlo y demostre¡rlo. 

otro elemento importe¡nte de este texto es que tiene como ob¡etivo 1'1 

motiv;:¡ción, Enrique est~ pidiendo e¡ sus hombres que ;:¡quellos que no estén 

26 Vno de los m~s emocion~ntes discursos en el Te~tro . 
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dispuestos <l qued<lt"Se y d<l~ lo me¡o~ de sí mismo se ~eti~en, l<l ~ecompenS<l, y<l se<l 

en l<l vidori<l o en l<l de~rot<l , se~á el o~gullo de h<lbe~ est<ldo <lhí <lnte <lquellos que 

se lo pe~dieron . C~eo que éste es otro de los p~incipios básicos del te<ltro, <lunque 

pued<l son<l~ obvio, el te<ltro se h<lce con <lquellos que están dispuestos <l est<l~ 

<l~~ib<l del escen<l~io, <l tom<l~ p<lrte, po~ supuesto dese<lndo "g<ln<l~ l<l b<lt<lll<l ", 

<lunque todo esté en contr<l y l<l "vidoH<l " se ve<l le¡<ln<l; en el C<lso de muchos de 

105 <ldolescentes el vence~ l<l insegu~id<ld, l<l timidez o l<l inhibición que mencion<l 

Bentley, es un g~<ln logro, po~ t<lnto es neces<l~io m<lntene~ 105 e¡e~cicios dentro 

de un<l dinámic<l que pe~mit<l l<l segu~id<ld de expe~iment<l~ sin C<luS<l~ un<l p~esión 

que impid<l <ll <llumno <l~~iesg<lt"Se <l tr<lt<l~ un nuevo <lce~C<lmiento qUE! romp<l con 

lo que sus comp<lñeros están h<lciendo. Un elemento que <lyud<l <l que se 

m<lnteng<l este m<l~co es l<l fo~m<l de C<lliHC<l~: el proceso se V<llo~<l g~<ldu<llmente y 

busc<l se~ integ~<ll; <ll p~incipio 105 puntos se obtienen de fo~m<l ~eI<ltiV<lmente 

fácil, l<l <lsistenci<l, el m<lte~i<ll y el p<lS<l~ <l escen<l b<lst<ln p<l~<l obtene~ l<l C<lliHC<lción 

de cI<lse y, más <ldel<lnk estos elementos se m<lntienen como b<lse de <lp~ob<lción 

pero se incorpor<ln 105 tr<lb<l¡os esc~itos y l<l p<lrticip<lción que <lporte nuevos 

elementos de escen<l <l tr<lvés del <lnálisis de l<l mism<l, de 105 pet"Son<l¡es o de l<l 

ob~<l en gene~<ll. Los <llumnos t<lmbién se comienz<ln <l encontr<l~ que l<l <lcción en 

el escen<l~io ~equie~e libert<ld en sus movimientos po~ lo que el subir <l escen<l con 

el texto en l<ls m<lnos es un impedimento, lo que <lñ<lde <l los e¡e~cicios, y po~ 

consiguiente <l l<l eV<llu<lción, el dominio del texto, l<l memo~i<l . 

Todos estos elementos V<l n i nco~porá ndose <l l<ls cI<lses como necesid<ldes 

que su~gen del tr<lb<l¡o mismo que 105 <llumnos h<lcen más que imposiciones de l<l 

p<lrte <lc<ldémic<l . 

34 



En esta etapa se incluye el diálogo de Hamlet con 105 cómicos donde les da 

algunas ~ecomendaciones sob~e cómo se debe actua~. El diálogo continúa con el 

desa~~ollo de 105 puntos vistos en los textos anteHo~es y ab~e la ~eAexión sob~e 

cómo se debe actua~, si es que hay una fo~ma "co~~ecta " o si no la hay; 

independientemente de que sean consejos a segui~ o no por los alumnos, el 

objetivo es que se comience a discuti~ cuáles son las necesidades pa~a da~ vida a 

los pe~onajes en escena a fin de en~iquece~ sus ~ep~esentaciones de los mismos. 

Ha sucedid<? que en la p~ime~a lectu~a se identifican algunos de los excesos 

señalados po~ Hamlet en sus p~opias p~ácticas ante~io~es y esto lleva a los equipos 

a ~evisa~ sus mismas escenas con estas nuevas ideas. Plantea problemas inmediatos 

como el manejo de la voz, la exp~esión co~oral y el ~eAejo f1sico de las 

emociones, también establece la ~elación entre contenido, palab~a y acción pa~a 

da~ cohe~encia al pe~onaje . 

. Los alumnos comenza~an a trata~ de desa~rolla~, qunque no sean 

plenamente concientes, una técnica de actuación que les sea funcional pa~a 

cumpli~ con sus eje~cicios . 

A un nivel más profundo, el diálogo lleva a la valoración de lo que es el 

ane d~amático y así nos pe~mite lIega~ a conside~a~ cuál es la función del teatro 

pa~a el g~upo. Shakespea~e plantea en el texto que el 

fin del ane d~amático (...) ha sido y es p~esenta~, por deci~lo así, 
un espejo a la humanidad; mostra~ a la vinud sus propios ~asgos, 
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éll vicio su verdélderél imélgen y él céldél edéld y generélclon su 
físonomíél y sello célrélderístico (Shélkespeélre, 1991, p. 251). 

Así que este concepto se presentél éll grupo como cuestionélmiento, ¿élún es 

v~lido? ¿O es, éll menos, unél posibilidéld? l...q respuestél, qsi instintivél, es que no; 

sin embélrgo télmbién se presentél lél dudél yél que ellos mismos, los éllumnos, héln 

podido identifícélr im~genes, ideéls y hélstél emociones de los textos trélbél¡éldos con 

lél reéllidéld de lél clélse y de sus propiéls personéls, por e¡emplo Iq insuflcienciq del 

foro pqrq lo que se quisierq hélcer o el ideéllismo de lél éldolescenciél de luchélr léls 

bqtqllqs que menos posibilidqdes tienen de ser gélnéldqs, lo que consigue hélcerlos 

repensqr Iq primerq respuestq. 

Sin embélrgo el ob¡etivo del curso no es convencerlos de que el teqtro 

tiene que signifiqr éllgo importélnte en sus vidqs, mucho menos en estq etélPq del 

trélbq¡o, sino dqrles los elementos pqrq que ellos mismos determinen ellugqr que 

quieréln délrle él estél mélnifestélción élrtísticél, yen este momento del proceso bélstél 

con sembrqr Iq dudél y deseélr lo me¡or. 

Este élcercélmiento éll texto reduce Iq predisposición él tréltélr q Shélkespeélre 

como un "cI~sico", yél que les permite Ilevqr él qbo lél escenél como él ellos les 

pqrece que debe de ser. 

Al mismo tiempo que se revisél el frqgmento de H¡¡m/et, generéllmente, se 

trélbél¡él un pequeño di~logo de A vuestro gusto (11.7), en donde el Duque y 

)qques estqblecen un pélréllelismo entre lél vidq yel teéltro. Este texto tiene como 

función el Ilevélr el proceso de reAexión que se hél venido Ilevqndo él qbo del 
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te<ltro h<lci<l l<l vid<l mism<l; <ll est<lblecer est<l rel<lción se pwpone l<l ide<l de un 

te<ltro que no se<l mer<lmente ilustr<ltivo sino que esté form<ldo por imágenes 

signiFic<ltiV4s. Creo que este texto reAei<l en 105 <ldolescentes <llgun<ls de l<ls dud<lS 

por l<ls que están p<ls<lndo, princip<llmente en el sentido de l<l definición de su 

pwpi<l person<llid<ld, y<l que ellos mismos no tienen, much<ls veces, muy cI<lw 

cuál es el "person<lie" que quieren ser o están enhent<ldo l<ls dificult<ldes de serlo. 

El texto, Qsi un monólogo de )<lques, pl<lnte<l l<ls et<lp<lS en l<l vid<l del 

hombre, lo que IleV4 <l 105 <llumnos <l cuestion<lrse sobre l<l V4lidez de eS<ls 

divisiones con respecto <l ellos mismos. Además, el hecho de que )<lques ve<l 

dich<ls et<lp<lS en form<l b<lst<lnte CÍniQ <llient<l l<l discusión entre los <llumnos, 

quienes están p<ls<lndo por momentos de fuenes contr<ldicciones de des<lrwllo 

emocion<lL lo que pwvoC<l que h<lY<l quienes están de <lcuerdo como quienes l<ls 

rech<lz<ln . Así l<l discusión reb<ls<l el diálogo y su funcion<llid<ld te<ltr<ll p<lr<l entr<lr 

direct;¡mente en el Qmpo de su cotidi<lneid<l~ . 

Estos dos últimos textos no están contempl<ldos p<lr<l su práctic<l como 

eiercicio de represent<lción sino como deton<lntes de conceptos neces<lrios p<lr;¡ el 

estudio pwpuesto ~el fenómeno te;¡tr;¡1. Sin emb;¡rgo, 105 ;¡Iumnos cuent;¡n con 

1<1 liben<ld de seguir tr<lb<liándolos como eiercicios de escen;¡. 

El proceso ~e tr;¡b;¡iO h<lst<l este punto constituye 1<1 b<lse sobre 1<1 que se 

~es<lrwll;¡ el curso y est<lblece 1<1 dinámic<l con 1<1 que se Ilev<l <1 c;¡bo c;¡d<l cI<lse. 

Est<l et<lp<l se cierr<l con 1<1 present;¡ción ~e uno de 105 monólogos revis;¡~os; c<l~<I 

;¡Iumno elige el que más le lI<1m<l 1<1 <ltención y, como requisito p;¡r<l present<l rlo, 
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prepqrq un trqbqiO escrito en donde explie;:¡ 105 motivos pqrq 1'1 elección y 1'15 

expedqtivqs con res pedo '1 su trqbqiO en escenq . La presentqción de este 

monólogo sólo contemplq el dominio del texto y unq coherenciq entre 1'1 

propuestq escritq y 1'1 representqción pqrq su evqluqción . 

Como qdividqd extrq de estq etqPq se les propone ver 1'1 películq Ennque V, 

de Kenneth Brqnqgh, pqrq c¡ue puedqn ver el texto c¡ue hqn leído, qnqlizqdo y 

trqbqiqdo en escenq '1 trqvés de unq representqción. Estq qdividqd tiene como 

obietivo el c¡ue puedqn compqrqr sus propuest<ts con unq yq reqlizqda y esto les 

puede servir como apoyo más adelante en sus propios procesos de montqie. 

Además se qprovechq 1'1 {ácilidqd de c¡ue 1'1 escuelq cuentq con 1'1 películq y 105 

qlumnos 1'1 pueden ver como unq qdividqd extrq-clqse. 

El siguiente nivel de trqbqiO comienzq con 1'1 elección individuql o por 

pqreiqs de un diálogo de cuqlc¡uierq de 1'15 obrqs de Shqkespeqre, '1 excepción de L;¡ 

vkj¿¡ e/e Enrique V, L:¡ extensión del texto debe de ser '11 menos de páginq y mediq, 

qdemás de c¡ue 105 pqrlqmentos tienen c¡ue estqr bqlqnceqdos entre 105 personqies. 

En este momento del curso los alumnos empiezan '1 tener mayor control 

sobre su trqbqiO de clqse, yq hqn tenido c¡ue referirse '1 tres textos de Shqkespeqre 

y qhorq les toe;:¡ buscar entre Iqs demás obrqs un diálogo c¡ue les llame 1'1 

. qtención; se excluye el texto c¡ue se hq leído completo pqrq evitqr c¡ue seq 1'1 

pereZq 1'1 c¡ue determine 1'1 elección del frqgmento '1 trqbqiqr. Estq elección se les 

hq notif¡cqdo con qntelqción, generqlmente con dos o tres semqnqS, pqrq dqrles 

tiempo de lIevqr '1 e;:¡bo unq búsc¡uedq no precipitqda . El diálogo c¡ue se Vq '1 
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habajar puede ser elegido por un solo alumno, en cuyo caso debe llevar a clase 

dos copias del texto, una para su uso y oha para que alguien del grupo lo <1uxilie. 

Esto permite que alumnos que no necesariamente se relacionan con los demás 

fuera de clase lo h<1gan denho del contexto de habajo. 

Con frecuencia los diálogos seleccionados provienen de Iqs obras más 

famosas de Shakespeare: Hé/m/et Ofe/o, Romeo Y)(J/¡efé/, Ricé/tdo JJ!, etc .. Pero a 

pesar de ello ha implicado la revisión de las obras, aunque sea someramente, para 

elegir el diálogo, con lo que se está procur<1ndo el <1cercamiento a los textos 

teahales, además de que al tener la libertad para elegir s_e deja que sean sus 

intereses los que conduzcan la búsqueda y los lleven a decidir si lo que quieren es 

hacer algo de comedia, algo romántico, de acción, etc., y esto da como resultado 

que el h<1bajo se V<1ya volviendo algo más person<11 y menos requisito académico. 

