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Por que quioro ser no soy ••• 
y fuí solo una vez mi pasado y no era yo, 
ahora estoy para arribar a un futuro 
que tal vez no me pertenezca o que puedo. 
no existir. 

Hoy s6lo represento una copia más 
de lo que tú tambi~n piensas que eres ¡JOVEN! 
NUESI'RA EI'IQUETA DE TifMllO. 

No sanos, aunque queremos ser y decimos 
Soy, ¿pero qu6? ••• 

Quiero no defininne ni adecuanne, 
solamente necesito actuar. 

Sanos lDlO solo o bien todos diferentes, 
con lUl ideal tambi~n diferente. 
Somos lo que no sanos ¡JOVENES! 

. simplemente una posibilidad de querer ser. 

Por eso, ruando actúo soy creativo, y 
. . 

comienzo a ser con tma característica 
semejante a ti: ''porque quiero ser s61o exislQI''. 
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llTRODUCCIDI 

TEMA DE INVESTIGACION, 

Fund~mentalmente para que la educaci6n constituya un todo arm6nico, 

y para que sea realmente fonnadora de la personalidad y de las capacida

des del individuo, tiene que hacer incapíe en actividades que· permitan -

el desarrollo de la sensibilidad, del juicio crítico y de la creatividad. 

De esta manera la educaci6n requiere de una vinculaci6n estrecha con las 

manifestaciones del arte y la cultura, ya que tanto éstas como· la ciencia, 

est~n basadas en la creatividad, en la imaginaci6n, en la libertad de sus 

hip6tesis, y en todos los estados psíquicos del ser humano. En el arte -

el hombre crea una realidad artifical con miras a conocer la realidad -

existente. 

El hombre es un ser sensible, que piensa, reflexiona y que tiene CO.!!. 

ciencia de sf, y por tanto e~ susceptible de expresar artfsticamente su -

ser en sf, su entorno social, lo que constituye una parte escencial en la 

estructuraci6n de la personalidad, mis16n en la que tiene mucho que ver -

el proceso de la educac16n. 

En el arte se refleja lo que es ·culturalmente significativo al inte

rior del individuo. Asf pues, lo artístico dentro de la educaci6n, resu! 

ta ser aspecto esencial en el desarrollo integral de la persona. Y ·-
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el teatro no es un Arte, sino es una actividad que integra annónicamente 

varias artes; es e1 conjunto de las manifestaciones artfsticas a través_ 

de acciones que nos muestran una realidad, que puede ser irreal o bien· 

real. 

Es asf por lo· que surge el interés por desarrollar el terna de in-

vestigación: 

LA ACTIVIDAD TEATRAL: UNA ALTERNATIVA EDUCATIVO
CULTURAL PARA LA FORMACION DEL JOVEN, 

OBJETIVOS CONCRETOS: 

A través de este trabajo pretendemos: 

l. Mostrar un panorama de la función educativo-cultura1 del teatro 
como actividad pr~ctica, pa~a los jóvenes de escuelas de Ense-~ 
Hanza Superior. 

2, Proponer.sugerencias pedagógicas de la importancia del teatro -
educativo-cultural como activador de la personalidad integral -
del jóven,.Qüe .si~van de an&lisis principa1mente a profesores y 
alumnos de las diversas escuelas de Ensenanza Superior. 

3. Mostrar una alternativa mSs a1 pedagbgo dentro de su campo de -
acci~n, como promotor, coordinador y orientador del teatro edu
cat1vo-cultural. 
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ANTECEDENTES DEL TEMA 

El teatro tiene funciones que coadyuvan al proceso educativo y cuJ. 

tural del ser humano, siendo por lo tanto, un medio importante en el pr.Q. 

ceso de enseñanza-aprendizaje. Aspectos que se han olvidado e inclusi

ve que se desconocen en el campo de la Pedagogía, 

El hombre siempre ha representado su visión del mundo, sus temores 

o sus deseos, sus ideales o sus necesidades como una manera de reafinnar 

y de comprender su existencia. 

La fiesta, la ceremonia, el rito, la celebraci6n, la danza y las -

representaciones primitivas han sido ejemplos de la manifestaci6n del -

hombre y de las sociedades, por lo tanto en la medida en que el lenguaje 

ha servido cano recreación C:e la realidad y vehículo de comunicaci6n, el 

teatro y sus distintas manifestaciones ha funcionado cano recreación de 

la c001unidad y su medio ambiente, transmiti~ndose así los valores, nor-

mas y costumbres de las sociedades, por lo que desde aquí, el teatro pr.2_ 

duce una funci6n educativa. 

Los grupos sociales conferfan a los actores atributos o privile--

gios con la finalidad de detenninar su modo de vida, de concretizar sus 

rel ac1ones y de. reafi mar sus estructuras. 

Es· posible reconocer en estas manifestaciones primarias del teatro 

su función educativa. 
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El teatro ha sido motor de acciones, modificador de· conductas, ac

tuación refonna~ora a lo largo de la historia. El teatro se da en el -

hombre desde siempre, ya que el hombre adquiere fonnas de actuación cte. -

acuerdo al guión social ¡:ara representar la existenci·a y para vivir su -

vida. 

El teatro propiamente dicho, nace en Grecia, pero su origen se re

monta a la más lejana antiglledad, su nacimiento se produjo corno una derj_ 

vación de las danzas mágicas, de los conjuros y representaciones mímicas 

con objeto de ahuyentar a los malos espíritus (carácter ritual). 

En la Edad Media adquiere un carácter moral, las representaciones_ 

de los personajes simbol izatian 1 as .; deas, virtudes, vicios, etc. 

En el Renacimiento, gran movimiento de reacción y creación cultu-

ral ¡ el teatro permitió una mayor expresión humana, En esta época en -

AlBnania, nacieron los dramas escohres, latino y alemán, auspiciados en 

gran parte por las escuelas y conventos del sur del país. Más tarde el 

teatro, paso a constituir un medio de propaganda a favor o en contra de 

la reforma religiosa y que en manos de la incipiente compañía de .lesas -

se convirtió en un medio educacional de primer orden. 

Posteriormente, en Francia, en la primera mitad del siglo XVIII, el 

teatro pasó a actuar bajo la dirección de la enciclopedia transfonn4ndo-. . . 

se en un instrumento de propaganda polTtica, adquiriendo la tendencia de 

instruir deleitando. 
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En la Nueva España, el teatro sirvió como un medio de evangeliza-

ción, .lo que a su vez era una fonna de educar, de implantar nuevas cos-

tumbres, nuevas fonnas de vida y nuevas ideologías, 

La esencia del teatro es la vida misma; todos actuamos, todos dia

logamos, y el teatro esencialmente es acción y diálogo que se vuelve co

municación para establecer la interacción; infonnación y retroalimenta-

ción, elementos indispensables en el proceso educativo. 

Psicólogos, linguistas, comunicólogos, sociólogos y artistas han -

hecho diferentes aportaciones para la comprensión del teatro y sus efec

tos, pero aan han sido limitadas y ausentes en el campo de la pedagogfa. 

En México, en los años 70's comienza a manifestarse el teatro en -

relación a la educación con la influencia de1 Sr, Héctor Azar, director_ 

y autor teatral mexicano, fundador del teatro de la Universidad (1959). 

El teatro, segan Azar, sirve para que la gente se comunique, para_ 

que la gente intercambie ideas y $entiroientos, denominándolo el padre -

por excelencia de los medios de comunicación, 

En el año de 1979, se presenta una tesis por alumnos de la Facul-

tad de Psicologfa de la UNAM, sobre Teatro Educativo, basada precisamen

te en la teorfa de H~ctor Azar y e" la teorfa psicodram&tfca de J,L.Mor! 

no. En dicho trabajo se ~provecha e1 4rea de actividades paraescotares 

del Colegio de Bachilleres, para proponer e1 teatro como un medio educa-
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tivo.[*] 

Para el año de 1982, el Centro Mexicano de ASSITEJ[**]' CITRU-IN-

BA[***]' efectúa el primer simposio sobre Teatro Educativo. Y en el mes 

de abril de 1984, se lleva a cabo un segundo, desarrollándose los si----

guientes aspectos: 

l. la mGsica en el teatro para niños y jóvenes. 

2. El repertorio teatral para niños y jóvenes. 

3. El teatro de muñecos, el niño y la marioneta. 

4. La Educación Teatral 

5. Teatro para niños atípicos. 

6. Teatro escolar. 

7. La práctica del teatro en educación preesco1ár. 

8. La práctica del teatro en educación primaria. 

9. La práctica del teatro en educación secundaria. 

10. La práctica del teatro en la Escuela Nonnal. 

11. La pantomima como auxiliar educativo. 

12. La expresión corporal y el teatro en educación. 

13. la música y el teatro en la educación. 

[ * ] 

t* * J 
[ ***) 

Hartínez Saenz,Amelia y Quiroz,Armando H. El Teatro como Me 
di o Educativo. E 1 teatro 1.ria act lv idad paraesco 1 ar en e 1 o.1rr 1-' 
cu 1 um del Colegio de Bachilleres. Tesis,UNAH,F.P.Héxlco 1979 
Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Ju 
ven tu d. -
Centro de Investigaciones e Información Teatral 11Rodolfo Usl. 
gl 1 del Instituto Nacional de Bellas Artes. 
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A travds de estos estudios y eventos, nos percatamos de la impor-

tancia que tiene el seguir promoviendo y difundiendo el teatro como re-

curso didáctico y como alternativa educativa, En donde la actividad -

práctica de ~ste, lleve implfcitos tanto los objetivos instrucciona1es -

como los objetivos educacionales o fonnativos. 

JUSTIFICACION DEL TEMA 

El Teatro no pue~e ser considerado como elemento recreativo sola-

mente; su importancia en la educaci6n de los pueblos queda plenamente -

probada. Por lo que, abordar este tema, constituye para la pedagogía -

una aproximacian al ·objetivo de facilitar 1a fonnación integral de la -

personalidad del estudiante. Nos dirigimos a los jóvenes, que segan el 

censo de 1980, nuestra población mexicana, estS formada en su mayor par

te por individuos menores de 24 años (65%.de la población), por lo que -

se estima que Hdxico es una sociedad de jóvenes y al 1nismo tiempo un 

pafs joven. Por esta razón es de vital importancia tomar en cuenta a 

este sector de la población pero principalmente a jóvenes inmersos en el 

proceso de enseHanza Superior, ya que son ellos los que en un futuro re

presentar&n al profesionista de Hdxico. 

Es imprescindible encontrar los medios adecuados que permitan al -

joven 1a rea1izac16n de actividades humanas, artfstfcas y culturales co

mo fundamento para el desarro11o de su personalidad, ya que uno de los -

principales problanas que atanen al joven, es su incorporaci6n como ele-
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mento humano a la sociedad, una sociedad que día con día. se. vuelve más -

compleja y que desde el punto de vista educativo tiene corno prfoci.pal o.!?_ 

jetivo el de la socialización de los 1ndividuos, ofreciendo tanto valid!. 

ción y reforzamiento de desigualdades e injusticia, como la posibilidad_ 

de reconocerlas para su superación, aan cuando debe ser solidaria de los 
' . . 

cambios transformacionales de la estructura básica de producción. 

La actividad teatral resulta ser así, un medio eficaz para propi-

ciar al joven un descubrimiento de sí mismo como de su entorno, es decir 

que el teatro ofrecerá una función educativa y cultural para el desarro

llo integral de su p~rsonalidad, 

Es de gran importancia dar a conocer el teatro como alternativa -

educativo-cultural, estudiando los orígenes y finalidaaes del teatro (a 

través de la historia), y que como recurso educativo tenderá al desarro

llo de la creatividad (elemento de la cultura del hanbre) y de la sens,i 

bilidad del joven; como recurso cultural, el teatro orientará, presenta

rá y estimulará oportunidades para conocer y ref.lexionar circunstancias_ 

de la realidad social, procurando la recuperación crítica de la tradi--~ 

ción cultural de nuestro pafs. Reforzando de esta manera uno de los o.!?. 

jetivos de la enseñanza S11perior: nExtender. y difundir con CllllPlitud los 

beneficios de la cultura", ~s precisamente a través de una disciplina_ 

educativa y cultural como se puede conseguir dicho objetivo. 

Se debe por esta raz~n, hacer notar la innensa relacidn que guarda 

la Educacinn con la Cultura y fonnular un balance de esta Qltima, que -
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nos lleve al encuentro de dos corrientes que constituyen las rafees doml 

nantes de nuestra identidad nacional, la precortesiana y la hisp§nica. -

Para asf llegar a entender claramente, lo que es la Actividad Teatral c.2_ 

mo recurso educativo y cultural; esto implica tener que establecer las -

diferentes relaciones entre educaci6n, juventud, cultura y teatro; reali 

zando un análisis de las distintas concepciones ideológicas existentes -

de los t~nninos y que tienen su fundamento en las polfticas educativas y 

wlturales del pafs, 

El teatro como medio educativo es una alternativa más, en estrecha 

relación al desarrollo del ser humano, en este caso del ser joven. 

La actividad teatral o bien el teatro como medio cultural pretende 

aproximarse a una cultura que se presenta como un prodúcto de la capaci

dad humana transfonnadora y creativa dentro de un contexto de relaciones 

especfficas y que se apoya en renovadas experiencias tecnológicas, cien-. 

tfficas, artfsticas, ideológicas, y simbólicas. Como un sistema de vi

da intenso, de vida material y espiritual, asf como algo que tiene que -

ver con 1a perfección humana. 

Son asf, muchas de las razones por las cuales se presenta cano te

ma, la Actividad Teatra, CQllO alternativa Educativo- Cultural en vincul! 

ción a la foniiac16n de los j6venes universitarios. Además es esta una_ 

fonna de incorporar.al equipo de profesores de las diferentes escuelas -

de ensenanza Superior, al conoc1~1ento de este tipo de actividad, que·c.Q. 

nozcan la importancia y operatividad que tiene el teatro en el fortalecf 



X 

miento de la integridad personal de sus jóvenes alumnos. 

Al mismo tiempo se le proporciona al pedagogo una gú1a mSs para su 

campo, de acciBn, ampliando y ofreciendo no sólo una técnica de enseHan

za, sino un elemento mSs en el proceso de orientación educativa, vocaci~ 

nal y profesional, asT como una esmerada participaci6n en los talleres -

de teatro con que cuenten o tengan que contar las escuelas de enseHanza~ 

Superior, teniendo muy claro el objetivo educativo-cultural. 

No se trata de imponer, ni mucho menos de hacer obligatoria la • 

práctica del arte escénfo o teatral, sino de mostrar un panorama·de la -

influencia que tiene dentro del proceso educativo del joven¡ sugerir y -

proponer a partir de una fundainentación teórica, la importancia que tie

ne el .teatro y su actividad en el imprescindib1e desarrollo del ser hum!, 

no, desarrollo que se da a partir de un proceso educativo. en constante 

relación a·un contexto socio-cultural, que involucra al individuo a una~ 

serie de tensiones y situaciones adversas al desenvolvimiento de su per

sonalidad, impidiéndole, en este caso al joven futuro profesionista, el 

funcionamiento pleno de sus facultades ffsicas y psicológicas. 