Cabe señalar que de todas formas siempre hay un porcentaje de alumnos que se 

muesh<1n renuentes a la integración dentro de este modelo de ha ba jo, sin 

embargo, denho de clase casi siempre terminan por participar, <1unque sólo sea 

par<1 auxiliar a sus compañeros en sus escenas cuando falta su pareja o si necesitan 

personajes incidentales; lo que les cuesta habajo es tomar la responsabilidad 

propia para presentar su escen<1. 

La vent<1ja de habajar con shakespeare es el hecho de que 

cada una de las obras de Shakespeare puede ser considerada un 
universo <1utónomo y autosuHciente donde, paso a paso, c<1da 
uno de los diseños ideados por el autor genera su propia energía 
hasta consumirse en su propio fuego, para reconshuir más t<1rde, 
partiendo de las cenizas, un nuevo juego, una nuev<1 hamp<1, un 
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nuevo engélño teéltréll que nos sorprenele como si ele lél primerél 
vez se tr;¡t;¡r;¡ ((oneiero, 1980, p. 11), 

lo que permite un;¡ libert;¡d de tr;¡b;¡iO con "red de segurid;¡d ", ;¡ s;¡biend;¡s de que, 

independientemente de I;¡ escen;¡ que se eI¡¡a, h;¡brá un mínimo de c;¡lid;¡d p;¡r<l 

experimentélr en l<l clélse. 

L;¡ metodologí;¡ de tr<lb;¡iO se reinici;¡ ;¡hor;¡ con los diálogos, los ;¡Iumnos 

comienz<ln <l pélSélr <ll escen;¡rio con sus textos y 105 demás integr;¡ntes del grupo 

opin<ln sobre lo que se present<l . En este c<lso, <l diferenci<l ele l<ls sesiones 

;¡nteriores, e! público no cuent;¡ con e! conocimiento de! texto que se está 

present;¡ndo, por lo que se d;¡ lug;¡r <l que h;¡y;¡ más pregunt;¡s sobre e! texto y lo 

que se está viendo, pero por e! otro l<ldo télmbién los que están en el escenélrio 

tienen m;¡yor dominio sobre el texto que se está tr;¡b;¡i;¡ndo y, en muchos c;¡sos, 

ellos mismos y;¡ h;¡n comenz;¡do su propi;¡ ind;¡g;¡ción sobre el mismo yesos 

<llumnos yél están en proceso de determinélr lo que será su propuestél de escenél. 

A est;¡s ;¡Itur;¡s del curso los ;¡Iumnos y;¡ deben de est;¡r des;¡rroll;¡ndo un 

sistem<l de trélbélio grup<ll y por equipos en donde l<l I;¡bor de! profesor es más de 

;¡poyo p;¡r;¡ el tr;¡b;¡iO que se está h;¡ciendo que de conductor, ;¡unque se 

m;¡ntiene como un moder;¡dor p;¡r;¡ ver que e! tiempo de tr;¡b<lio en el escen;¡rio 

se;¡ equit;¡tiv<lmente distribuido, p;¡r<l que l<ls opiniones se den con orden, ;¡demás 

de lIev;¡r un;¡ re!;¡ción de l<ls práctic;¡s y los ;¡v;¡nces. 

El tr;¡b;¡i<lr en p;¡rei;¡s tr;¡e ;¡I proceso de tr;¡b;¡iO nuevos conceptos <l 

consider;¡r que ;¡unque se h;¡bí;¡n lIeg;¡do ;¡ present<lr t;¡ngenci;¡lmente en los 
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ejercicios ,mteriores ahora se ven directamente: la dependencia en el compañero 

y el compromiso del trabajo en equipo. 

En esta etapa es frecuente encontrar fricciones en las parejas debido a la 

forma en que cada uno de los integrantes est~ funcionando con respecto al 

trabajo conjunto, y es aquí en donde pueden ver claramente la noción de que el 

teatro es el producto de un esfuerzo de varios participantes y que el resultado 

depende de que cada uno de ellos dé lo mejor de sí para el todo. Entonces 

podemos ver que en los equipos hay alguien 'lue avanz'1 m~s y por tanto exige a 

I~s dem~s que hagan lo mismo, mientras que en los equipos que no hay 

exigencia, el tr'1b'1io va qued'1ndo retr'1s'1do con respecto a los otros. Aquí entr'1 

en acción el espíritu competitivo del '1dolescente y es import'1nte que el profesor 

cuide de mantenerlo en un tono positivo par'1 'lue se propicie el des'1rrollo en 

general y no se convierta en una lucha de poderes. 

Continuando con el modelo creado se les pide a los alumnos un trabajo 

. escrito donde se analice la escena que se est~ trabajando para que expong'1n 

cu~les fueron los motivos por los que la eligieron, así como sus consideraciones 

con respecto '11 tema o tem'1S 'lue tr'1ta, los person'1jes, 1'1 situación que se 

desarrolla, el tiempo y el lugar, tom'1ndo en cuenta que est~n tr'1b'1¡ando dicho 

texto con la finalid'1d de representarlo. El trab'1jo es individu'1l, lo que permite 

que una vez entregado sea posible comparar l'1s visiones que tienen los 

integrantes de un equipo sobre la mism'1 escena; cU'1ndo se encuentran 

discrepancias se les hace notar, para que se comprenda, que para obtener los 

mejores resultados es necesario que se compartan los mismos obietivos. 
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Oh;¡ ;¡ctivid;¡d c¡ue se 11ev;¡ ;¡ Qbo en este momento es I;¡ lectu~;¡ complet;¡ 

de I;¡ ob~;¡ cuy;¡ escen;¡ se est~ tr;¡b;¡i;¡ndo. En I;¡ m;¡yo~í'1 de los C'1SOS est'1 

~ecomend'1ción sob~'1 y'1 c¡ue c'1si todos, pm decisión propi'1, h'1n leído el texto 

del c¡ue S'1c'1ron su di~logo . 

DU~'1nte 1'15 sesiones los '1lumnos p'1s'1n '11 escen'1~io y muestr'1n los '1V<lnces 

c¡ue h'1n tenido '11 igu'1l c¡ue los problem'1s c¡ue se les h'1n p~esent'1do, en este 

sentido empiez'1n '1 '1p'1~ece~ elementos c¡ue tienen c¡ue ve~ con los movimientos 

de los pe~on'1ies, con 1'1 utile~í'1, el vestu'1~io y 1'1 escenog~'1fT'1. Son ellos los c¡ue 

V'1n teniendo 1'1 necesid'1d de '1g~eg'1~ m~s '1 lo c¡ue est~n h'1ciendo. 

P'1~'1 continu'1~ con el ~efo~'1miento del tr'1b'1iO de cI'1se se p~opone segui~ 

viendo películ'1s de '1d'1pt'1ciones de 1'15 ob~'1s de Sh'1kespe'1~e. Entre 1'15 c¡ue se 

encuenh'1n '1 su disposición en 1'1 escuel'1 est~n : ate/o, de olive~ P'1~ke~, Hélm/et, 

de B~'1n'1gh, Mélcbeth, de Pol'1nski, Trono de sélngre, de Kuros'1W'1, Hombres de 

respeto, de R4i1ey27, Ricéltdo JJ/, de Lonc~'1ine, En bllscél de Ricéltdo, de P'1cina28 y 

H¿¡m/et de Olivie~. De ést'1s se elige un'1 pm pe~iodo p'1~'1 c¡ue el g~upo 1'1 ve'1 y 

p~esente un h'1b'1iO escrito en donde '1n'1liz'1 1'1 p~opuest'1 de 1'1 películ'1, '1demás 

de c¡ue les siNen como modelo de ~efe~enci'1 . Es import'1nte señ'1I'1~ c¡ue en muy 

cont'1d'1s oC'1siones h'1 h'1bido ec¡uipos c¡ue tr'1t'1n de copi'1~ de un'1 películ'1, en 

C'1SO de c¡ue coincid'1 con 1'1 ob~'1 c¡ue est~n tr'1b'1i'1ndo, pm lo gene~'11 tom'1n 1'15 

películ'1s como un'1 muesh'1 de lo c¡ue se puede h'1ce~ en un medio c¡ue les es más 

ce~c'1no como es el QSO del cine. 

27 lAs dos últim.:¡s son .:¡d.:¡pt.:¡ciones de w tt;:¡gee/i;:¡ e/e M;:¡cbeth 
28 Ad.:¡pt.:¡ción de w tt;:¡gee/¡;:¡ e/e Ric;:¡te/o 1/1. 
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CU'1ndo se comienz'1 '1 domin'1~ el di~logo y se h'1n dej'1do '1tr~s los 

pwblem'1s de '1juste de los equipos, se p~esent'1 1'1 escen'1 P'1~'1 evqlu'1ción. Como 

sucedió con 1'1 et'1P'1 '1nte~io~, se tiene que entreg'1~ un'1 pwpuest'1 por esc~ito ele 

lo que se quie~e h'1ce~, los '1vqnces y '1justes en el tr'1b'1jo. Lo que se conside~'1 en 

1'1 p~esent'1ción es el tr'1b'1jo conjunto, el dominio del texto y 1'1 inte~'1cción de 

los pe~on'1jes. P'1~'1 evqlu'1~ est'1 et'1P'1 se siguen tom'1ndo en cuent'1 los puntos 

est'1blecidos '1nte~iormente. es deci~, 1'1 '1sistenci'1 y p'1rticip'1ción en c!'1se son 1'1 

b'1se, '1dem~s ele los tr'1 b'1 jos escritos y po~ último 1'1 p~esent'1ción de 1'1 escen'1 . 

Vn'1 vez p~esent'1do el di~logo entr'1mos '1 1'1 últim'1 fáse del cu~o. En este 

momento los '1lumnos deben decieli~ si 1'1 escen'1 que est~n tr'1b'1j'1ndo se~~ 1'1 que 

p~esenten '11 fin'1l del cu~o, si no, est~n toel'1ví'1 '1 buen tiempo de cqmbi'1~. El 

c'1mbio de escen'1 est~ '1 c~iteHo de los '1lumnos '1sí como el cqmbio de equipo de 

t~'1b'1jo. P'1~'1 este nivel eleI cu~o 1'1 m'1yorí'1 del g~upo está consciente de que 1'1 

~espons'1biliel'1el del tr'1b'1jo ~eside en ellos yeso h'1ce que v'1lo~en lo que h'1n 

venido h'1ciendo y lo que les ~est'1 P'1~'1 te~min'1~; '1sí es posible ve~ que h'1y 

quienes c'1mbi'1n de p'1~ej'1 P'1~'1 col'1bo~'1~ con '1lguien que puede no se~ su mejor 

'1migo/,l. pero que h'1 most~'1do m~s compromiso que con quien h'1 est'1do 

col'1bor'1ndo, /o que p~esion'1 '1 los que h'1n venido tr'1b'1j'1ndo con m'1yor 

displicenci'1 '1 esforz'1~e o qued'1~e ~ez'1g'1dos del grupo. Aquí 1'1 din~mic'1 y'1 est~ 

'1rr'1ig'1d'1 en el grupo y por lo t'1nto son los equipos los que tom'1n el control del 

tr'1b'1jo, ~eleg'1ndo '11 profeso~ '1 un'1 función de visor P'1~'1 el m'1ntenimiento del 

o~den de p'1rticip'1ción y tiempo de 1'1 mism'1. 
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En esta última etapa ya se les ha planteado a los alumnos el hecho de que 

la escena que están haba¡ando será presentada a público externo, por lo que y<1 

tienen que tener en mente no sólo el continuar con la práctica y la 

experimentación sino también la realiz<1ción. Esto conlleva nuevos elementos 

que se empiezan a presentar en los e¡ercicios: aparece la necesidad de tener una 

continuidad en los elementos de escena como 1<1 utilería, la escenografTa y el 

vestuario mismo, ahora teniendo en cuenta que no nada más hay que darles una 

solución referida sino que se tiene que volver realidad, lo que los lleva a 

considerar la importancia de hacer diseños de aquellos elementos que deben 

conseguir o hacer para su presentación. Aquí también comienzan a proponer más 

elementos para enriquecer su monta¡e, como música o la adaptación de nuesho 

rudimentario sistema de luces para cubrir sus ideas. Con dichos elementos, el 

equipo de haba¡o tiene que ampliarse al considerar quiénes los van a ayudar en el 

aspecto técnico de su presentación. 