Tampoco se trata de formar actores, sino de formar gente, a través 

de una actividad que deshinfba y ayude a la solución de problemas de 

identidad, una actividad que eduque, que induzca al sujeto a que se ens!, 

fte, De tal manera que el ~oven estudfante>-encuentre una fonna ordenada 

de proceder ante cualquier situación, que sepa defender nuestro pasado -

cultural y artTstico, para seguir recreando y créando una cultura propia. 
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tomando en cuenta las raíces pluriculturales de nuestro país, de tal fo!_ 

ma que ninguna cultura se manifieste en detrimento de 1as otras; anali-

zando lo que las otras culturas nos ofrecen y tomando de ellas lo que -

consider611os adecuado para el desarrollo de nuestro pafs, a partir de -

una actitud crítica, 

Todo ser humano y sobre todo el joven, requiere y necesita expre-

sar sus sentimientos, pensamientos, dudas, etc,, ya sea en su casa, en -

el salón de clases, o bien en cualquier lugar, pero necesita externar -

su· deseo de expresión (factor fundamental. del teatro), EstS asf a till!!!, 

po, el futuro profesionista, de aprovechar una disciplina que ademSs de 

·estimular el desarrollo de su personalidad, le brinda elementos de aspe.E, 

to cultural; no importa si se trata de un estudiante de arquitectura, de 

ingenieria, de derecho, de economfa, etc,, de lo que se trata es de dar

le a ese profesionista se carácter de individuo crítico, consciente y -

creativo, liberando de @l, todas aquellas tensiones que perturban su ac

ción y comportamiento. 



1 

EL TEATRO UNA ACTIVIDAD EDUCATIVA 

ORIGENES Y EVOLUCION DEL TEATRO, 

Comenzaremos por abordar el proceso histórico del Arte Teatral pa

ra lograr comprender el teatro como actividad educativa en sus fonnas -

m&s destacadas, asf como en sus diferentes épocas, haciendo énfasis de -

su tntima relación con el campo de la Pedagogfa, 

A través de la historia social encontramos datos· que nos hablan de 

cada perf odo evolutivo del teatro. Muchos son los autores de obras so

bre la historia del teatro que sitGan el origen de éste, paralelo al or.i 

gen de la h1111anidad. 

En el mundo primitivo de la caverna y la lucha feroz del hombre -

por sobrevivir, se escenifica el primer drama de la humanidad. Drama, -

palabra derivada de la voz griega 11drao" que significa acción, es definj_ 

da por los preceptistas como "acción imitativa", y el hombre primitivo a 

semejanza del nino ejecuta su primera acción dram!tica. 

El hombre primitivo cubriéndose con pieles de animales para enga-

ftar a las fieras, recurre a la imitación de sus movimientos para darles~ 

caza,· Despues, en las escenas rftualfsticas, cuando en su cueva, rodea-
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do por los miembros de la tribu reproduce a éstos su escena, invitándo-

los a oir y ver la mfmica que realiza a1 describir y volver a vivir el -

acto del que fuera antes actor, para capturar el anim11l que ahora campar, 

te como alimento, con toda la tribu. 

A medida que la humanidad tiene más concienci11 .de su poder intele.f. 

tivo y reflexivo, va creando nuevas fonnas dramáticas, Por esta razón, 

el origen del teatro no puede s1tu11rse en un detenninado punto ~eográfi

co y mucho menos crono1ógfco. E1 teatro surge espontáneamente como una 

necesidad que responde a una acci6n imitativa, y asf aparece lo mismo en 

Egipto, en las dran1atizaciones de la muerte, entierro y resurrección de 

un Dios; que en Japón, en donde su fonna cobra la solemnidad de un rito 

con orfgenes divinos, cuando se escenifica la leyenda de Pmaterusa, don

de la diosa de la luz priva de ésta a la tierra y al cielo, para devol-

verla a los hombres, por lo que era necesario realizar danzas y cantos -

al compás de tamboriles y pffanos. 

Surge también el teatro en los pueblos asiá.ticos orientales con -

sus danzas miméticas y rituales; que tienen como origen la invocar.ión de 

dioses, en donde el elegido de la tribu bailab11 y en ocasiones recitaba_ 

largos parlamentos con· cierto sentido dramático, 

El hombre trata de hacerse respetar, temer o amar por los demás -

hombres, lucha por que sobrevivan a é1 sus ideas, es entonces cuando su.t 

ge el rito sagrado, la representac18n de un poder desconocido y la cara.f_ 

terizaci8n de lo divino por los humanos. 
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El brujo y el hechicero de la antigUedad son los primeros que en-

tienden la significaci6n de1 teatro, cuando dramatizan en ritos extraílos 

y emotivos, sus invocaciones a los dioses y a los esp1ritus. Ellos 

eran actores que empleaban maquillajes impresionantes, mímica exagerada_ 

y recursos patéticos para envolver al clan o a la tribu, en una atm6sfe

ra de misterfo dando un ambiente propicio a la supertici6n, 

El brujo era autor dram&tico., director de escena y primer actor -

del drama ritual, en el que por cat4rsis participaban todos los especta

dores. Ellos que amaban 1a vida y temían a la muerte, tenían necesidad 

de creer en el brujo y en esos ritos extraHos para invocar la lluvia, pa 

ra conseguir abundante caza, etc, 

El conflicto de la vida y de la muerte es en esta época de la hum.!!_ 

nidad, el tema exclusivo del drama rudimentario que interesa y conmueve_ 

a los hombres y a la tribu, 

Esta fonna incipiente del teatro nos muestra que para los hombres, 

desde la infancia del mundo, 1a dramatizaci·6n ha sido auxilio necesario_ 

para fijar ideas, para consolidar actitudes y ganar voluntades para una 

causa determinada, 

A trav~s de las siguientes etapas de la historia del teatro podre

mos evidenciar·su trascendencia, 
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PREHISTORIA. 

El hombre desde un principio, es un ente activo, con un mundo in-

terno y externo que detennina sus obras plasmadas en un espacio y en un 

tiempo. Sus circunstancfas 1o impulsan hacia una creación de carácter_ 

artfstico, ayudado por su intuición individual, describe acciones y rel! 

tos de carácter poético que van constituyendo poco a poco la actividad -

teatral. En esta fonna surge el monodrama primitivo, despues el duodr! 

ma y más tarde la tragedia. 

TEATRO GRIEGO, 

Treinta y cinco anos a. de C., nace en Grecia la expresi6n artfst.:!_ 

ca~· ( 
1 

) La palabra teatro viene del griego "Theatron" y despué's 

del latfn "Theatrum" {lugar donde se representan obras dramáticas o se -

dan espectáculos propios de la escena). Suele asf, designarse su orí-

gen en Grecia donde precisamente alcanza su máximo desarrollo y cobra su 

verdadera importancia como entidad artfstica y cultural, educativa y es

tética, Los griegos, hombres dotados de una gran sensibilidad para las 

Bellas Artes y amantes de las expresiones más elevadas del espfritu, hi

cieron del teatro una institución, creando los moldes clásicos de la tr! 

gedia, la comedia y la sStira, y con ellas las primeras manifestaciones_ 

de la escenograffa, 

( 1) Cfr. Gaehde, Crlstián. El Teatro desde la antlg~edad hasta 
el presente. Ed. Nacional, Mexico 191,7, 
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Emp1eando locales al aire libre, los griegos representaban las tr.!!_ 

gedias de Trínico, Esquilo, Eurfpides y Sófocles, ante el entusiasmo y -

fervor del pueblo, quien parecía electrizado por 1as descargas emociona

les de los bellos poemas, el coro y e1 bai1e presentados en genial coor

dinación, dirigido por los corifeos, De esta manera se consolida por -

primera vez, el teatro fonnal, que presupone la existencia de un local,

un autor y un actor, ( 
2 ) 

La tragedia griega estimulaba en e1 pueb1o la Fé, el Teinor y el -

Respeto a los dioses (fuerzt de unidad nacional del pueblo helénico), la 

comedia griega de Arfst6fanes y sus procélitos despertó en los ciudada-

nos, justas rebeldías contra muchos seílores prostituidos por el goce de 

los sentidos y el éxceso de riquezas materiales. 

Es pues, la comedia griega, la más temible tribuna contra la inju2_ 

ticia y los vicios, as~ como también es escuela popular en donde los h~ 

bres de facultades extraordinarias, siembran sus mensajes de nuevas fil.Q. 

sofías y seílalan al pueblo los rumbos y las actitudes que los pueden 11! 

var a una mejor convivencia, 

Los griegos con la oratoria y el teatro respectivamente forjaban -

sus mentalidades para profundizar en la política, en las artes y en la -

filosofía. 

( 2) Cfr. lbld, cap. l. 
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El teatro griego es el más vibrante en cuanto al poder educativo y 

orientador que incluye e1 arte dramBtico en su forma viva, din4mica, em_Q 

cional y cautivante, 

En Grecia el esplendor del teatro y de la cultura en general, fue 

eclipsado por los romanos, que con la fuerza de sus armas, conquistaron_ 

y sojuzgaron a 1a Hélade, ( 
3 ) 

TEATRO ROMANO, 

Roma logr6 avasallar polfticamente a los griegos, pero ~stos, con 

la fuerza de su genio y de su cultura conquistaron psicol6gicamente a -

los romanos. 

El teatro en Roma se sitOa en el año 240 a. de c. ( 
4 

>' y al igual 

que en Grecia nace ligado a los ritos y ceremonias religiosas. Sin em

bargo, Roma no se preocup6 de dar al teatro.clásico.el carácter de instl 

tuci6n oficial y popular como el que le otorgó Grecia. 

Durante el feudalismo el teatro su'fre una de sus más encarnizadas . -
persecuciones, siendo restringido totalmente en Roma por 1a iglesia, de

bido a que las representaciones llegaron a desvirtuarse, haciendo que -

las an@cdotas fueran tomadas como realida~. Sin embargo, fue precisa--

3 ) Cfr. Plgnarre, Robert. Historia del Teatro. Ed. Eudeba, Bue 
nos Aires., 1962. 

4) Cfr. Gaehde, Crlstlán. ~·· pág. 76 
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mente la ig1esia quien se encargó de revivirlo con el nombre de Teatro -

Cristiano, En un inicio la iglesia cristiana en su afán de borrar todo 

vestigio pagano, se propone perseguir a los mimls, juglares o ludiones, 

activos representantes de 1a comedia errabunda. Pero a pesar de la per. 

secusión el teatro no muere, se refugia en el campo, vive de la caridad; 

pero no desmaya ni se rinde, sino que recorriendo los caminos del mundo_ 

va cobrando nuevos impulsos, creando nuevas formas, ganando más devotos_ 

y admiradores, Llegando e1 momento en que sus enemigos no pudiendo de2_ 

truirlo, lo acogen y lo estimulan para utilizarlo en su beneficio. Es 

asf como la iglesia cristiana fonna una alianza con el teatro, cuando é1 

te pone a su servicio el 1rama litOrgico, o sea la enseHanza objetiva de 

su doctrina. 

El teatro cristiano alcanza del siglo X al XIV, una enorme difu--

si6n, lo que permite el renacimiento de la expresi6n dramStica proscrita 

por la iglesia durante los diez primeros siglos de nuestra era. Y es -

todavfa hasta nuestros dfas, con alternativas de languidez y de esplen-

dor como el cristianismo ha tenido en el arte dramStico, una de sus co-

lumnas mSs poderosas. 

En sus comienzos, fue una ingenua escenificación de pasajes del -

nuevo testamento, tales como la resurrección o el nacimiento de JesOs, -. . 

la Pasión, la Adoración de los Pastores, etc. Se representaba en 1a -

iglesia n1isma, introduciendo escenas simples que provocaban la hilaridad 

del pdblico creyente, En la actualidad se acostumbra el hacer represe.!!. 

tacfones en el atrio de la iglesia (danzas, recitaciones, escenificacio-
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nes), 

Una de las caracterfsticas mas peculiares del teatro cristiano, y 

que define de manera precisa su ajuste a 1as normas de un rito, es que -

en aquellas representaciones, s~lo podfan actuar individuos del sexo 

masculino y se elegfan clérigos jóvenes para interpretar los papeles de 

mujer. Es hasta 1468 que se tiene noticia de la existencia de una mu-

jer que interviene en una representación dra~atica, (Cd. Metz, Francia). 
( 5 ) 

TEATRO MEDIEVAL, 

El teatro evoluciona paralelamente con la cultura y la ciencia. -

En la Edad Media el teatro es ya colectivo, porque el pueblo interviene_ 

en él. 

La importancia del teatro desde el punto de vista educativo estri

ba en la representaci6n de la.Fé. Al mismo tiempo las ideas polfticas_ 

han tenido que ver mucho en el teatro, porque han sido tomadas corno ar-

mas de combate, tanto para encauzar la opini6n pdblica hacia un ffn de-

tenninado, como para socavar poco a poco un régimen en pleno f1orecimie.n. 

to o en decadencia. 

El teatro en la Edad Media esd ligado al cristianismo y por lo -

tanto al surgimiento de la soc1edad'burguesa. La iglesia se aduefta de -

( 5 ) Cfr .. Farlas, Javier, Historia del Teatro. Ed. FCE. 11bico -
1979, 
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la cultura, del arte y entonces destruye to o aquello que no sirve para 

la difusi6n de su doctrina espiritual. El teatro fue asf, la primera -

vfctima del cristianismo, por esta raz6n no se puede desligar la influen 

cia del cristianismo en la historia del tea ro en la Edad Media, 

RENACIMIENTO 

Esta época que se representa por 1a a ci6n de renacer y que comie.!!. 

za a mediados del siglo XV, se caracteriza or e1 vivo entusiasmo que se 

despertó en el occidente por el estudio e f itación de la antigUedad el! 

sica, griega y romana. 

La historia del teatro nos expone un argo desfile de estilos tea· 

trales, distintos en sus formas, en sus ide s y en su función social y -

de la cultura en general. El teatro refle a el esp1ritu de la época, • 

no s6lo mediante el contenido literario de us obras, sino a través de -

sus fonnas escénicas. 

Es en el Renacimiento, que el teatro ecibe la influencia de otras 

de las bellas artes; en Italia surge un c@l bre arquitecto, Donato D'An· 

gelli Lazarri, que introduce en el arte ese nogr&fico la perspectiva. -

En 'la segunda m1t~d de1 ·Siglo XVI. nace la .pera¡ mb tarde la escenogr! 

f1a adquiere exuberante influjo por 1os pin ores y arquitectos de la ép.Q. 

ca. 

En cada etapa de su desarro,lo, el ar e teatral constituyó uno de 
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los aspectos de 1a cultura dominante, El teatro reflejaba las tenden-

cias filosóficas y socia1es que podfan ser observadas en otras artes y -

en otros aspectos de 1a vide social, E1 Teatro realista del siglo XIX, 

fue una derivaci6n del rea1ismo en el arte general y un fenéimeno comple

mentario del conocfmfento cientffico del mundo, 

TEATRO CONTEMPORANEO Y MODERNO, 

Hata aquf hemos hablado de un teatro que llega a constituirse como -

un texto literario que puede ser 11evado a1 escenario. para apreciarse -

por un público, y al mismo tiempo ser difusor y promotor de 1os ideales_ 

de la época, hasta este momento no hay quién pueda descubrir teóricamen

te sus múltiples finalidades. 

Puede decirse que hasta aqu1, el mundo teatral se apasion6 por di~ 

tintos dogmas d&ndole gran importancia a los decorados. En la actuali

dad no se da mayor importancia.a éstos, se usan según las necesidades de 

la obra o se adaptan al género. La arquitectura del teatro moderno es 

consecuencia del orden social actual, de la estratificación clasista y -

del carScter mercantilistll de la empresa teatral. 

Sin embargo, hay para quienes el teatro, como acción o como activl 

dad es una fonna de terapia es decir, un medio para aproximarse al cono

cimiento de sf mtsmo y de los demSs, buscando annonizar con el nOcleo S.!!, 

cial. Un ejemplo de esto es e1 pstcodrama, J.L. Moreno, autor de 
( 6 ) 

( 6 ) Cfr. Horeno, J.L. Psicoterapia de Grueo y Pslcodrama. Ed. -
FCE.,Héxlto 1983. 



éste, dice a1 respecto: 

"La Psicoterapia que hasta ahora consistfa principalmente 
en un aná1is1s biológico, constitucional ·y psicológico ~ 
del individuo y que·contaba sólo con su participación pa
siva, tiene ahora una nueva tarea: promover su participa-
ción activa, · 

El procedimiento de la terapia tiende entonces a pasar de 
la palabra a la acción, del análisis al ser, la existen -
cia y el encuentro, del di4logo al ejercicio •• , El psico 
drama se convierte ,sf, en·1a culminación de una psicote:' 
rapia que reune en sf los métodos individual, de gurpo y 
de acción", · · 

.. ( 7 ) 

11 

El psicodrama es consecuencia de la psicoterapia de grupo que si -

bien es cierto se venfa dando en algunos aspectos (catársis, identifica

ción, etc.) desde las danzas rituales de la antigUedad, aunque no recon.Q_ 

cida formalmente cano terapéutica. 

El siguiente argumento juega un papel de suma importancia en el -

contexto educativo: 

11 El fundamento del psicodrama es el principio de la espon 
taneidad creadora, la participación libre de todos los :: 
miembros del·grupo en la producción dramática y la cat~r
s1s activa",. 

( 8 ) 

El teatro cono act1v1dad y acci611 ha resultado desde siempre libe

rador de energfa; ya fuera en la tribu (incorporando, profanando y tras

cendiendo e1 mito) o bien e11 el foro, espacio o escenario de la actuali-

( 7 ) lbld, pág. 9 
( 8 ) lbld, pág. 36. 
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dad, donde en un grupo o taller, los miembros incorporando su personali

dad emanaban de sf sus afectos y emociones en energfa creadora haciendo_ 

o jugando teatro, 

Hoy en dfa, para el académico, e1 teatro, es un lugar donde el ac

tor repite un texto escrito, 11ustr&ndolo con una serie de movimientos -

con el fin de hacerlo inteligible, el teatro es asf un instrumento de la 

literatura dram&tica y para el espectador un lugar de diversión solamen

te. Sin embargo, en el ámbito de la pedagogfa, si es que se quiere rom. 

per con el' sistema de educación tradicional, que no educa sino que sólo 

instruye y en donde la relación educador - educando es vertical y unidi

reccional, la función del teatro ser& entonces, no la repetición memori

zada de un texto, sino desarrollo, realización y participación creadora_ 

del educando, d!ndo valor a la posibilidad did!ctica de las im!genes que 

· el propio alumno puede dar, mediante la pr&ctica en múltiples lenguajes_ 

como los que ofrece el teatro, Es asf como para Moreno, la participa-

ción libre y espont!nea que a partir. de un detenninado contenido, propi

cia la resolución de probler.1as y la revelación de la personalidad. De 

la misma idea y argumentando la importancia del individuo como expresión 

m&xima y definida, encontramos a Jerzy Grotowski, investigador teatral -

de la actuación, de sus fenómenos, sus significados, su naturaleza, etc, 

quien cooio J.L. Moreno, piensa qu'e el resultado de la accidn y actividad 

teatral es que la persona se libera de impulsos internos en el manento -

de la actuación, 

Tanto Grotowski COlllO Moreno entienden e, teatro cerno un camino pa-
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ra descubrir la v1da y entenderta. Aunque para Moreno es propiamente -

una t~cnica de terap1a en la soluci6n de problemas, y para Grotowski es 

un encuentro entre la gente cre11t1va, De cualquier fonna con el teatro 

la persona busca y en el acto encuentra. 

Grotowski argumenta: "El teatro pobre y al mismo tiempo rico en -

defectos_\ 
9 

) Cuando habla de defectos se refiere a la carencia de -

iluminaci6n, efectos de son1do, ma~uill~je, vestuarios especiales, esce

nograffa, etc, Para ~l los elementos impo-rtantes son Gnicamente el ac

tor y el espectador¡ Moreno incluye un elemento m&s que es el escenario, 

En el proceso educativo, la acci6n del individuo que se esta fer-

mando como persona.-puede llevarse a la vista del espectador, y hacer ei 

to un medio de expresi6n y comunicaci6n. En el sal6n de clases somos -

actores y podemos hacer del contenido educativo e instructivo un medio -

de actividad teatral, A trav~s de un conjunto de acciones, en donde el 

elemento humano (alumno), lo enriquece con su propia experiencia, lo 

piensa y además lo reflexiona y transfonna, porque en el acto aprende a 

descubrir y a vivir. El htllllbre .se educa mientras vive y porque vive a_s 

tua¡ la actividad teatral educa a .la persona, porque- le da fonna para -

descubrirse a sf misma y entender su entorno. Coincidimos con la si---

guiente idea de Grotowski: 

• Educar a un actor en nuestro teatro, no significa ensenar-

( 9) Grotowskl, Jerzy. Hacia un teatro pobre. Ed. Siglo XXI, Mé
xico 1983. pág.13 



le a1go; tratamos de eliminar la resistencia que su orga
nismo opone a los procesos psfquicos. El resultado es -
una liberación que se produce·en el proceso del impulso -
1nterior a la reacción externa. El impulso y la acción 
son congruentes: el ·cuerpo se desvanece se quema, y e1:: 
espectador sólo contempla una serie de 1mpulsos visibles, 
La nuestra es una vfa negativa no una co1ección de técni
cas, sino la destrucc11ln de obstáculos,"( 

10) 

14 

A partir de estas concepciones de1 teatro y su actividad como al-

ternativa educativa y en cuanto a los jóvenes, las propuestas de Grotow~ 

ki y Moreno resultan válidas, si se trata de educar y reeducar. Aunque 

no deja de considerarse que para muchos h definición literaria o inte-

lectual del teatro es la única actnitida, Sin embargo la historia del -

teatro, confinna que éste puede existi'r sin trajes, sin decorados, sin -

música, sin iluminación, etc., inclusive sin texto. En la evolución -

del arte teatral, el texto fue uno de los Qltimos elementos que se intr.Q. 

dujeron. Lo importante es el acto. Par.a Grotowski en el sentido tea

tral, para Moreno en el sentido terapéutico, y en el sentido educativo,

el t.eatro es el acto entre el espectador y el actor y en donde el escen! 

rio es cualquier espacio y e1 texto es el que propone tanto el profesor~ 

ccxno el alumno. 

EL TEATRO EN MEXICO, 

El Teatro mexicano se inició desde que las diversas culturas autó.s 

tonas de los pueblos prehisp!nicos, tales como e1 maya, el mexica, e1 -

( 10) lbld. pág.10 
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tlaxca1teca, el tarasco, etc., quienes empezaron a hacer sus representa

ciones dramáticas. Por Teatro se entendía, las ceremonias rituales y -

religfosas en los teoca1is, en ias pir8mides y en los cenotes sagrados,

en donde los sacerdotes y predestinados, hacian ofrenda para sus dioses, 

pidiendo favores para ,a guerra, para la agricultura, y para la grandeza 

de los pueblos1 ll) 

Hay abundante documentaci6n que prueba la existencia de fonnas te! 

trales en las sociedades náhuatl y maya - quiché, grandes espectáculos -

que se realizaban en los principales centros de cultura: Texcoco, Te-

nochtit18n, Tlaxcala y Cholula, y en Chichén-Itza entre los mayas. 

Con actos simb61icos, desde la danza extenuante hasta el sacrifi-

cio humano, aqu~llos ~anbres, sin saber, hacian del teatro el pan espir.i 

tual que alimentaba su cultura politefsta. 

Los fdolos labrados en piedra, se converttan por obra y gracia del 

drama mito16gico en protagonistas illll6viles. 

Se efectuaban once espectáculos diferentes, con desfiles, cantos.

recitados, bailes, y gran ritua, religioso¡ se empleaban elementos musi

cales como 1nstrt111entos. de percusi6n, de viento (el Hu€huetl, el tepo--

natztli, los caracoles marinos, ,as chfr1mfas, etc.) además los medios -

de expres16n semejantesª' espectSculo teatral~ la palabra, el canto, la 

( 11) Cfr. Horcasltas, Fernando. El Teatro Náhuatl. Ed. UNAH.,Hé
xlco 1974. 
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trama, el movimiento, el ropaje, es decir la representación, 

Atgunos de estos espectSculos desaparecieron ya que los propios in 

dios trataron de ocultar a tos extranjeros sus ceremonias y cantos sagr_! 

dos, y por otra parte 1os misfoneros persiguieron y procuraron aplastar -

este género de representaciones, No todos esos indígenas del espectác.!!_ 

lo teatral perecieron; se acepta Yll que 1a primer obra teatra1 en Nueva_ 

España, hacia 1553 fue una ".representación del fin del mundo", en lengua 

náhuatl, por intérpretes ind!genas,( 
12

) 

A Clavijero estas escenas 1e recuerdan las primeras representacio

nes del Teatro Griego, y lo fnc11nan a creer que de haber durado un si-

glo más el imperio mexfcano, et mundo indfgena hubiera hecho evolucionar 

su teatro a ~ejores y mSs concretas fonnas como ocurrió en Grecia. 

Es justo decir que entre los mayas hubo un teatro suficientemente_ 

elaborado. A la cultura maya-quiché pertenece el Onico texto que se -

conserva del teatro prehispánico en América, es un drama ballet titulado 

"Rabinal Achf" originalmente llamado "Baile del Tun"( lJ) 

Finalmente el.Cristo en 111 Cruz desplazó 111 Totem, al fetiche y al 

fdolo logrlndose la conversf8n de los indios al monotefsmo, 

( 12) Cfr. lbld. cap. S 
( 13) Cfr. landa, Fray Diego de. Relación de las cosas de Yucatán 

Ed. Porrúa, HExico 1966. 
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Durante la dominación espanola, en 1a llamada Nueva Espana, el Tea 
. -

tro naturalmente era ante todo, vocero de 1a doctrina cristiana y se im

portaba de Espana o se confeccionaba con los moldes del teatro extranje-

ro. 

Las pastorelas aparecen como una supervivencia medieval, o como -

una regresi6n del teatro renacentista del S, XVI; de todos modos era la 

d4diva del i~pulso evange,izador, colllllna indispensable de la Colonia. 

Se crean asf en 1a Nueva Espana tres vertientes bastante diferen-

ciadas: el teatro de evange11zac16n, que utilizan, fomentan y auspician_ 

los misioneros franciscanos desde su llegada en 1524; el teatro de car~E, 

ter hwnanfstico, en los colegios de los jesuftas, en el de San Pedro y -

San Pablo, que fundaron en 1572, y en los de San Bernartto, San Miguel, -

San Gregorio, c()ll!edfas latinas en que alternaban castellano y latfn~ que 

luego fue dec~endo has~ quedar en simples ejercicios escolares de ret.Q. 

rica y decllllllacinn; y e1 teatro profano, popular en castellano influfdo_ 

de mexicanismos y aun nahuat1ismos, de provincialismo y color local. 

DurMte la guerra de independencia, el teatro, en manos de extran

jeros y muy a la vista del Santo Oficio, no se arriesgaba a tomar parti

do nf a expresar las nuevas nociones de lo 11111anente revolucionario, su 

evo1uc1nn n1 en Espa"a ni aquf habfa corrido al parejo de la evolucinn -

social, y por consiguten~ comenzaba a perder aquella tutela p0b11ca que 

ejerc1cf anter1.onaente, 
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Sin embargo, c0111ienzQ a darse un teatro en e1 que ya asoman 1os C.Q. 

lores costumbristas, en ambiente y en figuras, en personajes y en el ha

bla popular. El género ,frico t~bién se fort~lece¡ 6pera y zarzuelas_ 

del Coliseo Nuevo (Primer Teatro en México, 1810),( 
14

) 

El teatro mexicano va adqu1r1endo sú fisonomía particular, con el 

restablecimiento de la RepQb\1ca y del juarismo¡ siendo rasgos fundamen

tales de éstos la adopc16n de un concepto nacionalista de la Po1ftica y . . 

de la Cultura y la noc16n revolucionaria de que el Estado se constituye_ 

como el único responsab1e del perfil del hombre. Es cano.el teatro es 

fenómeno social y pdb11co, aliado de 1~ c4tedra y del periódico y m4s -

aleccionador que el libro, los escritores no dudan.en ejercitarlo, y el 

Estado, al menos en cierto momento en patrocinarlo. 

La gestión de José Vasconcelos como Secretario de Educación Públi

ca incorporó a la actninfstración gubernamental, y por ende a la vida po

lftica.adestacados miembros de la llamada generación de 1915. Los cua

les se darfan, entre otras, la tarea de crear instituciones culturales,-

como hizo por ejemplo: Cosfo Villegas, de cuya iniciativa surge el Fon

do de Cultura Econllmica, el Colegio de M@xico y la Escuela de Economfa -

de la Universidad Nacional, 

La Actividad Teatral, languideció durante el per1odo de las luchas . . 
annadas {aproximadamente entre 1910 - 1920), y quedd confinada a un g~n! 

ro muy reciente en el medio~ el teatro frfvolo o g@nero chico, el cual 

( 14) Cfr. Plc6n Salas, Mariano. De la Conquista a la lndependen 
..5..!.!· Ed. FCE, México 1967. 
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no obstante, el escaso valor literario o est@tico que pueda haber tenido 

constituy8 un veh!cu,o de revitalización y flexibilización del lenguaje 

y el gusto pQblico, ademas de un medio p~ra ejercer y difundir un mínimo 

de cr1tica polftica y socia1. 
. ( 15) 

En los años 20's y 30's el teatro sufri6, también la corriente na

cionalista. Reaccionan ante ese nacionalismo del teatro, Novo, Villau

. rrutia, Celestino Goroztiza y otros ªcontemporSneos" que buscaban resca

tar el legado de Osear Wilde y Bernard Shaw, a1 tiempo que surgen otros 

grupos moderadamente "vanguardistas''• Sin embargo, el declive del 
. . . ( 16) 

movimiento cardenista coincidi6 con e1 inici8 de una época de languidez_ 

de 1a Actividad Teatral en cuyas representaciones prevaleció la defensa 

de la antigua moralidad tradiciona1 y el recurso a la improvisaci6n o la 

·veteranía; esta situa~i8n no empezarfa a mejorar sino ~asta .1g45, año en 

que Carlos Ch&vez as1111e la direcci8n del reci~n fundado INBA, se organi

zan temporadas internacionales y nacionales de teatro intentando impul-

sar el teatro a nombre y con el apoyo del Estado. 