Todo lo anterior se les conmina a irlo plasmando sobre papel ya que será el 

haba¡o que les corresponda enhegar como p<1rte de su propuesta de monta¡e para 

la presentación de su escena, así que si lo van haciendo conforme se van 

encontrado con los problem¿¡s y solucionándolos ya tendrán un¿¡ estructur¿¡ base. 

También se les sugiere el desarrollar un guión acotado en donde vayan marcando 

los elementos que surgen en el traba¡o práctico, ya sea par<1 señalar los 

movimientos de los persona¡es o para indicar dónde les gustaría que hubiera 

música, si 1<1 van <1ñadir, o si hay cambios de luces, etc.. 
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En I;¡s sesiones de est;¡ et;¡P;¡ el h;¡b;¡jo que re;¡liz;¡n los equipos es y;¡ un 

ens;¡yo más "Form;¡I ", en donde I;¡ m;¡yorí;¡ de los grupos de h;¡b;¡jo tienen cI;¡ro 

el objetivo sobre el que están enFoQdos. Ahor;¡ c;¡d;¡ uno de ellos h;¡ des;¡rroll;¡do 

un método de h;¡ b;¡ jo que es práctico p;¡r;¡ ellos, ;¡sí se d;¡n C;¡SOS en donde ;¡Iguno 

de 105 ;¡Iumnos h;¡ tom;¡do el c;¡rgo de dirigir y es quien guí;¡, y en oQsiones 

h;¡st;¡ dict;¡, lo que se está h;¡ciendo, de I;¡ mism;¡ m;¡ner;¡ h;¡y equipos que h;¡b;¡j;¡n 

colectiv;¡mente en donde todos opin;¡n y I;¡ decisión es consensu;¡d;¡, h;¡y quienes 

h;¡b;¡j;¡n QótiQmente y quienes lo h;¡cen con orden. Des;¡Fortun;¡d;¡mente 

t;¡mbién 105 h;¡y quienes no están des;¡rrollando un;¡ escen;¡ y, en el mejor de 105 

QSos, sólo v;¡n ;¡ ech;¡rles I;¡ m;¡no a sus compañeros . . 

P;¡r;¡ I;¡ últim;¡ ev;¡lu;¡ción del curso siguen siendo válid;¡s I;¡ ;¡sistenci;¡ y 

p;¡rticip;¡ción, ;¡demás de tener que enheg;¡r un h;¡b;¡jo escrito que es su 

propuesta de mont;¡je, éste se les solicita y;¡ con un;¡ eshuctura más Form;¡1, en 

donde tienen que incorpor;¡r su ;¡nálisis, t;¡nto de I;¡ obr;¡ como de I;¡ escen;¡ en 

p;¡rticular que v;¡n ;¡ present;¡r, su propuest;¡, qué es lo que esper;¡n y quieren hacer 

con su present;¡ción t;¡nto conceptual como estétiQmente, los diseños que 

el;¡bor;¡ron, de vestu;¡rio, escenograffa y luces, I;¡ list;¡ de utilerí;¡ que v;¡n ;¡ 

emple;¡r, su guión ;¡cot;¡do y como último elemento de este h;¡b;¡jo, deben h;¡cer 

un progr;¡ma de m;¡no p;¡r;¡ su escena. 

Me h;¡ toc;¡do enconh;¡r que en primer;¡ inst;¡nci;¡, ;¡I escuch;¡r I;¡s 

c;¡r;¡cterístic;¡s del h;¡b;¡ jo escrito, re;¡ccion;¡n de Form;¡ molest;¡ cuestion;¡ndo que 

de dónde V;¡n ;¡ S;¡c;¡r todo eso, sin emb;¡rgo, ;¡I pregunt;¡rles sobre lo que h;¡n 

venido h;¡ciendo en I;¡ últim;¡ p;¡rte del curso ven que t;¡1 vez no se h;¡y;¡ visto 
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n<td<t de lo <tnterior en form<t de eshudur<t teóricq pero ~ue todos 105 e~uipos 

que h<tn est<tdo des<trroll<tndo su escen<t y<t lo tienen <t h<tvés de l<t prádic<t . Así, 

<t~uí l<t t<tre<t del profesor consiste en brind<tr <tsesot"Í<ts p<tr<t refin<tr lo que 105 

e~uipos tienen como m<tteri<tl de resp<tldo en un h<tb<tjo teórico bien 

eshudur<tdo. 

P<tr<t l<ts represent<tciones se est<tblece un orden por sorteo enhe 105 

e~uipos, <tun~ue h<t h<tbido cqsos en donde e~uipos ~ue h<tn est<tdo h<tb<tj<tndo 

escen<ts de l<t mism<t obr<t sugieren m<tntener l<t secuenci<t de l<t obr<t . Vn<t vez ~ue 

se tiene el orden se est<tblece un intervqlo de tiempo p<tr<t 105 cqmbios de 

escenogr<tfl<t enhe present<tciones, p<tr<t ~ue 105 <tuxili<tres técnicos estén <tI 

pendiente de ello en su h<tb<tjo y no se preste <t dispersiones el dí<t de l<t 

present<tción. 

En l<t sem<tn<t previ<t <t l<ts present<tciones se les permite <t 105 e~uipos el 

<tcceso <tI s<tlón de te<tho dur<tnte sus hor<ts libres p<tr<t <t~uellos ~ue ~uier<tn lIev<tr 

utilerí<t, vestu<trio, vqy<tn <t h<tb<tj<tr en su escenogr<tfl<t o ~uier<tn h<tcer ens<tyos y<t 

sin el grupo y con m<tyor tiempo P<tr<t h<tb<tj<tr. 

P<tr<t l<t present<tción se invit<t <t 105 demás grupos y profesores de l<t 

prep<tr<ttori<t, <tun~ue es dificil ~ue h<ty<t much<t presenci<t de ellos debido <t que 

son fech<ts de exámenes del último periodo, sin emb<trgo se intent<t tener público 

externo <tI grupo en este dí<t . 
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w ev;¡lu;¡ción de est;¡ últim;¡ etapa se concentra principalmente en I;¡ 

present;¡ción de I;¡ escena ;¡sÍ como su propuest;¡ de mont;¡je, ;¡unque siguen 

siendo consider;¡dos el proceso de tr;¡b;¡jo y la P;¡rticip;¡ción. En la presentación se 

tom;¡ en cuent;¡ el tr;¡b;¡jo individu;¡1 yel grup;¡1. En el primero entr;¡ el dominio 

del texto, la cre;¡ción del person;¡ie y el movimiento escénico, en el segundo 

;¡specto est~ I;¡ integr;¡ción que hayan logrado con el di~logo ;¡sÍ como el tr;¡b;¡io 

de escenogr;¡f¡;¡, vestuario, etc .. 

Vn;¡ vez que se h;¡n lIev;¡do ;¡ cabo I;¡s present;¡ciones el grupo se reúne un;¡ 

vez m~s p;¡r;¡ coment;¡r sus experiencias ante.s, dur;¡nte y después de la función. 

Esto les sirve como rel;¡j;¡ción de I;¡ tensión que acumul;¡n antes de I;¡ 

present;¡ción ;¡I mismo tiempo que permite que v;¡loren el tr;¡b;¡jo que han 

venido h;¡ciendo y me permite ponerles en consideración I;¡s preguntas que se 

plante;¡ron ;¡I principio del curso sobre el te;¡tro y su función dentro de sus vidas. 

Allleg;¡r;¡1 fin;¡1 del curso este modelo de pr~ctic;¡ ped;¡gógic;¡ h;¡ cumplido 

con 105 elementos requeridos por el programa oficial al haber tr;¡b;¡j;¡do con un 

;¡cercamiento al an~lisis del texto dr;¡m~tico, en donde se integr;¡ el autor, su 

contexto y 105 elementos de la obr;¡, se ha desarrollado un tr;¡bajo <lctor<ll, en 

donde cad;¡ alumno h;¡ experiment;¡do con I;¡s posibilid;¡des de su cuerpo y voz, ;¡I 

tiempo que busc<lb<ln un método de ;¡duación que les fuera funcion;¡1, han 

tenido que explor;¡r I;¡s c;¡r;¡cterÍstic;¡s y necesid;¡des del esp;¡cio escénico y 105 

elementos que lo conform<ln, consolid;¡ndo, por último, todo lo anterior por 

medio de una represent<lción . 
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IV RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

l.q aplicqción del modelo didáctico presentado en este informe académico 

se ha llevado a cabo durante ocho años de traba¡o en el mismo plantel educativo. 

A través de ese tiempo se ha tenido que a¡ustar el programa por diversos motivos, 

el más importante de ellos es la dinámicq de cqda grupo que comienza el traba¡o. 

Es importante tomar en cuenta que para que una estrategia pedagógicq sea 

efectiva tiene que estar en contacto directo con el grupo en donde será aplicqda, 

a partir de ello la tarea del profesor es detectar cuáles son las cqracterísticqs de 

dicho grupo y determinar en qué medida es funcional la actividad planeada. Cada 

grupo tiene sus singularidades y éstas deben ser tomadas en cuenta para que el 

traba¡o en el aula se realice para alcqnzar los ob¡etivos esperados. 

Una de las principales variables en los grupos con los que se ha traba¡ado es 

la diversidad de personalidades entre los integrantes de la clase. Si se cuenta con 

varios alumnos extrovertidos y participativos, el modelo se desarrolla con mucha 

facilidad al ser propulsado por aquellos que siempre quieren estar haciendo algo 

sobre el escenario; sin embargo, también se pueden presentar grupos en donde 

haya un buen numero de ¡óvenes que sea introvertidos y que les cueste tr;¡b;¡¡o 

pasar al frente de los demás, entonces, el profesor tiene que ;¡yudar ;¡ dichos 

alumnos p;¡ra alcanzar la segurid;¡d suficiente p;¡r;¡ comenz;¡r a ;¡rries9;¡rse sobre el 

escenario. En este sentido, el profesor tiene que dar elementos que eviten la 

presión de los primeros e¡ercicios; una de las opciones es hacerles sugerenci;¡s 

sobre lo que se puede hacer en la escena, darles elementos f¡¡os que sirv;¡ n de 

apoyo, puede ser una entr;¡da, ciert;¡ posición o algún conse¡o sobre qué h;¡cer 
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con I;:¡s m;:¡nos, por eiemplo. En t;:¡les cq50S es import;:¡nte no dei;:¡rlos solos 

porc¡ue eso lIeve¡r~ ;:¡ c¡ue ;:¡umente I;:¡ inhibición, por lo c¡ue h;:¡y c¡ue lIev;:¡rlos de I;:¡ 

me¡no, por decirlo de ;:¡Igun;:¡ m;:¡ner;:¡, h;:¡5t;:¡ c¡ue puede¡n cqmin;:¡r por su propi;:¡ 

cuente¡. 

otro de los (;:¡ctores c¡ue es importe¡nte de control;:¡r es el respeto dentro de 

le¡ cI;:¡se. Es Fácil, en este tipo de tr;:¡b;:¡io, c¡ue se presenten ;:¡gresiones, sobre todo 

verb;:¡les, en el momento en c¡ue se d;:¡n opiniones sobre lo c¡ue se est~ h;:¡ciendo 

en escen;:¡, e¡sí c¡ue el profesor debe de m;:¡ntener en todo momento un;:¡ 

;:¡tmósfer;:¡ de respeto dentro del s;:¡lón y no permitir c¡ue los coment;:¡rios deien de 

ser obietivos sobre lo c¡ue se est~ mostr;:¡ndo y p;:¡sen e¡ niveles persone¡les entre 

comp;:¡ñeros. Est;:¡ b;:¡se se debe de est;:¡blecer desde I;:¡ primer;:¡ cI;:¡se pe¡r;:¡ evit;:¡r c¡ue 

se comience con coment;:¡rios c¡ue ;:¡pe¡renten ser inofensivos pero c¡ue provocqr~n 

un;:¡ escql;:¡d;:¡ c¡ue puede volverse en detrimento del tr;:¡b;:¡io. En mi cq50 sólo en 

un;:¡ ocqsión se tuvo c¡ue h;:¡bl;:¡r directe¡mente con un ;:¡Iumno p;:¡r;:¡ ;:¡vise¡rle sobre 

su posible sep;:¡r;:¡ción del grupo si continu;:¡b;:¡n sus ;:¡gresiones e¡ sus comp;:¡ñeros. 

En gener;:¡1, une¡ vez entendido el sisteme¡ de tr;:¡b;:¡io no he encontre¡do muchos 

problem;:¡s de ese tipo. 

otro ;:¡iuste c¡ue se h;:¡ hecho ;:¡I pl;:¡n de tr;:¡b;:¡io es I;:¡ incorpore¡ción de m~s 

textos b;:¡se. Al inicio de mi pr~ctic;:¡ docente sólo e5t;:¡b;:¡n pl;:¡ntee¡dos los dos 

monólogos de Enrique V, pense¡ndo c¡ue tr;:¡b;:¡i;:¡r con Sh;:¡kespe;:¡re podrí;:¡ ser en 

un principio pese¡do p;:¡r;:¡ los e¡lumnos, sin emb;:¡rgo, me encontré con c¡ue los 

h;:¡bíe¡ subestim;:¡do y I;:¡ m;:¡yorí;:¡ de ellos no sólo cumplí;:¡ sino c¡ue d;:¡be¡ lug;:¡r p;:¡r;:¡ 

m~s, ilsí c¡ue p;:¡r;:¡ el siguiente curso incluí el texto de H¡¡m/et y un ;:¡ño después el 
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de A vuestro gusto. Como seél, no todos los élños hél sido posible ve~ los cUéltro, 

con éllgunos grupos el proceso de élfrélnque hél sido lento y nos quedélmos con los 

dos primeros pélrél que el método de trélbél¡o seél bien estélblecido, pero es bueno 

yél tener prepél~éldos los otros textos en cqso de que el ~itmo de los e¡e~cicios 

pe~mitél que se incluYéln en lél clélse. 

Uno de los pHncipélles fudores que hél pe~mitido que este método de 

trélbél¡o se hélYél podido lIevq~ él cqbo es el élpoyo que se le dél él lél mélte~iél po~ Pélñe 

de léls éluto~idéldes de lél prepél~éltoriél . Los éllumnos ven que lél dirección del 

colegio considerél lél élsignéltu~él de Teéltro IV de lél mismél impoñélnciél que él léls 

dem~s del progrélmél . Estél conside~élción se extiende él léls propuestéls que por Pélñe 

de lél clélse se hélcen hélciél léls éluto~idéldes y se cuentél con el ~espélldo de éstéls pél~él 

lIevélr él cqbo éldividéldes que, él veces, requieren que los éllumnos tengéln que pedir 

pe~misos pél~él fultél~ él éllgunél otrél mélte~iél o quedél~e después de clélses pél~él 

trélbél¡él~ en su p~esentélción, po~ e¡emplo. Esto ~edundél en que hélYél unél 

cohe~enciél ent~e lo que se ve en clélse y lo que se ve en lél escuelél . 

Los ~esultéldos obtenidos en estos élños héln sido progresivos, élunque hél 

hélbido éllgunos retrocesos. Por lo gene~éll éll término del cu~o entre un 30 y 40 

por ciento del grupo presentéln unél escenél de éllgún texto de Shélkespeélre él un 

buen nivel, en donde se incluye, vestuélrio, escenogrélffél, luces, progrélmél, etc., y 

élunque téll vez no todéls estén como pélrél unél presentélción externél éll colegio, 

todéls elléls son méln¡(estélciones propiéls de los éllumnos, son sus ve~iones de 

Shélkespeél re, y siendo uno de los ob¡etivos el desélrrollélr léls célpélcidéldes de céldél 

uno de los éllumnos, creo que es un buen resultéldo. En el punto medio se 

50 



encuentr4 un 30 por ciento del grupo que termin4n 4 medi4s el curso, y4 se4 

porque su present4ción fin41 es pobre: les fult4ron ens4yos y por lo mismo 

41guno no terminó por 4prenderse el texto, no les dio tiempo de termin4r 

escenogr4ff4, etc.; sin emb4rgo tienen el 4poyO de los puntos por los e¡ercicios de 

cl4se y present4n 14 escen4 dur4nte el periodo de fin41es P4r4 4prob4r 14 m4teri4. 

Por último h4y otro 30 o 40 por ciento del grupo que no termin4 el curso, en 

gener41, estos 41umnos 4b4ndon4n el proceso de tr4b4¡0 porque fult4n mucho 4 

14 cl4se yeso les impide est4r 41 corriente con el des4rrollo de 145 escen4s y les 

cuest4 mucho tener el ritmo que el grupo 41Qnz4; otro fuctor incidente es que 

41gunos de ellos son ¡óvenes que tienen problem4s con Otr4s m4teri4S dentro de 

14 escuel4, por lo que el tener un4 m~s no les preocup4 mucho, y menos siendo 

Te4tro. El último fuctor consider4ble P4r4 este porcent4¡e son 4queJlos que no 

c4mbi4n su consider4ción sobre 14 inutilid4d de 14 m4teri4 de Te4tro dentro de su 

currículum escol4r. 

Le¡ 4pliQción de este método de tr4b4¡0 t4mbién me h4 permitido observ4r 

14 respuest4 de 145 fumili4s con rel4ción 41 desempeño de los 41umnos en 14 

m4teri4 y, des4fortun4d4mente, los porcent4¡es de 4poyO no son muy diferentes 

4 los de result4dos de curso 4ntes expuestos, 4unque no siempre se4n correl4tivos: 

h4y 41umnos que muestr4n un gr4n interés en lo que V4n encontr4ndoen 14 

m4teri4, mientr4s que en sus C4S4S ven esto como un4 "distr4cción" de 145 

m4teri4s "import4ntes" y, por el contr4rio, p4dres que 4poy4n 145 4ctivid4des de 

sus hqos y éstos sólo busc4n "p4S4r". Sin emb4rgo, he tenido 14 suerte de no 

encontr4r m~s obst~culos serios que 14 oC4sion41 indiferenci4 . 

51 



l...¿¡ const,¡nte pr~dica docente en estos afias me ha permitido valorar las 

posibilidades 'lue presenta el trabajar con adolescentes en esta materia. Es verdad 

'lue no es fc¡cil y 'lue re'luiere un constante esfuerzo mantener los objetivos 'lue 

se han planteado, aún así, tenemos la oportunidad de estar en contado con 

muchos jóvenes 'lue conservan su idealismo y una gran creatividad, con los 'lue 

podemos colaborar para 'lue la percepción de las artes en general cambie en 

nuestra sociedad. En ese sentido, creo, tenemos la posibilidad de crear pe'luefios 

núcleos de resistencia ideológica 'lue noten 'lue no todo est~ al servicio ciego de 

las políticas económicas, sociales y artísticas del mercado, sino 'lue el individuo y 

su necesidad de entenderse a sí mismo son imprescindibles para el ser humano y 

su continuidad. 

Para 'lue haya una concepción distinta de la materia también tiene 'lue 

darse un acercamiento distinto a ella, comenzando por los encargados de 

impartirla. Es necesario tener una preparación responsable para lo 'lue debemos 

hacer, desarrollar un rigor metódico, saber 'lué 'lueremos y después investigar y 

proponer, tener la humildad para reconocer cuando nos e'lu ivoca mas, ser 

coherentes con lo 'lue decimos, lo 'lue hacemos y lo 'lue pedimos de nuestros 

alumnos. Debemos ser críticos y asumir una postura ideológica ante lo que 

hacemos frente al grupo y, sobretodo, respetar a nuestros alumnos. Respetarlos 

d~ndoles lo mejor de nosotros y no cumpliendo nada m~s con una "chamba". 

Para que la materia de Teatro tenga importancia curricular nosotros somos los 

primeros que debemos d~rsela, integrando "una pedagogía radical que toma 

seriamente a la intervención humana" CGiroux, 2003, p. 149). 
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C~eo que es neces;:¡Ho que se 5e<l consciente de lo que impliC<l tene~ <1 

nuestro C<lrgo <1 un grupo de jóvenes y que " los maestros también tienen que 

d-ecidir del lado de quién est~n "29, para <lctuar en conformidad. 

La eduC<lción debe ser: dar las herramientas a C<lda uno para que construya 

sus propios saberes, los que le sean necesaHos, en este sentido "el dr<lm<l era 

exposición, confrontación, contradicción que llevaba al an~lisis, al compromiso, 

al reconocimiento y, finalmente, al despertar del entendimiento" (Brook, 1993, 

p. 42)_ 

Entonces, h<lY que quitar el et,J, de las palabras de Brook y hacerlo ser, 

ahora - Retomar su idea del teatro sagrado (que no tiene que ver con lo religiosa, 

sino con la posibilidad de darle cuerpo a lo abstracto, hacer visible lo invisible, 

lograr conmovernos) y no quedarnos con espectáculos bonitos y superficiales. 

Reitero que darle un enfoque serio <11 tr<lb<ljo que nos avoC<l no signifiC<l 

elevarlo en un<l torre inteligible que nos ap<lrte de los dem~s, <11 contr<lrio, es 

d<lrnos cuenta de que no es posible "un<l form<lción docente que se<l indiferente 

<1 la belleza y a 1<1 decencia que nos exige (de nosotros) el estar sustantivamente 

en el mundo, con el mundo y con los otros" (Freire, 2002, p. 46) . 

No debemos quit<lrle 1<1 belleza <1 nuestro sujeto de estudio, <1 fin de 

cuent<lS debemos recordar que "interpretar requiere mucho esfuerzo. Pero en 

cuanto lo consider<lmos como juego, dej<l de ser tr<l b<l jo" (Brook, 1993, p. 42). 

29 ConnelL R. W. , citado por Giroux, Henry A , op. cit. p. 151. 
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Así que la enseñanu del teatro no debe de ser privada de su parte lúdiQ, 

de aquello que nos acercó en primera instancia para su estudio y que debe ser'e1 

motor que nos mantenga en constante necesidad de aprender m~s para poder 

compartirlo y poder recrear un teatro vital en compañía de nuestros alumnos. 

Quizá esto sea el núcleo de lo que he aprendido de mis alumnos, que el teatro es 

un fenómeno vivo que renace una y otra vez con una nueva esperanza en cada 

génesis, y ese proceso trae tanto satisfacciones como compromisos que giran en 

torno a mi trabajo. 
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ANEXO 

A continu'Ición se present<l un<l tr<lnscHpción de los textos que se utíliz<ln 

como b<lse p<lr<l los e¡ercicios de 1'1 m<lteH<l Te<ltro IV. Lq tr<lducción de los textos 

corresponde '1 1'1 versión de Luis Astr<ln<l M<lt'Ín que, <ldemás de ser un<l buen<l 

tr<lducción, tiene 1'1 convenienci'I de encontr'Irse en 1'1 biblíoteQ escol<lr, lo que 

permite su fucil <lcceso p<lr<l los <llumnos. 

Primer texto 

LA VIDA DEL REY ENRIQUE V 

ACTO I 

EntrJ el Coro 

CORO.- ¡Oh! ¡Quien tuvier<l un<l mus<l de fuego p<lr<l esQl<lr el cielo más 

respl<lndeciente de 1'1 invención! ¡Un reino por te<ltro, pt'Íncipes como <letores y 

mon<lrQs p<lr<l espeet<ldores de 1'1 escen<l sublime! Entonces, <lpareciendo b<l¡o sus 

r<lsgos verd<lderos, el belicoso H<lrry se present<lt'Í<l con 1'1 <lpostur<l de M<lrte; y 

verí<lnse, <lcopl<ldos como s<lbuesos, el H<lmbre, 1'1 Guerr<l y el Incendio tendidos '1 

sus pies, en disposición de ser emple<ldos. Pero todos vosotros, nobles 

espeet<ldores, perdon<ld '11 genio sin lI<lm<l que h<l oS<ldo lIev<lr '1 estos indignos 

t<lbl<ldos un tem<l t<ln gr<lnde. Este circo de g<lllos, ¿puede contener los V<lstos 

c<lmpos de Fr<lncí<l? ¿O podt'Í<lmos en est<l O de m<lder<l h<lcer entr<lr sol<lmente 

los C'ISCOS que <lsust<lron el cielo en Agincourt? ¡oh!, perdón, y<l que un<l 

reducid<l figur<l h<l de represent'Iros un millón en t<ln pequeño esp<lcio, y 

permitídme que contemos como cih<ls de ese gr<ln número l<ls que for¡e 1'1 fuerz<l 

de vuestr<l im<lgin<lción. Suponed que dentro de este recinto de mur<lll<ls están 
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ence~~adas dos pode~osas mona~quías, a las cuales el peligwso y estrecho océano 

sepa~a las hentes, que se amenazan y se disponen a choca~. Suplid mi insuficiencia 

con vuestros pensamientos. Multiplicad un homb~e po~ mil y c~ead un ejé~cito 

imagina Ha. Cuando os hablemos de caballos, pensad que los veis hollando con 

sus sobe~bios cascos la blandu~a del suelo, po~que son vuest~as imaginaciones las 

que deben hoy vesti~ a los ~eyes, transpmta~los de aquí pa~a all~, cabalgar sob~e 

las épocas, amontonar en una hora los acontecimientos de numerosos años, por 

lo cual os ruego que aceptéis como reemplazante de esta historia a mí, el Cow, 

que vengo aquí, a manera de prólogo, a solicitar vuestra amable paciencia y a 

pediws que escuchéis y juzguéis suave e indulgentemente nuestro d~ama . (Sé)le.) 