Los años cincuentas son prodigiosos en promociones que estimulan -

el interés por el teatro. La acci8n de1 INBA en @sta década fue ejemplai: 

En esta década, y como reacción a la ·forma oficialista de hacer -

teatro educativo sin va1ores educacionales, se inicia el Teatro Estudia.!!. 

til Un1versitario que ut111zar!a escásos diez anos para.alcanzar su ple-· 

( 15) 

( 16) 

Cfr, Hagana Esquive!, Antonio, El Teatro, Contrapunto. Ed. 
FEC. México 1970. 
Cfr. Azar, Héétor. Funciones Teatrales. Ed. SEP/CADAC, Héxl 
co 1982. -
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nttud como factor· de. CMnbio en' 1os sesentas, Otros. diez años bastar.fan. 

para que este movfmiento asistiera a su propio debiil~if:amiento., con la -

adopc16n de formas extrañas y dl!llag8gicas ajenas ª' su1 pr.opia naturaleza.:.. 

fonnativa, En cambio el: teatro: c11111ercial fncrement6i sus haberes Y.' Ml'"

pl16. su frente de batana. 

Factores detenn:f1nantes en: e,1 desarr1>llo del! teatro• mexfoano1 fUermnc: 

Fernando Wagner. Seki Sano·, Andr~ !lforeau, Char1es, ~ooner.. líos- cuatro¡·· 

agentes de cambio. e1: esfUeno· qµe riea1tzaron1 11ue· pr.ect:sar. las. caracte--· 

r1sticas de una escuel'a; mellfcani1< de· teatro,. :f.ueron1.elil'os; Tos; maestmls.:.... 

di rectos o tndirectos de los que• haeeinos y deshacemos· e11 teatro: de~ ~ste.:._. 

paf s. 

Con la creaci6n de· los centros de: 1nfonnacf6n.-f!onnaci1Sn;; ,1a; Escue

la de Arte Teatra1 del INDA. T11 Acadeill1a1 de BeHas Artes. y Ciencias. Cl"!;. 

matogrfficas de 11 ANDA y la cawr.er.a de !Literatura, DramStfca· y; 'Featr.oi de: 

la UNAM, se conftguran, tres sectores de: 1a acthfdildi teat!ra·l1,, cl'asM!fca .. 

dos de acuerdo a su ffnaHdad'.( ) . 
. 17: 

l. El Teatro Canercfa.Ti, sujeto•ª' la ley de l1a1 ofertai Y' la1 denandlr.. 

cuyo mandato superior" proviene de T!a taquilla como, einperat!r.fz: t!firrana~. SU1 

sellll es: "Al pGbUco ha1 que- darle lo· qµe pida"· 
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cador, que se inicia en el hogar, prosigue en el jardfn de niños, la prj_ 

maria ~la secundaria, se auxi!ia del aula universitaria y obtiene su -

grado de profesionalidad m~r.ima con los grupos estables o Compañias na-

cionales. Su senal es: "Al pab, ico hay que enseñarle a pedir". 

3. El Teatro Expe~imental o de BOsqueda de nuevas fonnas y técni

cas de hacer teatro¡·de nuevos autores, directores, actores y, desde lu!. 

gp buscador de un nuevo pablico jóven y letrado; su señal es: "La búsqu!. 

da propicia la evoluci6n del teatro". 

En México, estos tres sectores coexistieron aparentemente divorci! 

dos, durante mucho tiempo. 

Esquema proporcional en México. 

TEATRO 

COMERCIAL 



Esquena genera1 y deseable, 

TEATRO 
COMERCIAL 

TEATRO 
EDUCACIONAL 
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De esta manera se busca un equilibrio sin tener que anu1ar alguno..:. 

de los tres sectores, De 10 que se trata es de permitir que el teatro_ 

exista. ya que puede ser educativo.·ccmercia1 y experimental al mismo -

tiempo. Muchas veces vale la pena canprar un producto porque nos va a 

beneficiar. y que mejor. cuando nos preocupamos por conocer y estudiar -

el orfgen. caracterfsticas y finalidad de dicho producto. 

Tanto en el desempefto del teatro cano en nuestra labor pedag6gica, 

debe111os tratar de encontrar nuevos mecanismos que incrementen la finali

dad del teatro educacional,·entendido como formador e informador. Un -

teatro qúe impulse a la fonnaci6n emocionat e intelectual de la persona_ 

y que propicie la expres!6n de sus pensamientos y sentimientos con fina

lidades comunicadoras. Donde e1 al1111no aprenda a descubrir ciertos as

pectos de la naturaleza org&nica creadora mediante la practica simple y 

elemental del teatro, 
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Un teatro para jóvenes, dentro o fuera de la escuela (universidad) 

cuyo equipo coordinador pudiera cooiponerse de un pequeflo grupo de exper

tos especializados en problemas asociados con el teatro; por ejemplo un 

psicoanalista, un pedagogo, un antropologo social y un director teatral. 

En M@xico, actua,mente existen escue1as que pretenden formar acto

res, y que funcionan cooio Centros de Capacitación Teatra1 en México, es

tas son: ( 
18) 

l. El INBA 

2, El IHSS 

3, La UNAH 

4. La ANDA 

a) Las Escuellls de Iniciación Artfstica, 

b) La escuela de Arte Teatral. 

e) La CompaH1a Naciona, de Teatro. 

a) Los Centros de Seguridad Sbcial. 

b) .E1 Teatro de la Nación. 

a) El Teatro Estudiantil Preparatoriano 

b) El Teatro Estudiantil Universitario 

c) La Compañfa de Teatro Universitario. 

d) El Centro Universitario de Teatro 

e) La Carrera de Arte Oram&tico (Filosoffa y 
Letras), 

a) Academia de ~iencias y ~rtes Cinanatográ
ficas. 

( 18) Cfr.· Azar, Héctor. Los Centros de Capacltac16n teatral. - · 
Revista "La Cabra", UNAH-DlfuslÓn Cultural, H6xlco.Junlo 
1982. pág.18. -
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5. El CADAC (Centro de Arte Dram~tico, A.C.) 

6, Los Maestros Particuláres 

7. Otras dependencias no of1cia1es, 

EL TEATRO COMO EXPERIENCIA EDUCATIVA, 

El Teatro como g~nero dramático al servicio de .la pedagog!a moder

na, no s61o divierte sino que tambf@n educa, Pensamos que la educaci6n 

debe centrar su interés en el aspecto fonnativo de1 hombre y no en la -

simple transmisi6n de conocimientos, por lo que su funci6n será, no s6lo 

atender la formacf6n intelectual sino tambi~n a desarrollar el carácter,_ 

voluntad y sensibilidad. La educacf6n sucede desde el seno familiar y 

se extiende en todo nuestro proceso de vida, enrualquier momento y en -

cualquier circunstancia. La familfa, es por lo tanto la primera instit!!, 

ci6n fonnadora-infonnadora del individuo. El nifto al fo1111ar parte de -

dicha instftuci6n, integra todos y cada uno de los actos vividos con los 

demás elementos de su nGcleo familiar. Constituye su personalidad a -

través de identificaciones, incorporando los actos y acciones de otras -

personas y que se le presentan como un modelo a seguir pero que van de -

acuerdo a los patrones de comportamiento que .la instftuci6n familiar es

tablece. No significa que se de una copia fiel del modelo de identifi

caci6n, sino que entra en juego et propio proceso menta1 y sobre todo la 

creatividad, ya que ta fdentif1caci6n sucede en funci6n de representac1.Q. 
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nes o tm~genes que el sujeto 9onstruye de ese modelo y q~e inicialmente_ 

son los padres. 

El proceso, a trav~s del cua1 se 1dentifica se da por maltiples -

factores (proyecciones, necesidades, etc.), Hasta estructurar un modelo 

de canportamtento1 19
) Esto supone que lo que el individuo hace y el c& 

mo lo hace, es resultado de un proceso indentiftcatorio, y que sigue su 

marcha aan en la v1da adulta. Es por esto que en el acto humano, se e.!J. 

trelazan un sinnllmero de interacctones y de procesos psfqufcos y en don

de la tdent1ficac1an juega un pape1 tmportante en nuestra re1aci6n huma

na. Tendemos a incorporar otros actos y circunstancias que nos dan for

ma y estructura por e1 hecho de sentirnos identificados. 

Para·los ·jGvenes, los modelos de identtficaci6n con los que cuenta . 
deberfan estar orientados hacia actividades verdaderamente creativas que 

enr1quescan su desarrollo, y es en el arte donde se puede esperimentar -

mGltiples modelos y satisfacer las necesidades de tdentiftcaci6n, pero -

precisamente por falta de una buena orientaci6n y medios adecuados, la -

energfa con la que cuentan los j6venes se desvirtua hacia actividades m.!!_ 

chas veces flfcitas o autodestructtvas, 

La act1vtdad teatral es un movimiento·rico en medios para lograr~ 

despertar en el sujeto su sensibilidad. donn1da o aletargada por el cónd,l 

c1on.n1ento provocado por una educac16n decr@pita, caracterfst1ca de una 

soc1~ad de consumo, en la que el sujeto dnicamente es pasivo receptor y 
objeto mantpuhdo~ ade111Cs es un med1o para que el joven comience a 

(' 19) Cfr. Korman,Vlctor. Teorfa de la ldentlflcacl6n y la Pslco-· 
sis. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires 1977, pág. 17-37 
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ser consciente de sf mismo, de sus virtudes, de su potencialidad creado

ra, y de sus limitaciones; es uno de los medios más eficaces para el lo

gro de una educación que responda realmente a las necesidades de comuni

caci6n alas que aspira el joven actual como uno de sus satisfactores 

existenciales. 

La actividad teatral, es una actividad.artfstica creadora que, de 

manera definitiva, junto con otras actividades afines sustenta el conte

nido humanfstico de la educaci6n, 

En el teatro se representa el infinito mundo de las pasiones y de 

los destinos humanos; por medio del teatro podremos advertir nuestros -

condfcfonamientos y complejos e intuir, descubrir y desarrol1ar algunos_ 

de nuestros recursos vastos de comunicaci6n; podremos avanzar hacia el -

desarrollo de la idea de un grupo, ·de un conjunto que comparta una· expe

riencia colectiva, donde se pretenda lograr en el estudiante ~na persoll.! 

lidad más recia, más ffnne, m4s auténtica. 

Incluir la actividad teatral en el sistema educativo,.puede ser al 
tamente gratificante para aquél que la practiQUi ya que sus diversos ma

tices dan al joven la oportunidad de inventar y crear de una manera con_! 

.ciente todo un 111Undo .Pleno de magfa y fantasfa en un.proceso de libertad 

catártica, lo que permite al mismo tiempo, un estudiante.dispuesto a Pª! 

ticipar en el descubrimiento de1 conocimiento cfentffico, 

Si la meta mSs importante de la educaci8n integral es, alcanzar -
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planos elevados del perfeccionamiento moral y estético para gozo del es

pfritu a trav~s de la emoci6n y e1 placer que nos proporciona el arte en. 

todas sus manifestaciones, para los jóvenes que gustan de dramatizar to

dos los incidentes de una vida p1ét6'rica de sorpresas y de insospechadas 

experiencias, el teatro es un medio cas1 natural en donde se encuentra -

el desfogue intrascendente para su fantasfa, su inquietud emocional y su 

curiosidad pennanente, el teatro 1e da 1a oportunidad de vivir aunque -

sea momentáneamente. los desdoblamientos psico16gicos, que de ser reales 

causarfan un trauma peligroso. Vivir o ver en el teatro lo que no se -

puede vivir en la v1da real, es a veces la mejor fónnu1a para evitar el . ' 
complejo de·frustraé16~ que.:sehtimo's. los humanos, cuando no somos lo que

quisieramos ser, ni hacemos lo que deseamos realizar. 

Una afinnación con respecto a 10 anterior es la que hace Miguel A.!!, 

gel Ceballos de lo que es educar, 

º Educar es liberar. Hanbre y libertad expresiones para si.a 
nificar la aparaciOn de un nuevo ser que no ha sido hecho, -
sino que se esta haciendo asf mismo sin poder jamb acabar -
de hacerse, porque el t@nnino de su acción creadora sería -
al mismo tiempo la anulación de1 ser hanbre •. 

Si el punto de part1da para la creación del mundo propicio -
se encuentra en las decisiones del yo personal, la acción -
educativa debe dirigirse a1 fortalecimiento y desarrollo de 
la capacidad del hombre para autodetenninarse y orientar su 
vida de acuerdo con la escencill de su ser personal •. " ( 20), 

51 bien es cierto, par11 que e1 hombre pueqa 11bremente e1egfl' sus 

( 20) Ceballos, Miguel Angel. Citado por Hoya Sarmiento, Angel. -
Teatro Escolar. Ed. E.N.M., México 1964, pág,8. 
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conceptuaciones debe comprender que la libertad sólo puede ser concreta, 

ser libertad de alguien, de algo y para algo y tener unas característi-

cas del imitadas por el mundo entero. ' 

Pensemos ahora en el teatro y en 1as repercusiones que puede tener 

en lo anterionnente dicho. 

En nuestro pais, se hr. considerado a1 teatro estudiantil universi

tario como aquel tipo de teatro que realizan los estudiantes de enseHan

za media superior y superior, cuyos fines sean primordialmente educado-

res y ocasionalmente de difusión. 

El Teatro ofrece al estudiante un co.ntacto con va1 ores pennanentes 

del humanismo y se res11ne en la teorfa que ha creado, desarro1.lado y pu

blicado el maestro Héctor Azar (Teatro y Educación Primaria, Media y Su

perior publicado por la SEP, el INBA, y la UNAM, 1971). ( 
21

) 

El Teatro con estudiantes, significa hacer teatro con los elemen-

tos m!s jóvenes, con los mas inquietos, de quienes esperamos aportes de 

renovación. El teatro con estudiantes se hace con ellos, parte de 

ellos. El estudiante es el factor que deberá detenninar la experiencia 

teatral. Este teatro est! dirigido a1 e1em~nto humano que 10 realiza. 

La acción del teatro estudiantil va dirigida fundamentalmente a -

( 21) Cfr. Azar, Héctor, Tetro y Educación Primaria, Hedla y Sup~ 
rlor. SEP/INBA/UNAH, Hixfco 1971. . 
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proporcionar al joven una serte de elementos que lo ayuden en su fonna-

ci6n emocional, Descubrir el mundo f~scinante y la mec&nica teatral y 

hacerlo intervenir en ~1 mediante aport~ciones que su inventiva proponga 

y en primera y 01tima instancia ganarlo como espectador de teatro m~s en 

ter~do y mejor preparado; un teatro en fin, dirigido cuidadosamente al -

interior del elemento h~no que lo va .ha realizar; un teatro con valo-

res ps1co16gicos y de estricto valor fonnativo que le pennita vivenciar, 

manifestar. recoger experiencias nuevas a trav~s del trabajo de grupo -

que le permita también encontrar elementos para conocer, afirmar su per

sonalidad en foT111aci6n, a la vez que lo. motive para desarrollar su capa

·cidad de juicio analftico y adqu1r1r útiles conocimientos que le enri--

quezcan su desarrollo emocional, cultural y social, En un teatro que le 

ofrezca la posibilidad de temar décis1ones, 

La Actividad Teatral proporcionara al joven la oportunidad de con_!?. 

cer, experimentar y establecer nuevas fonnas de comunicaci6n, primero -

con sus compafteros de grupo y despu~s con su comunidad escolar y como -

consecuencia con su medio social, A trav~s de la prSctica teatral po-

drl despojarse de sus limitaciones para establecer y mejorar sus relaci.2_ 

nes interpersonales y 111antfestar lo que sabe, piensa, y quiere comunicar 

a sus sen¡ejantes. 

El Teatro c!llllo experienc1a educativa debe tomar en cuenta las mán.:!, 

festac1ones espont~neas del sujeto, de su vida interior y adecuarlas. al 

proceso natural con el que el joven t1ende a realizarse, proce------



30 

so que debemos tratar de integrar y profundizar a sus intereses persona

les. Para este t1po de teatro no hay "estrellas", ni papeles grandes -

ni pequeílos; hay una experiencia colectiva de realización humana; subli

mar los problemas internos en actos trascendentes y constructivos, Ha

cer teatro jugando al teatro, esto quiere decir que el juego es e1 agen

te de la acción dramática, 

E1 trabajo teatral del joven que actaa, consiste en crear otro ser 

(el personaje) usándose él mismo (expresi8n corporal); el joven siente -

el deseo de crear otro ser, porque 1e falta 1a imagen psico18gica de sf 
. . . . 

mismo, esta falta de imSgen consiste en la no aceptaci8n de la persona.

Y como se dijo anterionnente busca e1E11entosde identificación, El pro

bleina de su actuaci~n consistirá entonces en usarse conscientemente asf_ 

mismo, expresándose con los medios de la actuación, Para lograr que e1 

ta expresión sea creativa y no la repetición aprendida y necesitada de -

acciones falsas, el joven debe ser estimulado para desarrollar su imagi

nación devolvi@ndole la ingenuidad y confianza ·para manifestarse con au

tenticidad en su trabajo de actuación. Sin embargo debe existir una -

clara conciencia de la diferencia entre e1 personaje y el joven actor, -

esta diferencia radica en el Yo soy y el Yo estoy siendo. 

La Actividad Teatral no se reduce es~rf ctamente a 1a actuación, si 

. no que dsta fo1'1Qa parte de una tota1idad creadora en la que participan -

muchos e1enentos: el a11111no, e1 director (coordinador), que funge como -

cabeza del grupo y que es elegido por 1os integrantes del mismo; la pro

ducción si es necesaria (vestuario, musica11zacf8n, etc.) trabajo de to-
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do un equi¡¡o. La experiencia teatra1 es una responsabilidad compartida, y 

como experiencia educativa, más que pensar ·en grandes producciones, o en 

el desarrollo de destrezas frfas y entrenadamente 1ogradas, se trata de 

romper con esa sensaci6n de carencia general de relación y comunicación_ 

que trae el joven como realidad constatable de su vida diaria, se trata_ 

de activar su fantasía que ha sido destrozada por la pasividad receptora 

que fomenta la industria de las diversiones de 1a que él es consumidor,

se trata de acabar con esos rostros frfos e indiferentes o en apariencia 

inpenetrables que le. produce la cosificacf6n, o sea, el convertirse el -

hombre una cosa entre 1as cosas y encontrar 1a cara bajo la máscara, pa

ra que el joven llegue a ser para sf mfsmo algo más que un fin y utilice 

esta actividad primordialmente en su propfo beneficio sin que tenga nec! 

sfdad del ·reconocimiento y e1 aplauso como premio, como si el resultado_ 

de sus esfuerzos fuese una mercancfa de la.que hay que' sacar provecho. -

La Actfvidad Teatra.1 con j6venes es principalmente fonnativa y sólo po-

drá ser mostrada cuando sea reconocida como el resultado del esfuerzo de 

superación personal que cada uno de sus miembros aporta al grupo, cuando 

no se mercantilicen sus objetivos, sino que se consideren como.un servi

cio social desinteresado. Es decir, cuando el interés esté orientado -

hacfa un desarrollo personal ~ no hacia una remuneración econ1imica Gnic! 

mente. 

El Teatro como padre de los medios de educación audiovisual, es la 

especie de educación pQb11ca, Educaci6n para la persona que lo realiza 

tanto como para el conjunto hUlllano que lo observa, la pr6ctfca teatral -

viene a ser, asf mismo, una fonna de conducta artfstica, compleja y ele-. . 
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vada compleja porque guarda en su interior las disciplinas que tiene en 

su escencia la calidad de ser art1sticas para comunicar asuntos de la vi 

da del ser humano. Pintura, dibujo, escultura, arquitectura, danza,~ 

sica, literatura, artes visuales, pl&sticas, etc,, expresan la condicón_ 

humana y sus accidentes, el contenido de los pensamientos y los senti--~ 

mientos del hombre en relación apacible o violenta con los otros. 

Ante un buen espectáculo, el pQblico observador se instruye y edu

ca. "Todo espectáculo bien. educa o mál educa de acuerdo a que constru

ya o destruya va 1 ores humanos en e1 espectador", 
. ( 22) 

El Teatro Educativo debe referirse a la correcta utilizaci~n del -

teatro en tanto ayude a la formación emocional e intelectual del joven y 

en cuanto propicie la expresi6n.de sus pensamientos y sentimientos con -

finalidades comunicadoras, 

El joven "haciendo teatro" inicia e' aprendizaje, las esencias que 

animan los hechos y las fuerzas de la vida; aprende a internarse en las 

causas or.iginales que determinan la existencia humana con naturalidad y 

sin acudir a estereotipos, Pretendiendo hacerle comprender al alumno -

que la pr!ctica, la razón y la finalidad de la comunicación en el g~nero 

humano, es sin duda v~lfdo no sólo para el mundo joven, es aplicable al 

alumno de preescolar, de primaria, de secundaria, de educación media su

perior y de educaci6n superior por supuesto, 

( 22) Azar, Héctor. Las Funciones Teatrales. Ed. SEP/CADAC, Méxi
co 1982, pág.275. 
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Como experiencia educativa y de acuerdo a las formulaciones de Héi 

tor Azar e1 teatro propone: 
( 23) 

-~ Dotar al a1umno de detenninada dosis de capacidad analítica que 

lo conduzca a 1a objetivación de sus juicios; ya que el teatro como sín

tesis de todas 1as artes queda propuesto como la forma más completa y -

compleja de expresi6n de 1os problemas humanos. 

-~ Utilizar el teatro como recurso eficaz de incorporaci6n de valQ 

res a la vida personal y socia1 y en él asumir axiologías éticas e ideo

lógías polfticas. 

~- Contribuir a la fonnaci6n integral de las generaciones haciendo 

que el jardín de ninos "haga teatro_" dejando fluir 1a iibre expresi6n i.!!. 

fantíl: que el niño aprenda a expresar con libertad el extraordinario -

teatro m&gico de su mundo, incipiente, plet6rico de imágenes originales_ . . . 

y nftidas. Que el nino se acerque al teatro para "aprender divirtiéndQ 

seN. Aprovechando constructivamente su ocio, mediante la organización_ 

de clubes y talleres teatrales. 

-~ Que el adolescente lo practique para vencer resistencias inhibj_ 

torias que 10 ponen a merced del entredicho en su circunstancia fami--

liar y social. 

-- Que los jóvenes de Educac16n Superior utilicen el trabajo tea--

( 23) lbld, pág. 367-~15 
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tral para llevar extramuros de su instituto universitario o técnico las 

infonnaciones que recogfo del aula, y que los demás de su comunidad cam 

pesinos, obreros, trabajadores de oficio calificado, utilicen y aprove--

chen su mensaje en la bOsqueda de superiores fonnas de vida. 

-- Provocar la fiesta de ,a juventud y la cultura, sin interferen

cias demagógicas ni habilidades manipuladoras, 

-- Preparar a1 estudiante para el trabajo y no Qnicamente para el 

consLlllO, 

-- Precisar los ténninos de relaci6n .dialéctica que el teatro est_! 

blece y contiene por naturaleza propia, para que se patenti~en guenuina-

mente en la relación h1111ana y se verifiquen en 1a coherencia de un con-

junto social maduro y responsable. 

El Teatro estudiantil se ha propuesto también reinventar la volun

tad creativa en la construcción y modelación del mundo fragmentario en -

que vivimos. 

Es el teatro como experiencia educativa la fonna más afinada de S,!! 

blimación cat&rtica, de limpieza psicoterapéutica y de hallazgo con el -

género humano¡ régimen discip11nar1o, generoso y amable, capaz de estre

mecer estructuras caducas y de hechar abajo muros de lamentaciones 1n0ti 

les. 
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Arte y Educación constituyen un binórnio eficaz que trata de los -

signos y los significados de 1os fen6menos. El arte maneja sfmbolos y 

la mayor parte de las veces e1 e1enento simbólico está ·ligado a la natu

raleza pensante del ser humano, de ahf 1a condición educativa del sfmbo

lo en el arte, 

El Teatro es un recurso educativo porque está en función del proc! 

so formativo con fines específicamente orientados y aun psicoterapéuti--

cos, 

Educar es iducir al sujeto a que se ensefie y una forma de hacer

lo es el teatro. El teatro implica la posibilidad de desarrollo en el 

joven, de los mecanismos que robustescan su personalidad. Presenta re

cursos para su expresión vital, ofrece caminos de comprensión de los pr.Q. 

blEntas e inquietudes que los perturban. Una vez que él joven llega a -

descubrir las posibilidades que el teatro le ofrece para conocerse, para 

entenderse y para comunicarse, seguirá siempre atento y dispuesto a par

ticipar en una forma o en otra en esta actividad, 

El teatro C<X110 actividad entrega a1 joven modelos vivos y solucio

nes objetivas a los tres grandes grupos e inquietudes que le preocupan: 

- La comprensión de sf mismo, 

~ Las PQSib111dades de expresión que tanto necesita. 

~ El logro de su identidad, 

( 24) 

( 25) 

Cfr.Greenberg, Ira A. Técnicas del Tratamiento Psicodramá
tlco. Ed. Pald6s, Buenos Aires 1978. 
cr;::- Frelre, Paulo, Pedagogía del Oprimido. Ed. Siglo XXI, 
Héxlco 1982. 
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LA ACTIVIDAD TEATRAL: UNA EXPERIENCIA DE ENSERANZA-APRENDIZA 

JE, 

La educaci6n, se constituye por una serie de actividades y expe~-

riencias a través de ,as cuales aprendemos, cumpliendo con e1 proceso -

continuo de fonnacidn o defonnación segOn se encuentre orientado. 

Dentro del contexto de la instrucción escolar, se reconoce fonnal

mente el proceso de enseñanza - aprendizaje como uno de los medios y fi

nalidades del sistema instituciona1 escolarizado, pretendiendo que dicho 

proceso se haga de manera fonna1 y sistematizada, En este sentido, la 

instrucción es sólo uno de los medios para lograr el complejo fenómeno -

educativo. La educación constituye así, la sfntesis del proceso de en

señanza - aprendizaje. Ya que educar es ensenar en el sentido de mos-

trar, de propiciar señales de acción, Por lo tanto· la educación (ins-

trucción escolar) no puede ni debe improvisarse, requiere de ciertas re

glas para ejecutar acciones concretas, y donde.la enseñanza este orient! 

da hacia una educaci6n capaz de ayudar al hombre a. vivir. Esto impli

ca que no sólo lo capacite en la adquisición de conocimientos, sino que 

verdaderamente aprenda a satisfacer sus necesidades afectivas y hacer P.Q. 

sible su inserción interesada y comprometida en su colectividad. 

De este 1110do, la actiYidad teatral resulta ser un medio de ensena.!!. 

za-aprendizaje, porque es una experiencia a trav~s de la cual, e1 indiv.! 

duo aprende, pero que al miSlllO tiempo enseña a los dem4s, el resultado -

de su aprendizaje. Es ademCs una experiencia tanto para el coordinador 
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{instructor de un grupo) como para el educando, porque ambos se interre

lacionan y aprenden en la misma tarea de la enseñanza, 

El proceso de enseílanza-aprend1zaje se da por ia interrelaci6n si~ 

tematizada e intencionada del maestro y 1os alumnos, alrededor de conte

nidos y por medio de un método con características didácticas, siendo c.Q_ 

mo una de sus actividades, la teatra1. Esta, posibi1itará la transfor

mación del contenido en una producción de imágenes vivas en movimiento -

para que resulten una verdadera experiencia del proceso de conocimiento, 

El .Teatro enriquece asf, la participación constante del alumno, satisfa

ciendo su necesidad de expresión y por 10 tanto siguiendo un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, Ya que el aprendizaje implica por una parte, la 

transfonnación, modificación o cambio en la estructura cognoscitiva y. -

afectiva del educando, posibilitando la adquisición de conocimientos y -

el desarrollo de hábitos, habilidades, actitudes y valores, en una expe

riencia reflexiva del educando, 

La pr(ctica concreta del aprendizaje, consiste en la acción de1 S.!!, 

jeto sobre su objeto de conocimiento, es dectr que "una persona aprende_ 

cuando se plantea dudas, formula hipótesis, retrocede ante ciertos obs-~ 

taculos, arriba a conclusior1es, siente tenor·, manipula objetos, verifica 

en una prSct1ca sus conclusiones, etc, (26) La actividad teatral es i1.!:. 

cf6n del suJeto sobre un contenido dete1111inacto. 