Segundo texto 

ACTO IV 

Escena 111 

El campamento inglés. 

En escena Gloucester, Bedfmd, Exeter y We5tmmeland. 

Entré) el rey EnHque. 

WESTMORELAND.- ¡Oh, si tuviéramos aquí siquiera diez mil ingleses como 

estos de los que hoy pe~manecen inactivos en Inglaterra! 

REY ENRIQUE.- ¿Quién expresa ese deseo? ¿Mi primo Westmoreland? No, 

simp~tico primo; si estamos destinados a moHr, nuestw país no tiene necesidad 

de perder m~s homb~es de los que somos; y si debemos vivir, cuantos menos 

seamos, m~s g~ande ser~ para cada uno la parte de honor. ¡Voluntad de Dios! No 

desees un hombre m~s, te lo ruego. ¡Por Júpiter! No soy avaro de ow, y me 

inquieta poco que se viva a mis expensas; siento poco que otros usen mis 
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vestuarios; estas cosas extertlas no se cuentan entre mis anhelos; pero si codiciar 

el honor es un pecado, soy el alma m~s pecadora que existe. No, a fe, primo mío, 

no deseéis un hombre m~s de Inglaterra . ¡Paz de Dios! No querría, por lo mejor 

de las esperanzas, exponerme a perder un honor tan grande, que un hombre m~s 

podría quiz~ compartir conmigo. ¡Oh, no ansíes un hombre m~s! Proclama 

antes, a través de mi ejército, Westmoreland, que puede retirarse el que no vaya 

con cor;¡zón ;¡ esta lucha; se le d;¡r~ su p;¡sqporte y se pondr~n en su bols;¡ unos 

escudos p;¡r;¡ el vi;¡je; no querrí;¡mos morir en compafiía de un hombre que 

temier;¡ morir como comp;¡fiero nuestro. Este dí;¡ es el de I;¡ fiest;¡ de S;¡n Crispín; 

el que sobreviv;¡ ;¡ este día volver~ sqno y salvo ;¡ sus I;¡res, se izar~ sopre I;¡s puntas 

de 105 pies cu;¡ndo se mencione est;¡ fech;¡, y se crecer~ por encima de sí mismo 

;¡nte el nombre de S;¡n Crispín. El que sobreviv;¡ ;¡ este dí;¡ y lIegue;¡ ala vejez, c;¡d;¡ 

afio, en la víspera de est;¡ fiesta, invitar~ ;¡ sus ;¡migos y les dir~: "M;¡fi;¡n;¡ es San 

Crispín." Entonces se subir~ I;¡s m;¡ng;¡s, y, ;¡I mostr;¡r sus cic;¡trices, dir~ : "He 

recibido est;¡S herid;¡s el dí;¡ de S;¡n Crispín. H Los ;¡nci;¡nos olvid;¡n; empero, el que 

lo h;¡y;¡ olvid;¡do todo, se ;¡cord;¡r~ todaví;¡ con s;¡tis(;¡cción de las proez;¡s que 

llevó ;¡ c;¡bo en ;¡quel dí;¡ . y entonces nuestros nombres ser~n tan (;¡miliares 

como 105 nombres de sus parientes: el rey H;¡rry, Bedford, Exeter, W;¡rwick y 

T;¡lbot, S;¡lisbury y Gloucester ser~n resucit;¡dos por su recuerdo viviente y 

saludable con COP;¡s rebosantes. Est;¡ historia I;¡ ensefiar~ el buen hombre a su 

hijo, y desde este día hasta el fin del mundo I;¡ fiest;¡ de S;¡n Crispín y Crispini;¡no 

nunca lIegar~ sin que a ella V;¡y;¡ ;¡soci;¡do nuestro recuerdo, el recuerdo de 

nuestro pequeño ejército, de nuestro feliz pequeño ejército, de nuestro b;¡ndo de 

hermanos; porque el que vierte hoy su s;¡ngre conmigo ser~ mi hermano; por 

muy vil que se;¡, esta jorn;¡d;¡ ennoblecer~ su condición y 105 c;¡b;¡lIeros que 
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perm;:¡necen ;:¡hor;:¡ en el lecho de Ingl;:¡terr;:¡ se consider;:¡r~n como m;:¡lditos por 

no h;:¡berse h;:¡II;:¡do ;:¡quí, y tendr~n su noblez;:¡ en b;:¡jo precio cu;:¡ndo escuchen 

h;:¡bl;:¡r;:¡ uno de los que h;:¡n comb;:¡tido con nosohos e! dí;:¡ de S;:¡n Crispín. 

Entré! S;:¡lisbury 

SALlSBURY.- ¡Mi sober;:¡no señor, prep;:¡r;:¡os ;:¡pris;:¡! Los fr;:¡nceses est~n form;:¡dos 

br;:¡v;:¡mente en orden de b;:¡t;:¡II;:¡ y v;:¡n ;:¡ c;:¡rg;:¡r conh;:¡ nosotros sin dil;:¡ción. 

REY ENRIQUE.- Todo est~ listo si nuestros cor;:¡zones lo est~n t;:¡mbién. 

WESTMORELAND.- ¡Que perezQ e! hombre cuyo cor;:¡zón retroced;:¡ ;:¡hor;:¡! 

REY ENRIQUE.- N;:¡ no dese;:¡s nuevos refuerzos de Ingl;:¡terr;:¡, primo? 

WESTMORELAND.- ¡Se;:¡ I;:¡ volunt;:¡d de Dios! ¡Mi soper;:¡no, quisier;:¡ que vos y 

yo solos, sin m~s fuerz;:¡s, pudiér;:¡mos luch;:¡r est;:¡ b;:¡t;:¡II;:¡! 

Tercer t ex:té.· 

HAMLET, PRíNCIPE PE PINAMARCA 

ACTO 111 

Escen;:¡ 11 

Un s;:¡lón en e! c;:¡stillo 

Entré! H;:¡mlet, con é!/gunosCómicos 

HAMLET.- Te ruego que recites el p;:¡s;:¡ie t;:¡/ como le he dec/;:¡m;:¡do yo, con 

soltur;:¡ y n;:¡tur;:¡lid;:¡d, pues si lo h;:¡ces;:¡ voz en grito, como ;:¡costumbr;:¡n muchos 

de vueshos ;:¡ctores, v;:¡/drí;:¡ m~s que dier;:¡ mis versos ;:¡ que los voce;:¡r;:¡ el 

pregonero. Gu~rd;:¡te t;:¡mbién de ;:¡serr;:¡r dem;:¡si;:¡do e! ;:¡ire, ;:¡sí, con I;:¡ m;:¡no. 

Moder;:¡ción en todo, pues h;:¡st;:¡ en medio de! mismo torrente, tempest;:¡d y;:¡un 

podrí;:¡ decir torbellino de tu p;:¡sión, debes tener y mosh;:¡r ;:¡quell;:¡ templ;:¡nz;:¡ que 

h;:¡ce su;:¡ve y eleg;:¡nte I;:¡ expresión . ¡Oh!, me hiere e! ;:¡Im;:¡ oír ;:¡ un robusto i;:¡yán 
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con su eno~me pelUC<l desg<l~~<l~ un<l p<lSlon h<lst<l converti~l<l en jiwnes y 

ve~d<ldews guiñ<lpos, hendiendo 105 oídos de 105 "mos<quetews", <que, po~ lo 

gene~<ll, son inc<lp<lces de <lp~eci<l~ otr<l cos<l <que incomp~ensibles p<lntomim<ls y 

b<l~ullo . De buen<l g<ln<l m<lnd<l~í<l <lzot<l~ <l ese ene~gúmeno po~ ex;¡ge~<l~ el tipo de 

Te~m<lg<lnte. iEsto es se~ m~s hewdist<l <que Hewdes! iEvít<llo tú, po~ fuvor! 

CÓMICO 1.0._ Lo pwmeto <l Vuestr<l Altez;¡ . 

HAMLET.- No se<ls t<lmpoco dem<lsi<ldo tímido; en esto tu pwpi<l disc~eción 

debe gui<lrte. Que l<l <lcción ~espond<l <l l<l p<ll<lb~<l Y l<l p<ll<lb~<l <l l<l <lcción, 

poniendo un especi<ll cuid<ldo en no tr<lsp<ls<l~ 105 límites de l<l sencillez de l<l 

N<lt.u~<llez<l, po~<que todo lo <que <l ell<l se opone se <lp<lrt<l igu<llmente del pwpio 

fin del <lrte d~<lm~tico, cuyo ob¡eto, t<lnto en su o~igen como en 105 tiempos <que 

co~~en, h<l sido y es p~esent<l~, por deci~lo <lsí, un espe¡o <l l<l Hum<lnid<ld; mostr<l~ 

<l l<l virtud sus propios ~<lsgos, <ll vicio su ve~d<lde~<l im<lgen y <l C<ld<l .ed<ld y 

gene~<lción su fisonomí<l y sello C<l~<lcte~ístico . De donde ~esult<l <que si se ~ec;:¡~g<l 

l<l exp~esión o si est<l l<lnguidece, por m~s que ello h<lg.<l ~eí~ <l 105 ignor<lntes, no 

pod~~ menos de disgust<l~ a 105 disc~etos, cuyo dict<lmen, <lun<que se tr<lte de un 

5010 homb~e, debe peS<l~ m~s en vuestr<l estim<l <que el de todo un público 

compuesto de 105 otros. ioh!, cómicos h<lY <l <quienes he visto rep~esent<l~ y <l 105 

<que he oído elogi<l~, y en <lIto g~<ldo, <que, por no deci~lo en m<llos té~minos, no 

teniendo ni <lcento ni tr<lz<l de c~isti<lnos, de gentiles, ni t<ln si<quie~<l de homb~es, 

se p<lvone<lb<ln y vocife~<lb<ln de t<ll modo, <que llegué <l pens<l~ si p~oponiéndose 

<llgún m<ll <lrtífice de l<l N<ltu~<llez<l form<lr t<ll C<lst<l de homb~es, le ~esult<lwn 

unos engendros: it<ln <lbomin<lblemente imit<lb<ln <l l<l Hum<lnid<ld! 

CÓMICO 1. 0. _ C~eo que en nuestr<l comp<lñí<l se h<l co~~egido b<lst<lnte ese 

defecto. 
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HAMLET.- ¡oh, corregidlo del todo! Y no permit~is que los que hacen de 

graciosos e¡ecuten m~s de lo que les esté indicado, porque algunos de ellos 

empiezan a dar risotadas para hacer reír a unos cuantos espectadores imbéciles, 

aun cuando en aquel preciso momento algún punto esencial de la pieza reclame 

la atención. Esto es indigno, y revela en los insensatos que lo practican la m~s 

estúpida pretensión. Id a prepararos. (Sqlen 105 Cómicos.) 

Cuarto texto 

A VUESTRO CUSTO 

ACTO II 

Escena VII 

Vna parte del bosque. 

En escena el Duque y Jaques. 

DVOVE.- Ya veis que no somos los únicos infelices. Este vasto y universal teatro 

presenta m~s espect~culos de duelo que la escena donde somos actores. 

JAOVES.- El mundo entero es un teatro, y todos los hombres y muieres 

simplemente comediantes. Tienen sus entradas y salidas, y un hombre en su 

tiempo representa muchos papeles, y sus actos son siete edades. Primero, es el 

niño que da vagidos y babea en los brazos de la nodriza; luego, es el escolar 

lIoricón, con su mochila y su reluciente cara de aurora, que, como un caracol, se 

arrastra de mala gana a la escuela. En seguida, es el enamorado, suspirando como 

un horno, con una balada doliente compuesta a las re¡as de su adorada. Después, 

es un soldado, afanado de extraños ¡uramentos y barbado como un leopardo, 

celoso de su honor, pronto y atrevido en la querella, buscando la burbu¡a de aire 

de la reputación hasta en la boca de los cañones. M~s tarde, es el ¡uez, con su 
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hermoso vientre redondo, relleno de un buen Ci.lpÓn, 105 o¡os severos y Iq bqrbq 

de corte cUidqdo, lleno de grqves dichos y de lugqres comunes. y qsí representq su 

pqpel. lq sextq edqd nos le trqnsformq en el personq¡e del en¡uto y embqbucqdo 

Pqntqlón, con sus qnteo¡os sobre Iq nqriz y su bolsq ql Iqdo. lqs cqlzqs de su 

¡uventud, que hq conservqdo cUidqdosqmente, sel"Íqn un mundo de qnchqs pqrq 

sus mqgrqS cqnillqs, y su fuerte voz viril, convertidq de nuevo en qtiplqdq de niño, 

emite qhorq sonidos de cqrqmillo y de silbqto. En fin, Iq últimq escenq de todqs, Iq 

que terminq estq extrqñq historiq lIenq de qcontecimientos, es Iq segundq infanciq 

y el totql olvido, sin dientes, sin o¡os, sin gusto, sin nqdq. 
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INSTITVTO HELEN KELLER. IDEARIO 

El Instituto Helen Keller fue fund;¡do en el ;¡ño de 1972, inici;¡ndo como 

j;¡rdín de niños, en 1974 se incorpor;¡ I;¡ prim;¡ri;¡ y en 1986 I;¡ secund;¡ri;¡, en est;¡ 

époc;¡ se encontr;¡b;¡ ubic;¡do en Mixco;¡c. A p;¡rtir de 1992 se c;¡mbi;¡ ;¡ sus 

inst;¡l;¡ciones pwpi;¡s, situ;¡d;¡s en M;¡ü;¡s Romero número 412, ;¡greg;¡ndo el nivel 

de prep;¡r;¡tori;¡. 