( 26) Rodríguez, Azucena. "El proceso de Enseilanza-Aprendlzaje en 
el nivel superior y universitario." Revista Colecc16n Peda
gógica C.E.E., Jalapa 1977, pág.6 
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Es importante subrayar que, en e1 §mbito escolar, la enseñanza no 

es ni debe ser tarea ünica de1 maestro, así como el aprendizaje no es -

tan s61o actividad del a,umr.o¡ sino que el maestro debe ser el promotor_ 

de experiencias de aprendizaje, pero aprender en e1 mismo momento de la 

enseñanza, Esto implica una transfonnación en cuanto a la concepción -

misma del proceso de enseñanza-aprendizaje, asf como un cambio en la ac

ción y la relaci6n que se establece entre e1 educador y los educandos; y 

en virtud del principio segOn e1 cual "no se puede enseñar correctamente 

mi entras no se aprenda durante 1 a misma tarea de 1 a enseñanza", ( ) 
. 27 

Dentro de este contexto, la actividad teatral reaulta un auxiliar_ 

did§ctico que facilita lograr la operatividad del proceso enseñanz~apre.!l 

dizaje. 

En el artfculo ~Constitucional, se propone entre otros aspectos, 

el desarrollo annónico de todas las facultades del ser humano y en el -

Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte {publicado 

en agosto de 1984) se hace énfasis del aspecto artfstico en el sistem1 " 

educativo, siendo el próposito de este programa, fortalecer, impulsar y 

difundir la cultura; comprendiendo las tareas encaminadas a preservar y 

fomentar las distintas manifestaciones artísticas (artes, letras, arte

sanfas, mas1ca, danza, tradiciones, etc.),( 28) 

......¡ 

En este empello, a los esfuerzos de la SEP se suman los de FONART,-

( 27) 

( 28) 

Cfr. Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Educac16n, -
Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988. Hgxlco 1984, 
Cfr. Bleger, Josi. Temas de pslcologfa, Ed. Nueva Vlsl6n, -
Buenos Aires 1980, pig.36 
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FONAOAN, INBA (fondo Nacion~1 de Artesanfas, Fondo Nacional de Danza e -

Instituto Nacional de Bellas Artes}, 

El teatro por su va1or did8ctico, tiene como objetivo "educar" al 

individuo tanto desde la educación preescolar hasta la educación supe--

rior. No puede ser considerado s8lo como un.elemento recreativo; su i!!!. 

portancia en la educación de los pueb1os queda plenamente probada. Es -

éste un auxiliar didáctico de car4cter fonnativo-infonnativo que practi

cado se propone ayudar a crecer fTsica y emocionalmente a quien lo ejec.!!_ 

te, ~ud~ndole a aceptar que el hombre es, por naturaleza un ser social, 

que encuentra su causa y sus consecuencias en 1a sociedad, en el conjun

to como vfa qe aprehensión cognoscitiva de la realidad que lo rodea. Que 

sólo a trav~s de la prSctica racional de la vida social, la especie pue

da recuperar su calidad humana, su esencial condición °de persona. 

El teatro viene entonces, a enriquecer los recursos y t~cnicas de 

la enseñanza, preocupación educativa de profesores. A través del tea-

tro el alumno expresa sus vivencias humanas que son parte de los funda-

mentos, 1os fines y objetivos educacionales. 

la actividad teatral como experiencia de enseftanza-aprendizaje es

tar& orientada hacia un aprendizaje productivo no reproductivo. 

la 1dea de utilizar el teatro como medio didSctico destinado a fa

cilitar el proceso de enseftanza~aprendizaje, mediante la dramatizaci6n -

de acciones que ilustran en fonna tangible este proceso, no es nuevo en 
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la educación, ya los jesuftas dieron pruebas del papel tan importante -

que el teatro podfa desempeñar en la decisión de las ideas y en la fol111!!_ 

ción integral del educando, 
( 29) 

FUNDAMENTOS SOCIALES.,, CULTURALES Y PEDAGOGICOS DEL TEATRO, 

En cada pafs y en cada per~odo evolutivo el teatro ofrece datos -

que constituyen su propia historia y que son al mismo tiempo parte de la 

historia social, porque ambas est6n sujetas a factores y circunstancias. 

Podemos definir que el teatro es un elemento insustituible en las 

culturas de los pueblos, ligado a la vida de la humanidad. Vida y -

teatro son dos elementos inseparables; la vida es acción y el teatro es 

también acctón. Acciones ambas que devienen presencias, potencias y a_s 

tos: actos de fuerza presente, hechos dinámicos que requieren del ser h,!!. 

mano, la habilidad de ~ste para representar. 

El teatro, ha tomado parte activa en las transiciones históricas -

de la humanidad, siempre cano valioso auxiliar para consolidar ideas, P! 

ra fijar conocimientos y para seguir nuevas rutas ideológicas. 

"Todo espacio vital es espacio teatral~ lugar de acciones y prese.!l 

cias, de hechos y derec~os humanos; de conjuntos socia1es; de obligacio

nes conjuntuales y respons~bil 1dades poHt1cas'.'.( )O) 

( 29) Cfr.Reyes, Alfonso.Teatro Klslonero. F.C.E., México 19~8. 
( 30) Azar, Héctor. 'Funciones Teatrales. Ed. SEP/CADAC.Héxlco 1982 

pág. 203. 
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Algunos psicólogos y sociólogos consideran al teatro como la fonna 

más representativa del estado general de la sociedad. En el teatro se 

sobrepasa todo aquello que pennanece inmanente en el mundo real en el in 

framundo de los va1ores humanos. En el teatro las cosas son como aspi

ramos que sean, en la vida no siempre es posible. 

Se ha reconocido que el curso de 1a vida humana es modificado por 

todo cambio en el sistema de producción y de trabajo; que toda estructu

ra social está condicionada por 1os avances científicos y técnicos actu.! 

les; que el progreso de las ciencias no es unifonne; que la división mo

derna de1 trabajo deshumaniza; que todo cambio de las concepciones filo

sóficas. genera una nueva reacción social; en consecuencia el futuro inme . . -
diato del hombre depende, en gran parte del acierto en los proyectos que 

elabore para recpndidonar y refonnar las actividades en función de expe 

rimentos planteados por la ~poca. 

El· teatro es bastante más que el teatro. Es un arte, sin duda -

uno de los más antiguos de todos, pero es un arte enraizado, quizS el -

.más __ ".omP.r:O!lle.tido_ de to_dos_ con la trama viviente de la experiencia colec

ti.va, el teatro es una manifestación social. 

Los mú"ltiples aspectos de la pr~ctica social del teatro constitu-

yen una totalidad viviente, ya que ponen en juego la totalidad de la so

ciedad y de sus instituciones. 

Arte y Ciencia son dos campos del h1111anismo que exponen, como nin-



42 

gunos otros el fndice cultura1 de los pueblos, Su ejercicio profesio-

nal está detenninado por la investigación y la experimentaci6n, como las 

dos vfas que garantizan la evo1uci6n cultural, e1 desarrollo del ser hu-

mano. 
( 31) 

El arte debe de ser visto COlllO una forma de autoconocimiento del -

hombre y la socfedad; a 1a par del conocimiento científico podemos ha~-

blar del conoci111fento artfstico, los dos conforman su imagen del mundo y 

lo que es más importante transfonnan 1a comprensi6n del mundo. 

La cultura como un proceso pennanente se da con la vida propia del 

hombre y su grupo social, Los conceptos ser humano;° sociedad, naci6n,

~. gobierno, ciencia, !!:k· .re1fgf6n¡ son expresiones culturales, -

formas expositivas de la cultura que nos indican c6mo, en qué y para qué 

pensamos y sentimos. 

Es entonces, la cultura la fonna de vida de una sociedad, manera -

de ser colectiva e individual, El gui6n cultural, por consiguiente, es 

la reunión de formas dram8ticas, aceptadas y expresadas que surgen den-

tro de una sociedad, Los guiones culturales reflejan lo que se ha den.Q_ 

minado el carácter universal. 

Pocos son los jóvenes que n.eg.a_n. a _realizar sus. anhelos, su drama_ 

individual no encaja en e1 guf6n que les ha sido diseffado, Sus postu-

ras no armonizan con sus gestos y sus acciones dram8ticas; la falta de -

( 31) Cfr. Duvlgnaud, Jean. Soclologfa del Teatro.Ed.FCE.MExlco -
1966. 
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éxito de su representaci6n tambi~n ha sido previamente diseñada por los_ 

nacieos fami,iares enfennos y productos de guiones subculturaies. 

La importancia de los servicios educativos en e1 contexto del des.!!_ 

rro11o econ&nico radica en e1 hecho de que ~stos adem!s de constituir -

una unidad din&mica de consumo resultante de su cont1nua expansión y de 

su incesante mejoramiento, representan una inversión de redituabilidad -

diferida, destinada a la formaci6n permanente de capital humano, es de-

cir, de personal con mayor ca1ificaci6n para atender el cada vez m~s com. 

plejo mecanismo de las sociedades modernas en todo su aspecto social cul 

tura1. 
( 32) 

As1 mismo, ,a educación, ceino superestructura económico-social que 

favorece la constiucci6n del ser humano como persona soéial y de la soci! 

dad como entidad cultura1 en busca de1 progreso. 

'.'La i1V11adurez emocional es a la persona lo que el subdesarrollo -

cultural es a los pueblos"( JJ) 

Se afinna que el concepto acutal del Estado es el de administrador 

de los servicios pQblicos¡ servicios de gobierno y de infonnación cultu

ral¡ la educaci6n es, sin duda alguna, uno de los servicios de mayor co.!1 

tenido y trascendencia que debe caracterizar a una sociedad en pennanen

te proceso de transfonnaci6n cano 1a nuestra, 

(32) Cfr. Castrej6n Diez, Jaime. La Educacl6n Superior en Kéxlco, 
Ed. Edlcol. Héxlco 1979, cap.IX. 

(33) Azar, Héctor. Teatro y Educaclón.Ed.C.B.,Héxlco 1980,pág. 16. 
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En esto, el teatro siempre ha sido el aliado leal de la transmi--

si6n de infonnaci6n y de formaci8n, Descubrir el teatro como 1ugar de 

encuentro, dentro del cual derivamos la elemental ref1exi6n que nos pro

voca descubrir las cosas y las gentes de nuestra vida, a través de ellas 

mismas. 

El teatro es surtidor de materiales psicoanalíticos~ que difí-
1 34) . 

cilmente podríamos imaginar una producci8n dramStica sin contenido emo--

cional. Toda obra de teatro nos provoca aceptaciones o rechazos, oos -

gusta o nos desagrada, nos hace vibrar emocionalmente de una u otra man! 

ra. 

•E1 hombre est& solo, la incertidumbre a la vida moderna le deseo.!!. 

cierta. EstS lleno de angust!a frente a un mundo que no C0111prende" (
35

) 

La cultura, creac16n interna de valores, afina una concepci6n del 

mundo y de la vida. Dentro del valor estético, se puede encontrar el -

reflejo de los demás valores. Más una cosa es el reflejo de la cultura 

proyectada en cada uno de sus va1ores, y otra, el perfil que forme el d!_ 

sarrollo de ellos, 

En un individuo, el perffl quiz! nos identifique un desarrollo ex

i.traord1nar1o en el valor científico y una escas11 evo1uci6n en el valor -

Etico, 

( 34) 

( 35) 

Cfr.Baudoln,Charles. Pslcoanál isls del Arte. Ed.Pslque, Bue
nos Aires 1975, 
Salgado Corral ,Ricardo. El Teatro: Factor de lntegracl6n tul 
!!!.!a!.· Ed. Enlgma/SEP, México 1963. pig.96, "' 
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En nuestros dfas, época de transici6n, de revaloraci6n cultural, -

de renovaci6n moral, las tendencias proliferan, Se busca al hombre a -

trav~s de mGltiples tendencias y corrientes, 

Ya no intentemos comprender al humano desde su valor, sino al hom

bre fntegro, desarrollado en todo y en cada uno de los valores cultura-

les. 

Este desarrollo cultural de plena integridad podra quiza, ofrecer~ 

al hombre m~ores y mejores posibilidades de comprensión de la vida en -

todos sus aspectos con su verdadero sentido de integridad y de sentido -

vital, humano, Un ser natural, orgánico y creativo contribuye al pro-

greso de lo social y, por lo tanto, a1 de 1a humanidad. 

Por medio del valor est~tico, el hombre proyecta en manifestacio-

nes artfsticas lo eternamente insatisfecho de su vida, del mundo y del -

universo, En.esas manifestaciones recoge el palpitar de una situación~ 

social y por 10 tanto cultural, 

El arte res1.1111e así la cultura de una ~poca, el sentir, comprender 

y proyectar la vida, despierta, sin dar cuenta cabal, el mundo de fnti-

mas .sensaciones que obligan a relacionar situaciones, problemas, person_! 

jes y soluciones, 

Atendiendo a lo que dfce Azar, el teatro ha representado siempre -

1a fonna m•s directa de comunicaci4n; su condición de vía audiovisual -
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por excelencia no lo excluira jamás de otros conductos que la tecnologfa 

contemporánea ha descubierto y seguirá descubriendo, Como conductor de 

ideas, como vaso comunicante de enociones, el teatro tiene garantizada -

su existencia en e1 proceso social, 

El teatro como vfa y f1na1idad puede seguir siendo re1igioso, po1.f. 

tico, moral, didáctico, ~pico, 1frico, cu,tura1, histórico, de bQsqueda, 

de protesta, documental, terapéutico, etc. El teatro como medio difu-

sor ofrece dos caminos: el de la inducción y el de la proyecci6n, 

Por medio de ~l. mejor que con n1ngGn otro recurso an&1ogo, pode-

mos advertir la actividad existencial del hombre, su grado de pasividad__ 

o de emergencia. 

El mundo expresado en el teatro ofrece la alternativa de recons

truir la ~teria humana.· 

La escala estdt1ca que maneja el teatro didáctico debe ser, por lo 

tanto, del realismo mas exaltado, (expresionismo a.la esencia del natu 

ralismo, abstraccionismo), 

De esta manera el teatro educa, pennite la creación y desarrollo -

interno de valores que· constituyen a su vez, e1 cultivo cultural, 

Por 1o tanto el teatro como expresión artfstica se fund11111enta en -

los aspectos sociales, culturales y pedagógicos de la sociedad; siendo a 
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su vez, un factor educativo socio-cultural, 

Como actividad generadora de cultura, como vehículo difusor de en

seftanzas, el teatro nos da la medida de su fuerza. 

EL TEATRO, POSIBILIDAD DE EXPRESION, NECESIDAD INHERENTE AL 

SER HUMANO, 

E1 Teatro es una manifestaci6n artfstica que se ha desarrollado en 

todas las culturas CQ010 una necesidad de expresarse y canunicarse, 

Como reve1ac1ón, visic5n que ilumina, comprensión del hombre y su -

mundo, el teatro se da en el hombre desde sienpre, Lo hace el hombre -

en su vida diaria, en la representación de diferentes roles que adopta -

para adaptarse, para ser en colectividad, para coexistir. 

Expresión espontSnea y natural causada por las diferentes situaci.Q. 

nes en que se encuentra el individuo. 

El h0111bre adquiere fonnas de actuaci6n de acuerdo al gu16n social_ 

para representar la existencia, para vivir la vida, y el teatro est& en 

~l como componente de su ser, desde la imitación infantil, la creación -

de seres imaginarios a 1a actuac18n en su vida diaria, 

~a esencia de1 teatro es la vida misma, parte se encuentra y vuel

ve a ella. 
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Todos actuamos, todos dfalogamos y el teatro esencfalmente es ac-

cfón y diSlogo. 

Acci6n que se vue1ve espect~culo para ser v1sta por otro que a su_ 

vez se deja ver por el acto~. 

Di&logo que·se vuelve c0111unfcación para establecer la interaccilin_ 

infonnación y retroalimentaci6n; sfntesfs de la existencia, porque resu

me la experiencia real 't posible del hombre como creador que presenta la 

im&gen del mfsmo hombre, y vfda que répresenta la vida, teatro como ens_! 

yo de realidad en el cual se arraiga y con la cual se compromete, 

El teatro ocupa un 1ugar excelente dentro de las Bellas Artes por 

ser una activfdad artfstfca que nos enseña a expresar, divertir, comunf

car y educar¡ es una actividad que realiza reproducciones en.vivo con·fi 

nes de entretenimien_to de acontecfmfentos que enfrenta al hombre· y .. es · S.Q. 

bre todo una activfdad creadora de la productivfdad artfstica y una fue.!!. 

te de placer para el espectador, es un arte en el que el hombre aprove-

cha ser m&s activo en la fo1111a m&s fScil a trav~s de su actuaci6n y del . . -
habla, 

Desde los infcios de 1.a h1.111anidad el teatro se caracteriz~ como -

una de las.Bellas Artes que auxilia a1 hombre a expresar·y comunicar sus 

ideas y pensamientos, El ser ~1111ano cuando empez6 a existir en este ~ 

/ 
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mundo carecfa de un lenguaje senci11o y concreto pero esto no era ningún 

obstScu1o para que él se pudiera comunicar, pues se expresaba por medio_ 

de diversas partes de su cuerpo (gesto facial y gesto corporal), de es

ta manera trasmitfa su mensaje a los dem~s y como es natural, el hombre_ 

fue evolucionando y perfeccionando sus ideas, costumbres, rasgos físicos 

también adquirió un lenguaje amp11o, sencil1o, comprensible gracias a el 

... habla~,, y es as~ corno e1 h0111bre empieza a expresarse con mayor facil i-

dad. 

Algo muy importante es que·todo ser· humano puede manifestar sus -

sentimientos mediante diversos medios de c0111unicaci6n que forman parte -

del arte por ejemplo, el dibujo, la pintura, la literatura, el juego, la 

danza, la mas1ca, etc., formas de comunicaci6n que han existido ya desde 

algunos ª"os, 

Y el teatro por ser un arte que cuenta con diversas formas de ex-

presiOn (expresi8n sonora, expresi6n corporal, expresión gráfica, etc.,) 

es un factor muy importante dentro de la comunicación ele~ento indispen

sable en el proceso educativo y por lo tanto en e1 desarrollo de la hum! 

nfdad. 

Es necesario deprenderse del juicio que consiste en suponer que es 

posible ensenar al joven a actuar ciertos sentimientos. Puede decirse_ 

que ha nadie puede ensenarsele a actuar, pues todos saben. ~os actores 

geniales atraviesan 1os muros del convencionalismo esc4nico; aniquilan -

1a dtstancia que los separa de1 pdb1ico encontrando el camino directo ha . -
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cia ellos, porque son creadoramente activos en el escenario, s1mplemente 

porque han captado la verdadera naturaleza de las pasiones que est«n re

flejando mediante la expresión de una acci6n ffsica o psfqu1ca aut@ntic~ 

El talento en el teatro educador con adolescentes es el fruto del desa-

rrol 1 o de la energfa interna del alumno al dirigir su atención hacia su 

vida interior y el de las vidas que los rodean con su sentido espont~neo 

de comun1caci6n. El talento es desarrollar la acci8n que lo lleve a -

descubrir que las aptitudes que requiere para su integraci6n est4n en @1 

mismo y convencerlo que puede confiar en ellas, dirigi@ndolo a as1111ir 1a 

responsabilidad de su propio cC111portamiento, i~pulsSndolo al rescate o -

descubrimiento de sus propios sentidos, ( 
36

) El talento en.el teatro -

con adolescentes y jóvenes es lograr comunicarse. 

Como a la Educación Artfst1ca se le ha conceb1do m4s COlllO entrena

miento que como ~edio de expres18n, es necesario concebir los m@todos -

adecuados para que esa sensibilidad que despierta con manifiesta avidez_ 

al mundo de los valores sea encausada h11cia el descubri111iento de sus pr~ 

pias facultades de ccmunicaciOn, estimulando el desarrollo de dichas fa

cultades, hacia su vida interior en el encuentro consigo mis1110¡ con su -

capacidad de imaginaci6n dirigida hacia el surgimiento del acto dram&ti

co como proceso liberador, como resultado de su esfuerzo creatrivo que -

1e penn1ta attzbar el alcance de sus posibilidades humanas de comunica-

ci6n 111 proporcionarsele !n ese proceso, seguridad y confianza en dichas 

capacidades. 

( 36) Cfr. Schnelder,Danlel E. El Psicoanal lsta y el Artista. Ed. 
FCE. Héxlco 1974. ~g. 119-145. 
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ASPECTOS PSJCOLOGJCOS DEL SER HUMANO QUE l.E PERMITEN LLEGAR 

AL ACTO, 

"Cuando h persona enemistada con 1a realidad posee el ta
lento artfst1co, que todavfa constituye para nosotros un -
enigma psfco16gfco, puede trasponer sus f~ntasfas en crea
cfones artísticas en 1ugar de hacerlo en síntomas; así es
capa al destino de la neurosis y recupera por este rodeo -
el vínculo con 1a realidad" 

·stgmund Freud. ( 
37

) 

Cada ser humano es un ente no s61o bfológico y social, sino que -

también estS confonnado por todo un proceso de situaciones interiores -

propias de ~1 y de su condic16n-histórica. Por lo tanto, todo ser hui!@. 

no es un ente psicológico, Partiendo de esta idea y del contexto anal.f. 

tfco y de la clínica psiqui8tr1ca, abordaremos algunos de los aspectos -

psfco16g1cos que constituyen al individuo y que lo conducen a "actuar".

Factores como el Acto, el Actfng·out, y la Sublimación, utilizados en el 

lenguaje psfcoanalftico, y que exp1icaremos para entender, cómo es que -

cada individuo tiene la posibilidad de derivar su energía interna, de r! 

cordar, de repetir, de reelaborar situaciones a través del Acto, es de-

cir del "hacer''.. ya sea verbalmente, o bien corporalmente, de cualquier_ 

modo, la persona actda. porque existe la acci6n, la realización, la eje

cucf8n de un movimiento interno en un movimiento externo. 

Para freud, el ~actuar''.• 1mp1ica e1 movimiento psíquico traducido_ 

a un hacer concreto, e1 Jugar de1 ~ujeto en un ro1, asimi1aci6n de un P! 

( 37). Freud, Slgmund. El Halestar en la Cultura. Ed.AI lanza. Héx.!_ 
co 1984. 
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pel y ejercicio de un acto que supone como acto la puesta en juego· de lo 

real. Significa poner en escena (despliegue de lo imaginario ante la -

mirada de otro). 
( 38) 

Freud hace una diferencia entre actuqr y poner· en escena, ) La 
. ( 39 

escenificación consiste en que lo puesto en escena es el sujeto mismo de 

la fantasfa, El t~nnino·~ (to act), traducido del alenán al in--

glés, es uti1.izado por Freud, para manifestar en el aná1isis, la sustit_!! 

ción. de la expresión verbal, por la expresión por medio de la acción {a,,s 

to inconsciente), de aquT la conjugación del verbo~ a acting, y de 

~ste al contexto analftico Acting'Out y que significa acto· inconsciente, 

y que surge cuando el individuo escenifica un fragmento importante de su 

biografía. (
4
o) En el caso de un paciente·en anSlisis, ~ste act~a ante el 

m!dico en lugar de info"'1arle un contenido verbal, el contenido es ac--

ción y un ejemplo de ello es la transferencia entre el paciente y el m~

dico, es decir el intercambio de experiencias pasadas actualizadas en la 

sesión anaHtica. ( 
41

) Tambi~n pueden ser los sfntomas del paciente, ac

ciones inconscientes, y que a su vez son representaciones de lo que no -

se puede decir. Estas actuaciones no necesariam~nte son reproducción -

del pasado, sino que son un~ repetición que transcurre en una escena, P! 

ro que supone la mirada del otro, 

En e1 Actin9, et sujeto •representa su propio papel si" darse cue.!! 

ta del lllQlllento en que sqbe al escenario, se mira ast mismo s1n reconocer. 

( 38) 

( 39) 
( ltO) 
( lt1) 

Freud, S. citado por Ortega Bobadllla, Jullo.~nsfderaclQ.DeS 
P5!i;ppftpl6a!cas X C!Tnlcas sobre el "actlng out". Tesis -
UNAH., Fac.de Pslcologte, Héxlco 1984. 
Cfr. ldem. · 
Cfr. Ortega Bobadllla, Op. Cit. 
ldem. 
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se". 
( 42) 

Las resistencias (acciones del sujeto que imposibilitan e1 trabajo 

de an~lisis) son también repeticiones en acto. 

Siguiendo la tesis de Julio Ortega B., en la técnica psicoanalfti

ca, el 11enar 1as lagunas· det recuerdo y el vencer las resistencias de -

la represión se logra por lo que no se recuerda, a través de la acción,

es decir, se repite sin saber desde luego, que se hace. Un ejemplo que 

cita Ortega Bobadilla, es cuando un sujeto refiere no acordarse de haber 

sido desafiante e incr~du1o frente a la autoridad paterna; pero sin em-

bargo, al estar con el m~dico, se comporta de esa manera. Esto es una 

repetición de lo reprfmi~o. Lo mismo puede suceder, al enfrentarse el 

mismo sujeto, con cualquier figura que se le presente a él como autori--

Para Phy11is Greenacre, 

"La impulsividad del acting se encuentra basada en la incapa 
cidad de tolerar frustraciones, en un inadecuado sentido de 
la realidad y de autocrftfca •• , un especial fnfasfs en la -
sens1bf1fdad visual que·deriva en una inclinacf3n a dramati-· 
zar". ( 1¡1¡) 

Otros psicoanalfstas, encuentran en 14 estructura de los sujetos -

( lt2) ldem. 
( 43) ldem. 
( l¡I¡) Citado, ldem. 
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tendientes al acting out, un defecto en la construcción del "superyo" lltS) 

Afinnan que es en la adolescencia donde las actividades de autoconoci--

miento se verán sustancialmente incrementadas. Justo durante esta eta-

pa, el sujeto se hallar& proclive a la actuación, ya que no distinguir4_ 

claramente entre el mundo real y el imaginario. 

Para Greenson Ralph, 

"La actuación es similar a.un sueflo, es una fonna de so"ar -
despierto. Ofrece al paciente no sólo la oportunidad de re 
petir,.sino incluso de cambiar el pasado, dando un final te= 
liz a una experiencia penosa, la acción es un intento de cum 
plir un deseo". -

( 46) 

Cada una de las hipótesis, nos hace referencia de que e1 "acto", -

independientemente de que es lo que lo origina, es un hecho que se mani

fiesta en todo quehacer humano, pero que desde el punto de vista clfnico 

es el resultado de la necesidad del sujeto por transfo""ar su realidad y 

cuando no le es posible surge entonces, el i•acto" imaginario .generador -

de nuevas acciones pasadas que constituyen 1a satisfacción de deseos pe

ro con un matiz diferente y favorable al manento presente, En el acto_ 

dram&tico, el sujeto tambi~n recurre a acciones pasadas que le sirven C.2, 

mo herramientas de transfon!laci6n.y c1111plimiento de deseos satisfacien-

do sus necesidades y ayud5ndo1o al encuentro de una estabilidad emocio-

nal. 

Cmnpart1ms 1• idea, entonces, de que todo sujeto, en su esencia -

( 45) ldem. 
( 46) Citado, ldem. 
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psicológica, actua, o bien necesita hacerlo para realizar sus deseos en 

el intento de ordenar su vida, de tal manera que al actuar para alguien_ 

m&s es porque éstá buscando la fonna de conocimiento de sf mismo, pero a 

trav~s del otro, 

Cuando en el acto el sujeto sub,ima, se desexualiza, es decir, ar

moniza las demandas internas en construcciones o creaciones artfsticas.-

Por esto la sublimación, es otro aspecto-factor psicológico del ser hum! 

no que lo conduce a representar sus deseos en manifestaciones de tipo i.!). 

telectual, cualtura1 o artfstico, y que son ampliamente reconocidas por_ 

la sociedad. 

El deseo de Ser, de lograr un idea1 y que muchas veces se orienta_ 

hacia el exhibicioniSlllO, se da a trav@s del arte. 

Freud considert1, que el don artfstico constituye un factor esen--

cial eri la consolidación de la cu1tura. ( 
47

) Sin embargo, descubrir el 

significado psico16gico de la fonna artfstica, de dónde procede, cuáles_ 

son sus caracterfsticas, etc,, no es tan f&cil. Freud, en su ensayo de 

Leonardo Da Vinci, llegó a la conclusión de que la naturaleza del don se 

encuentra aun más a11S del psicoanálisis,( 48) 

E1 arte, según Schneider, es 

"La creaci6n de un sueno en vig1lfa, orientado hacia la rea . . . -
( 47) Citado por Schnelder, Daniel. O~. Cit. 
( 48) Citado por Lebovlcl, S. y Krels er, L. La Homosexualidad en 

·el Nlllo y ·el Adolescente. Ed. Nueva Vlsl6n, Buenos Aires 19 
78. 



lidad del mundo exterr.o, La técnica artística es un domi
nio consciente del poder inherente del inconsciente en su -
trabajo de fonnaci6n ~e un sueno. y ese dominio consciente 
utiliza diversos medios• el escenario, la música, la pintu':" 
ra, la escultura, la literatura, 111 danza, etc. ( 

49
) 
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El individuo a través del arte, cuya finalidad primaria es la bús

queda de placer, sublima, porque deriva y utiliza en campos distintos, a 

las exitacfones de energfa excesiva, procedentes de las diversas fuentes 

de la sexualidad. 