Los principios redores de I;¡ institución son: 

Educ;¡r es form;¡r ;¡I hombre en su integric\;¡c\, pwc\ucir un indivic\uo que 

se;¡ C;¡P;¡Z de h;¡bérsel;¡s con I;¡ vic\;¡ como un tocio. L;¡ función de I;¡ ec\uc;¡ción es 

cre;¡rseres hum;¡nos integr;¡dos e inteligentes, entendienc\o por inteligenci;¡ I;¡ 

c;¡p;¡cic\;¡c\ p;¡r;¡ percibir lo esenci;¡1 y como ec\uc;¡ción el pwceso de despert;¡r est;¡ 

C;¡P;¡cic\;¡c\ en nosotws mismos y en los c\em~s . 

L;¡ ec\uc;¡ción debe ;¡b;¡rc;¡r tocios los ;¡spedos de I;¡ vid;¡ de un ser hum;¡no: 

fÍ'sico, ;¡fedivo-emotivo, espiritu;¡1, mor;¡1, inteledu;¡1, soci;¡1 y comunit;¡rio. 

Así el Instituto Helen Kel!er tiene como objetivo gener;¡1 el c\es;¡rrollo 

integr;¡1 del ;¡Iumno; ;¡ quien co~sider;¡mos como un ser único y por lo t;¡nto 

pretendemos (;¡vorecer el des;¡rwl!o ;¡rmónico de su person;¡lic\;¡c\ y su 

desenvolvimiento en I;¡ socied;¡d, p;¡r;¡ ello proponemos un;¡ educ;¡ción r;¡cion;¡1, 

I;¡ic;¡, mixt;¡, bilingüe y hum;¡nist;¡ . 

Rilcion;¡1 entendid;¡ como un;¡ corriente que impulse I;¡ experiment;¡ción y 

I;¡ rel;¡ción de I;¡ escuel;¡ con I;¡ vid;¡, pens;¡ndo que todo es c;¡mbi;¡nte y 

prep;¡r~ndonos p;¡r;¡ ello. 

L;¡ic;¡ ;¡poy~ndonos en el ;¡rtículo 3° Constitucion;¡1, ;¡dem~s de mostr;¡r 

respeto ;¡ tod;¡s I;¡s creenci;¡s y religiones, I;¡s cu;¡les se estudi;¡r~n b;¡jo criterios 
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históricos, filosóficos y mor;¡les que permit;¡n ;¡I ;¡Iumno reconocer su v;¡lor 

como herenci;¡ y p;¡himonio de I;¡ hum;¡nid;¡d. 

Mixt;¡ pues p;¡rte del ;¡prendiz;¡ie p;¡r;¡ I;¡ vid;¡, I;¡ convivenci;¡ enhe hombres 

y muieres (;¡voreciendo I;¡ rel;¡ción desde los primeros ;¡ños. 

Bilingüe p;¡r;¡ ofrecer un;¡ segund;¡ lengu;¡ (inglés) que ;¡dem~s de ;¡mpli;¡r 

el ;¡spedo inteledu;¡1, cultur;¡1 y de rel;¡ciones hum;¡n;¡s proporcione un;¡ 

herr;¡mient;¡ m~s en el futuro des;¡rrollo profesion;¡1 del ;¡Iumno. 

Hum;¡ni5t;¡ pues consider;¡ ;¡I ser hum;¡no como digno de con fi;¡nz;¡, 

poseedor de potenci;¡lid;¡des, c;¡p;¡cid;¡des y t;¡lentos que le permite I;¡ 

;¡utorre;¡liz;¡ción, es decir, logr;¡r I;¡ re;¡liz;¡ción .ge todo lo que I;¡ person;¡ puede 

Ileg;¡r;¡ ser. 

Consider;¡mos como principios b~sicos de I;¡ institución el respeto ;¡ I;¡ 

person;¡lid;¡d y ;¡ I;¡ individu;¡lid;¡d del ;¡Iumno, ;¡sí como ;¡ ;¡cept;¡r que él es el 

respons;¡ble de su vid;¡, por lo que h;¡ de des;¡rroll;¡rse según sus propi;¡s 

c;¡p;¡cid;¡des y ser un p;¡rticip;¡nte ;¡divo en su proceso de ;¡prendiz;¡ie y des;¡rrollo 

integr;¡1. 

Buscqndo el des;¡rrollo de I;¡ person;¡lid;¡d denho de I;¡ libert;¡d sólo 

condicion;¡d;¡ por el concepto de I;¡ respons;¡bilid;¡d, teniendo en I;¡ diSciplin;¡ un 

medio y no un fin, consider~ndol;¡ como el logro de un ;¡mbiente neces;¡rio p;¡r;¡ 

re;¡liz;¡r un;¡ ;¡divid;¡d concret;¡, esto nos lIev;¡ ;¡ descubrir que h;¡y divers;¡s form;¡s 

de disciplin;¡. Tod;¡ disciplin;¡ debe form;¡r h~bitos que lleven ;¡I individuo ;¡ no 

necesit;¡r testigos p;¡r;¡ conducirse bien, que c;¡d;¡ uno se;¡ su propio iuez; el 

m;¡esho ser~ un guí;¡, un conseiero, no un severo crítico. 

Puesto que el hombre es un ser soci;¡1, I;¡ escuel;¡ (;¡vorecer~ su c;¡p;¡cid;¡d 

p;¡r;¡ vivir con sus semei;¡ntes, p;¡r;¡ rel;¡cion;¡rse en grupos de h;¡b;¡iO que 
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mediante el conocimiento descub~a sus capacidades, que valo~e el éxito colectivo 

y se involucre con problemas g~upales a los que apo~e su potencialidad como 

individuo, proponiéndose educar generaciones que se distingan pm su genuino 

inte~és y activa pa~icipación en la vida social, política, económica y cultu~al de 

nuestro país. 

Sólo existe educación cuando el alumno log~a aprende~ con gusto y 

profundidad aquello que le inte~esa y que integ~a a sus conocimientos y puede 

aplica~los en la p~áctica de la vida diaria, esto sólo se log~a con la pa~icipación yel 

compromiso de cade¡ me¡estro y cada e¡lumno, pues el ambiente de traba¡o, Ie¡s 

rele¡ciones, el entusiasmo, le¡ confianza y _el ~espeto genere¡dos en un grupo son 

los pila~es pa~a el desa~rollo del potencie¡1 de los se~es hume¡nos. 
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a) Ubicación de la materia en el plan de ~.wdi~ ... 
La asignatura teatro IV forma parte del cuadro básico de materias integradas bajo el rubro de educaciál estética y artística. 
Se imparte tanto en el tronco común de IV, como en V y en el área de humanidades Y arte5. Su categoria es obligatoria con una hora de carácter 

teórico con valor de cuatro créditos y dos horas de práctica. 

b) E~po.idóD de motivos y propósito. geDUales dell:uJ'IQ. 
El primer cambio se refiere a la metodología disciplinaria. Para la asignatura de teatro se marcó una secuencia de programali por grado que 

correspoodiera a las tres etapas de formaciál preparat.oriana. Donde el programa para 40. año se denomina " lntroducciál al !estro" y conespoode a la 
etapa introductoria. El programa de 50. año "La práctica teatral" se realizó confonne a la etapa de profundiz.aciál, para ahondar en el conocimiento del arte 
escénico. La etapa de orientaciál propedéutica se plantea en el 60. año "El teatro" y se proyllCta hacia la carrera de Literatura Dramática y Teatro. 

El carácter de la asignatura Teatro IV se sitúa en el núcleo formativo cultural, ubicándose en el área de formaciál denominado Lenguaje. 
Comunicaciál y Cultura. 

Se busca con esto reestructurar el programa único que estaba destinado a los seis grados de la materia, especificart\Clllelo.2° y 3° año de Iniciaciál 
Universitaria. 4°.5° y 6° año de Bachillerato. 

Dicha reestructuraciál permitió crear una metodologla instrumental a partir del programa de Teatro IV "Introducciál al teatro", en el cual se 
presentan cambios fundamentales: En la creaciál de una primara unidad "Arte y Bellas Artes" que unifica a las materias de Educaciál Estética y Artística: 
Artes plásticas, danza, música y teatro. 

Lo que permito dar una visiál global del arte, y la manera en que se desprenden cado una de estas disciplinas, para dar una connotaciál respecto al 
arte en la actualidad . ero este cambio se espen que el alumno pueda ioterprúr y valorar el arte que se encuentra en ioteracciál con su realidad inmediata, 
de manera que refuerce su visión y calidad estética. 

Otro tipo de cambio se encuentra en la metodología ~tal Y corresponde a los propósitos, contenidos Y estrategias didácticas acordes con la 
reestructuraciál de temas Y unidades, en raz.cío de su orientaciál y secueocia planteada para las tres etapas de formaciál preparatoriana. 

La aplicaciál de estrategias didácticas le penniteo al alumno indagar sobre el conocimiento e interprúr sus propias ideas y/o describirlali dentro 
del aula. Al realizar las actividades de manera práctica el a1umno identifica y analiza, es decir, lleva a cabo las tareas propia¡¡ de cada elemento téarico y 
humano que conforman el quehacer teatral. 

Dichos cambios determinan el perfil del alunmo en el bachillerato, se busca que _ capaz de c:oostruir saberes, adquirir cooocimientos, lenguajes, 
téaticas básicas de expresiál gestual, así oomo tambUín la fonnaciál h\ll1lllllÍ5tica Y artística, recooocieodo uí loe valores y comportamientos de su propio 
contexto social. Esto le permitirá desarrollar su capacidad de comunil:8ciál y expresiOO, fomentando de esta manera su creatividad y apreciaciál por el 
arte. . 

Ahora bien, en esta lUpa de introducciál para el programa de Teatro IV los criterios de evaluaciál interna Sal los siguientes: Que a través de las 
cinco unidades el ahumo logre de&portar su capacidad perceptua1 000 respecto al arte; La &mICIlÍa corporal, vocal Y verbal en referencia a su capacidad 
retentiva y de comunicaciál; La capacidad cognoscitiva aplil:8da a la capacidad de sinIesis Y sclocciál de una situaciál dada y do un personaje para ser 
proyectados en una accióo escrita o escenificable y lograr así la comprensiál o distinción entre realidad y ficciál; Que logre tranaformar diversos 
materiales y texturas de acuerdo a un ambiente teatral. 
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De manera tal que, el propósito fimdamaltal de nuestra disciplina radica en 01 desarrollo de la porllonalidad del alumno, a través de la 
escenificación de un texto dramático y de UD conocimiento teórico elOllllll1tal del teatro en interrelación con las otras materias que integran la Educación 
Estética y Artística. 

"La educacién estética desemboca en el acto artístico y es la aplicación teórico práctica del arte en un ejercicio dinámico y cautante de voluntades 
en actitud para cootribuir al desarrollo de la ponooa1idad del alumno". (1). 

El teatro estudiantil universitario de la ENP contribuye a despertar en el alumno la capacidad porceptual, la creatividad para commzar a 
comunicarse a través del teatro y visualizar la realidad cultural que lo circunda con análisis crítico, con 01 fin de quo al adquirir una mayor solidez cuhural, 
pueda fortalecer su identidad naciooal 

(1) Cooferencia dictada por el Mtro. Enrique Ruelaa Espinosa. ENP UNAM . 

e) Caracteristielll del cuno o enfoque dlaclplinario. .... . 
"El rasgo fimdammtal de la educacién estética y artística es cooocimiento elemental y participación, comprmde la teoría y la práctica; a través de 

la fimción expresiva es UD poderoso coadyuvante m la formacién porsooa1 del estudiante y el! UD poderoso modio de comunicacién"(2). 
No se trata de formar artistas sino de fomentar la apreciacién estética de los alumno., su dilciplina interna, la seguridad en sí mismos, ampliar sus 

capacidades intelectuales, el conocimiento y J1lIIIlejo de IU propio cuerpo, todo esto a través del análisis de texto Y del proceso mismo de oscooifícación de la 
o las obras dramáticas selecciooadas. 

La socializacién implicita m 01 trabajo de equipo que os indispensable para nuestra disciplina, la temática de los textos teóricos y repertorio de 
clase (adaptación y lo creación) se1ecciooadoli con un criterio acorde con el nivel de bachillerato universitario y los cooocirnientol elementales del complejo 
fenómeno teatral que se le proporciooan al alumno sal UD camino no sólo para que adquiora seguridad y madurez en el campo emocional, sino bases 
intelectuales necesarias en caso de que elija seguir estudios profosiooales de esta especialidad. 

Es por eso quo para el 4° afio la alligoatura de teatro va a lIIOItrar 101 conocirnientol báaicos para lograr UD lenguajo común dentro del estudio del 
teatro, tomando en consideración que para el alumno de esta grado la mayoría de los términos sal desconocidos, ahí radica la importancia de la adquisicién 
de una terminologia y formación de UD vocabulario que correspa¡da a la Literatura Dramática y el Teatro como espectáculo, en sus diferentes 
entrenamientos de la actuacién, en la producciál yen la eacenificacién. Aparte de la identificacién de la terminología se da UD acercamiento con el quebacer 
teatral. 

Cada especialidad de la matería Educacién Estética y Artlstica (Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro) time como primera unidad de su 
programa un módulo teórico al que se destinan ocho horas del curso. El resto de la unidades de cada programa es de carácter práctico. Su desarrollo será 
programado por cada plantel m diverso¡; horarios mtro los cuales 01 alumno, luego de habor seiecciooado la especialidad de su predileccién, e1igirá el que 
mejor se adapte a sus posibilidades. Es importante hacer notar que 01 alumno podrá uistir al número de clases prácticas que deseé sin dejar de cubrir el 
minimo establecido por el programa. 

En virtud de la relevancia que la asignatura tiene para la furmacién del estudiante, éste podrá asistir a las horas prácticas incluso en turno distinto 
al suyo, ya que la acreditacién toma m cuenta tanto la teoría como la práctica. 

Para el 5° Ido los alumnos efectuarán la práctica teatral con la, herramierrtas propiu del teatro que le permitan además de apreciar el arte escénico 
a través de sus valores artistiC06 y estéticos. noalizar un espocüculo reproseotaciooal. 

Para el 6° Ido estudiará la asignatura de teatro de manera optativa siendo ésta la baso propedéutica para la licenciatura de Literatura Dramática y 
Teatro, en la cual cooocerá diversas teorías escénicas del siglo XX y obtendrá un cooocimiento sobre lo quo os la puellta CID escena. 
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En virtud de que el cootenido de nuestro programa en el aspecto práctico puede ser abordado desde diversas metodologías y que el tiempo de 
escenificaciÓll de WUl obra está en relaciÓll directa con el grado de dificultad para su interrelacién y coo base en la libertad de cátedra, se sugiere que el 
maestro logre su escenificaciÓll coo las técnicas teatrales adecuadas al proceso de dosarrollo del jOWII, apoyándose en WI repertorio de adaptación o 
creaciál sencillo, que sea asequible al adolescente en funnación, y con el número de alwmos que se juzgue coovenieme. 

La práctica de la Unidad V. Representación teatral será el resultado de la aplicación de las unidades anteriores o en todo caso será la conjWlciÓll de 
las cuatro unidades, es decir, se podrá trabajar la Unidad V, a la par de cualquier unidad. 

Coo lo anterionnente expuestO se cumple coo las tres «&pas fundamentales del proceso enseñanza-aprendizaje: desarrollo intelectual. desarrollo 
emotivo y desarrollo psicomotriz. 

(2)Conrerencia dictada por el Mtro. Enrique Ruelas Espinosa. ENP UNAM. 

d) Principales relaciouH con material aJltecedenta. paralelas y co._uentes. 
Los alumnos que ingresan al 40. año del bachillerato de la Escuela Naciooal Preparatoria provienen de distintos subsistemas de educación media, 

por lo cual los antecedentes variarán de acuerdo con el subsistema del cual provengan. 
Los que provengan de la SEP, tendrán COOlO antocedeotes los talleres artísticos de educaciÓll media y las asignaturas : literatura, civismo, historia, 

educación mica, así como las áreas afines coo las materias mencionadas. Y paralelamente coo las materias del cuadro básico de educaciál estética y 
artística IV. Su relaciál es interdisciplinaria, la aportación de la danza es respecto a técnicas para corregir y adiestrar el cuerpo. Las artes plásticas dan la 
oportunidad de manipular diferentes materiales y texturas. La música, los instrumentos que sirven para coofigurar un espectáculo escálico. Con las 
asignaturas de carácter humanístico su rolacióntambién es interdisciplinaria principalmente Cal las disciplinas de educación fisica, español e historia 
universal. La disciplina de educación mica coadyuva al mejoramiento de la Caldición física y el entrenamiento corporal necesario para la coostrucciÓll de 
personajes. En la materia de lengua española el alumno lee obras teatrales, compl'Ellde y analiza Callos elernel1tos fundamentales del drama que el teatro le 
proporciona para rea1izar ejercicios de escenificaciál. Con la materia de historia universal ubica de manera clara la época en la cual fue escrita la obra y el 
marco rerel'Ellcial del autor. Sus consecuentes 800 teatro V Y las otras materias de educación estética y artística V. 

e) RequeriQlientOl bú¡cos.de apoyo .didáctico parad cunó Teatro IV:llittOduccióaal teatro. ·. 
a) Para la clase teórica: Aula grande con pizamío. 
b) Para la clase práctica: Teatro o auditorio, aula grande o salón de usos múltiples. 
c) Material bibliográfico y de repertorio teatral aáualizado. 
d) Material escenográfico: módulos, biombos, bastidores, rampas, platafunnas y mobiliario. 
el Lugar para las escenifu:aciooes y represeotaciooO$: Teatro y/o auditorio. 
f) Equipo de iluminación y sonido. 
g) Camerinos amplios Cal espejos y focos . 
h) Sala de proyecciál de materiales audiovisuales. 
i) Espacio para guardar material de producción: O$ceoografla, utilería, mobiliario y vestuario. 
j) Publicidad: carteles y programas de mano. Difusión en medios universitarios: Gaceta, TV UNAM, Cartelera. 

4 
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f) Listado de unidades 40. año Introducción al teatro. 
UNIDAD l. Arte y Beu.. Arte •. 
.coocepto de arte, valores estéticos, características de las Bella, Artes y concepto de teatro. 

UNIDAD 11. Introducción al análisis del testo dramático. 
o Autor, conflicto y elementos de la obra dramática. 

UNIDAD 111. El actor y sus medios de expresión. 
o El cuerpo, la voz y la actuacioo. 

UNIDAD IV. Elementos de la producción teatral 
o El espacio escénico y elementos de produccioo teatral. 

UNIDAD V. Representación teatral. 
o Escenifícacioo. 
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3 C()l'in:NID()l>t:LI'ROG~ •..•... 

a) Nombre dela Boldad .. 
UNIDAD 1 : Arte y Bella. Artes 

b) Propósitos de la uoidail 
Que el alumno identifique los valores estéticos del arte y revise el concepto de teatro. 

HORAS I CONTENlPO 

1 -Concepto de arte. 

-Valores estéticos. 

DESC1tIPCIÓN DIL CONnNlDO ISTIlATEGIAS DII)ÁCflCAS ·1 BIBLlOORAFlA 
(actMdad .. de apron_jo) 

-Presentación de diversas definiciones \-ElaboraCión de ficha textual. 11 
modélicas do Arto, de acuerdo a las teorías -Exposición del profesor para situar la 
estéticas . problemática de conceptualización del 

arte. 

-Diferenciar y ubicar dentro de la obra de ¡-Elaboración de ficha textlUll. 11 
arte, los olementos de: armooia, equilibrio, -So recomienda que a través de 
proporción y belleza. i1ustraciooes, diapositivas, casettes de 

audio y video, el a1wnno con ayuda del 
profesor, distinga los valores estéticos en 
obras de arte. 

- Caraderisticas de las Bellas Artes . I-Presentación de las principales -A partir de la exposición del profesor y 12 

-Concepto de Teatro. 

caraderisticas que definen a cada una de uso de material didáctico, proyección de 
las Bellas Artes: arquitectura, danza, videos, acetatos, fotografías, etc, que el 
escultura, literatura, música , pintura y a1urrmo explique verbalmente cuáles son 
cine. las características formales y cómo se 

manifiestan los valores estéticos para cada 
Bella Arte. 

-PresentaciÓll de diversas definiciooes 1- Elaboración de ficha textual. 
modélicas de Teatro de acuerdo a las 
teorias escénicas. 

-Diferenciaciál entre la Literatura ¡-Elaboración de ficha de trabajo 1 2 
Dramática como texto y 01 Teatro como comparativo, tieno como bue diferenciar 

I espectáculo. los ~ formales de la Literatura 

6 
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HORAS CONTENIDO DISCRIPCION DEL CONTENIDO .. :&STRA~GIA.SDiD~Cl'ICAS 
. "(!lClMdadet de .p ..... cIIZa~_ 

Dramática y por otra parte los aspectos 
fonnales que requiere Wla repreSl:lltaciÓII 
teatral. 
-DiscusiÓII grupal guiada por el profesor 
sobre teatro y realidad y los medios de 
comWlicaciÓII . 

'------ "---- - - -- _. --- ---- - ._---- - - --

Bibliograffa 
1. Wright,Edward A, Para comprender el teatro actual. México, Colección popular No.28 , P .C.E, 1982. 
2. Preciado, Juan Felipe, La actuación dramática creativa. Tomo 1. México, Editorial Limusa., 1991. 

Requerimientos búlcol: 
a) h) • 

BIBLIOGRAFtA 

------
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a) Nombre:de laulaidad ' , '; l 

UNIDAD n. Introducción al Análilis del Texto Dram'tico. 

b) Propósitos de la uqidad 
Que el alumno reconozca los elementos que confoItlW1 el texto dramático. 

HORAS CONTENIDO DE~ÓNDELCON~ IISTItA.TlGW DIDACTI(;AS BmUOGRAFIA 
(Kllvldadet de IDnmllzale) 

,. 
2 -Autor. ·A partir de la elección de un texto -Lectura en casa y elaboración de una ficha 1 

dramático: biográfica, que tiene como base situar al 
- Presentar la nota biográfica del autor y su obra en una época. 
dramaturgo. 

-Conflicto. -Posteriormente el reconocimiento del -Selección de pasajes significativos con el 4 
conflicto su antecedente y su fin de que el alumno distinga el conflicto, 5 
consecuente. cómo se inicia, se desarrolla y se concluye. 

-Elementos de la obra dramática. -Así como la pre_teción del tema Y -Elaboración de un trabajo descriptivo, de 2 
argumento La forma del diálogo Y los elementos de la obra dramática . 
características de los personajes. 

-Por úhimo detenninar la acción , el -Con la lectura reafu:ada en clase, el alumno 3 
tiempo Y el espacio. reconoce" que toda obra de teatro maneja 

una acción (principio, medio, fin), en un 
tiempo (época, mo, estación, bora, clima), y 
en el espacio (interior y/o exterior). 

---"------ - - -- ------- --

BibliogTaii. 
I .London, John, Claves de la Verdad Sospechosa de Juan Rulz de Alarcón. México, Editorial Diana, 1990. 
2. Wright, Edward A, Para comprender el teatro actual. México, Col. popular NO.28 , F.C.E, 1982. 
3. Alatorre, Claudia Cecilia, Anáhsis del drama. México, Col. escenología gaceta, 1986. 
4. Preciado. Juan Felipe, La actuación dramática creativa. Torno 1. México, Limusa, 1991. 
5 . Ariel Rivera, Virgilio, La composiciÓn. dramática. México, Col. escenología gaceta, 1989. 
Requerimiento. básicos: . 
a) yc) 
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a) NClmb..e lIela unidad ./ :;::f '1:1'- :1.: , 
UNIDAD DI. El actor y IUI mediol de expresi6n. 

b) Propósitos de la unidad 
Que el alunmo recooozca las posibilidades que tielle su cuerpo y su voz para expresarse mediante el teatro. 

J{ORAS CONTENIDO 

8 -El Cuerpo. 

-La Voz. 

DISCRIPCION DEL CONTENIDO 

-Aplicación de técnicas grupales'para 
lograr la de&inhibición. 

B$TRATlGIAS DIDACTICAS 
ªo:t!vI~-,I •• p ..... dbal.) 

BIBUOGRAFÍA 

-Práctica de ejercicios con ayuda del 1 J 

profelor, tiene como base lograr que el 
alunmo recooozca los tres aspectos de la 
expresión corporal: gestos, acciones y 
actitudes. 

-Presentación del esquema corporal y la ¡-Práctica de ejercicios con ayuda del I J 
postura del actor sobre el escenario. profesor, con el fin de que el a1unmo se j 

habitúe a tomar la actitud corporal 
adecuada al caminar sobre el escenario. 

-Ejercitación de la tensión y relajación ,.Práctica de ejercicios con la ayuda del I J 
muscular. profesor, tielle como base la indicación de 4 

las posibilidades del cuerpo. 

-Cooocimiellto y aplicación de la técnica de ¡-EXPosiCión del profesor y ejercicios de 1 ] 
respiración. educación respiratoria con el fin de que el 

alunmo aprenda a regular su aliento. 

-Distinguir los tres aspectos de la técnica ¡-EXPosiCión del profesor. 1 ] 

vocal: La colocaciál, el apoyo, la dicción y -Vocalización. 
la articulación. -Lectura en voz alta a partir de la elección 

de Wla serie de palabras y de frases para 
entrenar la voz. 
-Ejercicios metódicos y repetidos de 16 
articulación y dicción con el fin de dar a la 
palabra claridad y nitidez . 
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HORAS CONTENIDO D&SCRIPCJON DEL CONTENIDO ... JtS1'RADGIASDIDACTICAS· 
. (actiVidades de lO_le) 

-La Actuación -Organiución de improvisaciones -Exposicicnes del profesor. 
imitativas y expresivas, con proyección de -Organización de equipos de trabajo. 
de ideas, sentimientos, emociones y -Ejercicios prácticos y creativos basados 
se&1saciooes. en un urna, en doode se vean persooajes, 

utilizando su cuerpo y su voz. 

- Ubicación y esquema de las áreas del - Exposición del profesor. 
escenario para el manejo de los niveles y -Elaboración de esquemas. 
posiciones del actor en el escenario. -Actividades demostrativas con el fin de 

que el alunmo aplique el esquema en cada 
una de las improvisaciones. 

Bibliografía 

l . Doat, Jan, Las expresiones corporales del cOl1Wdlan/e. Buenos Aires, Cuadernos Eudeba No.6 , 1976. 
2. Canuyt , Georges, lA Voz. Buenos Aires, Librería Hachette, 1974. 
3. Preciado, Juan Felipe, lA ac/uacióf¡ Dramática. Tomo 1, México, Limusa, 1991. 
4.Jiménez, Sergio. CebaUos, Edgar, Teorta y PrlÍXis del teatro en México. México, Gaceta, 1982. 
5. Moreau, André, En/re bastidores . México, TriUas, 1974. 
6. Ruiz Lugo, Marcela. La VOz. México, Col. e&aIlología, 1995. 
Bibliógrafía tompleDHntaria.. 
7. Hodgson, Jhoa . Richards, Emest,lmprovisación. Madrid, Fundamentos, 1986. 
8. Novo, Salvador, lO lecciones de técnica de actuación teatrol. México, SEP-INBA, 1963. 

RequerimieDtos bás~: 
b) d) 

BIBLlOGRAFlA 

4 
4 
3 

3 
4 
5 

10 
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a) Nombre de la, unidad ·: :: :¡; .. ~ ;~~ ! .. 
;. L~ 

UNIDAD IV: Elementos de la Producción Teatral. 

b) Propósitos de la unidad 
Que el alumno identifique los elementos de mecánica teatral propios de un escenario. 

HORAS ~TlGIAS DroÁCflCAS I BIBUOGRAFlA 
(.~~"" ~ IIPI:ODdbaje) 

CONTENIDO DISCIiUPClÓN DEL:CONTlNlDO 

4 -El espacio escénico. 

-Elementos de producción teatraL 

-P~taci6n de diversos tipos de 
Escenarios (arena, círculo, caja italiana, 
etc), y su maquinaria teatral (tel6n, 
bambalinas, piernas, ciclorama, equipo de 
iluminación y SOlido). 

-Exposici6n del profesor. 13 
-Se recomienda la proyección audiovisual 1 
de diferentes tipos de espacio e 
investigación bibliográfica, para hacer una 
comparación. 
-Visita guiada a un espacio escénico Cal el11 
fin de =alocer las caracteristicas y los 
elementos mecánicos de un foro teatraL 

-Determinar los componentes de un espacio 1- Comprobar la utilidad de la escenografia, 1 2 
escénico. vestuario, maquillaje y utileria respecto a 

un espectáculo teatral. 
-~ilaci6n de términos teatrales cuya 12 
finalidad corresponda a crear un 
vocabulario técnico común. 

-Distinguir la ambientaci6n de una obra ¡-crear una ficha de análisis de alguna obra I j 
teatral 000 iluminaci6n y Salido. en cartelera y de una obra en el plantel 4 

para elaborar un trabajo comparativo. j 

11 
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Bibliografia 
1. Batiste, Jawne, La escenograjla. Barcelooa, La Galera, 1991. 
2. Méndez Amezcua, Ignacio, Escenograjla para teatros escolares. No.l8 México, SEP, 1963. 
3.Hannooy, Oiga. Nájera AlarCÓll, Luz Maria. GOIlzález, SatiJda. Gottdiener, Eloíllll, Introducción al tealro. Serie artes NO.8, México, ENP UNAM, 
1994. 

Bibliografía complementaria. 
4.Hoggett,Chris, Stage Crajls .New York, Sto Martin's Presa, 1978. 
5. Buchman, Hennan, Slage Make Up. New York, WatsOll guptill Publicatioos, 1978. 

Requerimientos básicos: 
b),d), e), 1), 111) , i). 

12 
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.a) Nombre.de la unidad ',: ,;:-:. .;' 
UNIDAD V: Representación Teatral. 

b) Propósitos de la unidad 
Que el alumno participe en diferentes actividades teatraleo, aplicando los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores. 

HORAS CONTENIDO 

-Escenificación. 

DISCIllPdÓN DEL CONTENIDO lISI'IlAnGIAS DIJjÁCI1C~ 
~I"_de .D ..... cIiaIol.) 

BIBUOGRAFtA 

-Elección de una obra teatral para 
escenificar y selección del reparto. 

-Tomando en Calsideración la Unidad ni J 
Introducción al análisis de texto 
dramático, el alunmo Cal la guia del 
profusor, hará la elección de una obra en 
un acto, un cuadro, o una escena y 
seleccionará el reparto idóneo. 

-Búsqueda de personaje a partir de un texto I-Tomando en Calsideraciém la unidad DI 12 
dramático. Actuación el alumno con ayuda del 3 

profusor elaborará un libreto teatral y las 4 
actividades demostrativas estarán basadas 
en la técnica de la improvisación para 
lograr la memorización de parlamentos. 

-Acercamiento a la composición escénica. I-Tomando en Calsideración lo estudiado 12 
en la unidad m de actuación referente a 3 
niveles, áreas, posiciooes del actor, 
desplazamientos, etc, Cal ayuda del 
profusor el a1wnno realizará actividades 
demostrativas. 

-Realización de lID montaje escénico . 1- Tomando en CCIllSideraciém la unidad mi J 
Actuación y la unidad IV Producción 5 
teatral se elaborará un calendario de 
ensayos , presentaciones y difusión . 

13 
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HORAS . CONTENIDO DJtSClW'CION D.IL.COlfrlNIDO · ESTRATlGIASDID:,\~ 
(.ctlvldadeo de ... roDdIzalt) 

JO Las actividades demostrativas serán el 
resultado de la aplicación de los 
contenidos anteriores, pudiéndose llegar 
incluso a la rep~cién teatral ante un 
público. 

Bibliografia 
l . Harmony, Oiga. Et.alt, Introducción al/ea/ro. Serie artes. NO.8 México, ENP-UNAM. 1994. 
2. Preciado, Juan Felipe, _La actuación dramá/lca creativa. Tomo 1. México, Limusa, 1991. 
3. Jiménez, Sergio. CebalJos, Edgar, Teoria y práxis del Tea/ro en México. México, Gaceta, 1982. 
4. Aslan, Odette, El actor en el siglo xx: Barcelooa, Col. comunicacién visual, Gustavo Gili, 1979. 

Bibliograffa couiplemeutaria. 
5. Wagner, Fernando, Teoría y /écnlca tea/rol. México, Editores mexicanos unidos, 1990. 
6. Jiménez, Sergio. CebalJos Edgar, Técnica y /eorias de la Dirección Escénica. México, Gaceta, 1985. 

Requerimientot Bá.icl)s: 
b), d), e), 1), g), h), j). 

BJBUOGRAFtA 

14 
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a) Actividade. o factores 
Examen; prueba escrita . 

, .... ~OPQISTAGtNERALDE AQlU:DlTACIÓN -'- . 

Ejercicios escénicos; participación individual en clase. 
Tareas; trabajo escrito. 

b) Carácter de la actividad 
Individual; ejercicios . 
Equipo; leáuras e improvisacioo.es, análisis de texto. 
Grupal; escenificación. 

c) Periodicidad. 
Coo. los grupos teóricos al término del módulo. 
Tanto las citadas actividades de clase como Cal los grupos prácticos de acuerdo Cal el calendario establecido por el H. Consejo Técnico de la 

E.N.P. Es decir, por evaluación trimestral. Atendiéndose, a lo dispuesto por el reglamento general de exámenes, particularmente a su artículo segundo. 

d) Porcentaje .obre la calificación .ugerido. 
40% Tooria . 
60% Práctica. 
En la parte teórica habrá un total de cuatro evaluaciones parciales correspondientes a cada una de las especialidades artisticas: artes plásticas, 

danza, música y teatro. Y a cada una le corresponderá aplicar el 10% de un 40% correspondiente a la teOlia. Que unido al 60% de la práctica hará un 
total del 100%. 

Se hace la aclaración que para tener derecho a la acreditación el alumno deberá aprobar los módulos teóricos, así como la práctica de la 
especialidad elegida. 
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5. Pi:RFQ,.Di: ... ..u.UMNQ .EGRESA,I)O D~ J.;A~IGN.\TQRA: .. 

La asignatura Tearo IV, cootribuye a la construcción del perfil general del egresado de la siguiente manera, que el alumno: 
Mejore sus capacidades de comunicación a través de la expresión corporal y verbal. 
Aplique el lenguaje del teatro en la vida cotidiana. 
Que el alumno ponga en práctica sus conocimientos hiBtórico-geográfíco-literarios que le faciliten la comprensión y ubicación de una época del 

teatro y del arte en general. 
Sea capaz de preparar una rutina de ejercicios corporales que le permitan obtener una condición física para realizar la práctica escénica. 
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Caraderbtlcas profesíonlJes y mdémic:u que deben n~ni~: I~~i'II;¡;fdC)h;~d~I;~¡~~t~r~~ ' 

Ser egresado de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

Egresados de la Licenciatura en Actuación y/o Escenografía de la Escuela Nacional de Teatro del Centro Nacional de las Artes, anteriormente 
Escuela de Arte Teatral INBA-SEP. ' 

Egresados de las Instituciones de Educación Superior del País que otorguen titulos de Licenciatura, Maestría y Doctorado en la especialidad de 
Arte Dramático o T eorias Escénicas. 

Que cumplan con los requisitos establecidos por el SIDEPA. 

Tener experiencia docente mínimo dos años (servicio social y/o ínterinato). Haber tomado cursos de Didáctica del Teatro. 

Tomar el Curso de Formación de profesores de la E.N.P. 
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A1atorre, Claudia Cecilia, Análisis del drama. México, Col. escenologia gaceta, 1986. 
Ariel Rivera, Virgilio, lA composición. dramática. México, Col. escenolegía gaceta, 1989. 
Aslan, OdeUe, El actor en el siglo xx: BarcelCll8, Col. comunicacióo visual, Gustavo Gili, 1979. 
Batiste, Jaume, lA escenografla. Barcelona, La Galera, 1991. 
Buclunan, Herman, Stage Malee Up. New York, Watson guptill Publications, 1978. 
Canuyt, Georges, lA Voz. Buenos Aires, Libreria Hachette, 1974. 
Doat, Jan, lAs expresiones corporales del comediante. Buenos Aires, Cuadernos Eudeba NO.6 , 1976. 
Hannony, Oiga. Etalt, Introducción allealro. Serie artes. No.8 México, ENP-UNAM, 1994. 
HodgsOll, Jhon . Richards, Ernest, Improvisación. Madrid, Fundamentos, 1986. 
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Méndez Amezcua, Ignacio, Escenografla poro teatros escolares. NO.18 México, SEP, 1963 . 
Moreau, André, En/re bastidores. México, Trillas, 1974. 
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