La actividad teatral, es entonces, una fonna de estimular y desea.! 

gar tensiones psfquicas, resultantes de 1as frustraciones sexuales en la 

vida real, 

Schneider, afinna que toda obra de arte es el resultado de proce-

sos que confonnan una poderosa economfa simb61ica, mediante identifica-

ci6n, condensaci6n, desplazamiento, sustitucf6n, etc.( 50) 

El don artfstico es la inherente capacidad de transfonnación del -

incosciente del individuo en una obra conscientemente.comunicativa y un.L 

versaHzada a través .de un;proseso qwi'se.hace .. posible .gracias .a una ~.JI 

11ar flexibilidad de la represión y en el cual se libera energfa para la 

transfonnaci6n. Este proceso se ve alentado·por una identificación de 

varias fuerzas sexuales y un incranento de la capacidad psfqu1ca, y tie

ne por resultado u111 fol'lla que es fmplfcfta y explfcitamente placentera~ 

( ~9) Schnelder, Daniel E • .Q.e..:....!!.!· pág.65 
( 50) Cfr. lbld. pig.82. 
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para el espectador receptivo. 

FLEXIBILIDAD DE LAS REPRESIONES 

1 LIBERACION DE Et<ERGIA ' 

Freud ha establecido que el arte y la cultura, sólo puedieron con1 

tituirse gracias a la inhibición de 1os instintos y la transformación -

que, por tal hecho, les fue impuesta. 
( 51) 

El psicoan&lisis afirma qu~ las emociones sexuales toman una parte 

nada desde~able en las creaciones del espfritu humano en los dominios de 

la cultura, el arte y la vida social. 

Los seres humanos se mueven, y el movimiento y la emoción de su -

mundo interno y externo, pueden ser objetos de representación artfstica. 

Reconocemos que la naturaleza de esta capacidad no es inaccesible desde~ 

el punto de vista psicoanalftico, sobre todo por su estrecha relación -

con la sublimación. 

TEATRO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

Cuando habla110s de ocio, es m!s colitQn que se piense en las distrae . . -
c iones y no en el ocio como tal; en cuanto a la expresi6n·•tiempo libre" 

es tan extensa y c0111pleJa que fmp11ca una serfe de temas tan diversos c,2_ 

( 51) Cfr. Freud, Slgmund. ~· 
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mo el deporte, la música, los medios de ccxnunicaci6n, etc, Conviene -

asf, diferenciar lo que por un lado se refiere al ocio y lo que al tiem

po libre también para poder entender cuando decimos teatro del ocio y -

tiempo libre. Estos aspectos cobran relevancia especial en cuanto a la 

juventud se refiere, pues es éste sector el que se involucra en este tr_! 

bajo y al que precisamente se 1e considera con mayores posibilidades de 

disponer del tiempo libre. 

El Ocio puede entenderse de dos maneras distintas: en primer 1u~

gar, algunos autores lo identifican con el tienpo que se le dedica a 

aquellas actividades elegidas librElftente segOn los gustos y las aspira-

ciones de cada quien; en segundo lugar, se le identifica con el "no ha--

cer nada" 
( 52) 

La concepci6n del Ocio ha evolucionado considerablemente a través_ 

de los siglos, en funci6n de diversos modelos de organizaci6n social. . . 

Los griegos llevaban una vida de Ocio en la que lo principal era -

la expresidn plena de sus nobles potencialidades. El trabajo y el Ocio 

se exdufan el uno al otro, fonnaban parte de dos ordenes distintos que -

no guardaban relacf6n entre sf, el trabajo de unos era lo que pennitfa -

el ocio de los demas. Ocio en griego es "sholé" que significa al mismo 

tiempo ocio e fnstrucc16n. Para los griegos, el ocio implicaba perten_! 

cer a una dete,..1nada casta (ser ciudadano griego y de sexo mascu11no~Sl) 

( 52) 

( 53) 

Cfr. l.aloup, Jean.La Civilización del Oclo.(compendlo) Ed.-
Guadarrw, Madrid 1§68. . 
Cfr. De Grazla, Sebastlán. Tiempo, Trabajo y Ocio. Ed. Tec
nos. México 1975 
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En la actualidad, la concepción del ocio no excluye al trabajo; al 

contrario el trabajo es una de las condiciones· para el ocio, es decir el 

ocio supone al trabajo: "El ocio nace con el trabajo", 
.. ( 54) 

El ocfo debe distinguirse del tiempo libre. 

Entenderemos por ocio toda actividad que resulte de una elección -

libre y que proporcione a 1a persona que la realiza un sentimiento de 11 
bertad, y que por lo tanto, implique una actitud psicológica del indivi

duo. 

Partiendo de esta definición, el teatro puede vivirse como una di

versinn, puede ser una actividad del ocio. El ocio atafte especfficamerr 

te al individuo, puesto que depende.de su libre e1ecci0n, del ejercicio_ 

de su libertad. 

El tiempo libre comprende al ocio, asf como todas las actividades_ 

que tienen» lugar. fuera de1 contexto rutinario: del empleo·retribú1d~, o 

bien del trabajo escolar, es decir, comer, donnir, cuidar la salud, los 

deberes familiares, sociales, cfvicos y religiosos. El ocio asf, est& 

incluido dentro de lo que gén4ricame~te se denomina como tiempo libre -

del lat!n que signif~ca ~licere~ y que quiere decir la libre disposición 

sobre el t1enipo propio, es decfr, 1~p11ca una decisión personal. Se 
. . ( 55) -

g~n esto, es posib1e tener tiempo libre, pero no necesariamente ocfo, ya 

que el ocfo consiste prtncfpalrnente en 'ª liberación de un trabajo o em-

( 54) Cfr. lbld. pág. 69 
( 55) Cfr. Sue, Roger. El Ocio. Ed. F.C.E., México 1982. 
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pleo retribuido; implica estar libre de estudios, de obligaciones, rom-

per con la rutina. 

El ocio estS asociado directamente tanto a la posibilidad de que -

el individuo degenera como a su libertad para defender la integridad de_ 

su personalidad contra los ataques de una sociedad cada vez más artifi-

cial y más gobernada y acuciada por el reloj. 

El ocio está asociado tambi~n a la realizaci6n de potencialidades_ 

humanas; una de ellas la expresf~n artística. No es por tanto tiempo -

vacio que sigue al tiempo-de la escuela o e1 trabajo; es el tiempo que -

el joven al salir de la escuela utiliza para su realización humanal 
56

) 

Tanto el tiempo libre cano el ocio·ofrecen al joven la oportunidad de lj_ 

berarse de la fatiga escolar; son en si una fuerza de recuperación; en -

este sentido se propone la actividad teatral CIXllO una actividad que abar_ 

que el tiempo libre del joven, y que puede darse dentro de la misma es-

cuela, en el taller de teatro o bien donde ~l prefiera. No se espera -

que el ocio sea sólo una nueva organización del tiempo libre, sino que -

insertado en la vida cotidiana sea un transfonnador, de Cultura, del tr! 

bajo, de la econ<J11fa, de la familia, de la sociedad, del sistesna polfti-

co, etc • 

. El teatro educativo-cultural debe aprovecharse en el tiempo libre_ 

como actividad de ocio, ser! asf, una actividad que pennita la recupera

ción de la fuerza de trabajo escolar, acadénico, e inc1uso el acrecenta-

( 56) Cfr. Gonz&lez Llaca, Edmundo. Alternativas del Oclo.Ed. FCE 
Héxlco 1975. 
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miento de ésta con el aumento del tianpo libre, Considerando que el -

ocio gira en torno a toda actividad que estimula al estudiante y lo hace 

más eficiente en el ejercicio de su tarea, pennitiéndole mayor rendimie.!!. 

to y productividad, deci~os teatro del ocio y tiempo libre haciendo hin

capié en los pronunciamientos e inquietudes juveniles recogidos por el -

Plan Nacional de Desarrollo COlllO principios de política educativa, de -

donde se desprenden· tres propósitos fundamentales para el sector educatJ. 

vo y que consagran las aspiraciones de la juventud mexicana{ 57) 

1, Promover el desarro11o integral del individuo. 

2. Ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunida
des educativas y a los bienes culturales, deportivos y de -
recreaéión. 

3. Mejorar la prestación de los servicios educa~ivos, cultur.! 
les, deportivos y de recreación, 

En la escuela, la Actividad Teatral no sólo servirá para compleme.!!. 

taren el tienpo libre la educación integral del joven sino que tendrá -

un gran valor pedagógico, por lo que pretendemos buscar un espacio del -

tiempo libre para desempeñar un teatro del ocio que nos lleva a asegurar. 

nos de la canalización de energfa de la juventud, 

La función pedagógica deber& estar presente para apoyar al joven y 

orientarlo, hacie~dole comprender que existen otros senderos de expre--

sión y desarrollo. Habría que ver para esto, cual es el panorama de re-

( 57) Cfr. Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo.· 
1983-1988. HExlco 1983. 
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creaci6n posible para un joven mexicano, es decir examinar en que medida 

y en que circunstancias podría utilizar su tiempo libre. 
( 58) 

Reflexionando en que los medios masivos de comunicación, son en -

realidad quienes deciden la utilizaci6n del tiempo libre; adem6s existe_ 

una inumerable propaganda de que hacer para el joven en los fines de se

mana, por ejemplo. Otro factor que d_etermi na e1 tiempo 1 ibre de 1 os j.Q. 

venes es el sexo, No es lo mfsmo las horas que tiene una mujer joven -

para salir, que las que tienen un hanbre joven; ( 
59

) 

El tiempo libre es actualmente considerado como el tiempo de cons_!!, 

mo, lo que implica que un joven debe tener dinero para poder consumir su 

tiempo libre; sin embargo, nos encontramos con que existe una gran con-

tradicci6n: el trabajo, en México P~.fª un joven, no es una cosa que se 

elija, entonces existe el desempleo, y si nos encontramos con miles de -

j6venes desenpelados (80%), con qué dinero van a utilizar .su tiempo li-

bre. ( 
60

) Hace falta por lo tanto, una clara concepci6n del uso del tiem. 

po libre y ~sta se ir! dando a la par de verdaderas transformaciones en 

las estructuras econ&nicas, sociales y mentales, 

El teatro del ocio y tienpo libre, como aspiraci6n y residuo, como 

deseo y tendencia insatisfecha, como resto del esfuerzo por sobrevivir.

Es una actividad que debe aprovecharse en el tiempo recreaciona1, como -

tiempo de placer, donde se busca la satisfacci6n de necesidades psicold

gfcas. 

( 58) Cfr. González Llaca, Edmundo. Op. Cit. 
( 59) 1 dern. 
( 60) Cfr. CREA • .!!e.:..fl!.· 
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El teatro del ocio y tiempo 1ibre tiene una gran importancia en la 

expansión de la experiencia humana y en el desarrollo personal, quepo~

su misma naturaleza, es una experiencia medidada,en una gran proporción_ 

es decir, la m!IJorfa de las cosas que sabemos acerca del mundo no pueden 

ser vivenciadas en fonna directa, sino a trav~s de otros actos: El tea

tro tuvo su or1gen en esta pos1bil1dad.( 
61) 

Por altimo, tienpo de ocio, salo por dejar abierta la posibilidad_ 

de un tiempo de no hacer absolutamente nada, o no hacerlo en cualquiera_ 

de los sentidos antes expuestos; un tiempo de sólo "estar", un tiempo -

que los orientales valoran mucho pero que en occidente despreciamos y -

condenamos, 

Todas las actividades de los subtiempos de tiempo libre pueden re

querir de espacios abiertos o cerrados. Adem&s el valor del ocio es.m.!:!. 

cho m&s importante para los jóvenes, y no es poca la influencia que eje!. 

ce en el tradicional "conflicto de generaciones", sin embargo, no es ad~ 

cuado hablar de conductas de ocio exclusivas de la juventud. Ciertame.n. 

te son los j6venes quienes mejor representan la penetración de los valo

res del ocio. La gran ciudad ofrece una amplia gama de actividades de 

ocio, lo ideal es amplificar 1as actividades culturales, cines, teatros, 

exposiciones, museos, etc, 

El signific~do del ocio varfa. de un paf s a otro e inc1uso de un in 
' . -

dMduo a otro. 

( 61) Cfr. Salvat: Ocio y Turismo. Grandes Temas. Barcelona 1973, 
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El ocio debe representar un espacio de libertad de expresión pro-

pia de cada individuo. NQ se trata ya de saber qué es el ocio, sino de 

saber a qué necesidades responde en el plano individual, en el social y 

en el económico. 

Roger Sue menciona tres tipos de funciones del ocio: las funciones 

psicosociol6gicas, las funciones sociales y la funci6n econóo1ica. 
( 62) 

Las funciones Psicosociológicas del ocio. El ocio cumple funcio

nes psicol6gicas que son.esenciales para el equilibrio psfquico del indi 

viduo entre estas funciones se contemplan la de descanso, la de diver--

sión y la de desarrollo. El descanso significa a la vez reposo e implj_ 

ca liberación de tensiones. La diversión y desarrollo son precisamente 

dos funciones de favorecer el pleno desarrollo del individuo. 

La diversión supone la búsqueda del placer, del bienestar. Oen-

tro de ~sta encontramos asf·mismo la diversión del juego, el cual es ta.!!!. 

bién un ·aspecto fundamental del ocio. Aristóteles había seílalado ya la 

importancia del juego al establecer que tiene una función catártica.(*)

El teatro se vive asf como un juego teatral y es por esto que le llama-

mos también teatro del ocio. 

La función de desarrollo, es la mSs ambiciosa, porque supone que -

después de sus horas de trabajo, en este caso el escolar, el ind1v1duo -

( 62) Cfr. Sue, Roger. ~· pág.38 

( * } Vease mh··adelarite El Juego'Teatral. 
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tiene aan suficiente energfil como para dedicarse a actividades que pue-

dan foniiar parte de su desarrollo intelectual, artístico, ffsico, ésta -

función es la mas cooipensadora en relación con el trabajo, 

La actividad teatral cabe dentro de esta función, pues es una act,i 

vidad de esparcimfento creativa y al mismo tiempo aporta la máxima satil 

facción en el desarrollo de la personalidad. 

Al decir, teatro del ocio, se hace referencia por lo tanto a un -

sfmbolo de afin11acfón personal. 

Dentro de las funciones sociales del ocio, la que aquf interesa, -

es la función terapéutica, porque reune a las dos primeras funciones ps,i 

cológicas que se mencionaron: de descanso,y de diversion. En el senti

do de que el descanso pennite recuperarse de la fatiga ffsica y la dive.r. 

sión libe.ra de las tensiones nerviosas y restablece el equilibrio psico

lógico; el ocio, pues, contribuye a m.antener un estado de salud. 

Transfonnar el tiempo libre del joven para convertirlo en una fuer. 

za de cualidades gratificantes que puedan liberar su potencial creativo_ 

para recrear al mismo tiempo su potencial humano, es abrir nuevas pers-

pectivas en la relación entre el tiempo libre y la juventud, en donde ~l 

ta lo utilice CCllllO repercuci6n.de 1as fuerzas vivificantes y de cualida

des creativas para deseinpeftar un papel significativo como tiempo de apr.Q. 

piac1~1l hlllli!'li~· 



EL JUEGO TEATRAL, 

ucuando el juego es creativo se llama arte y es una puerta 
abierta a la expresión mas pura, un camino a la libertad -
infinita, un refugio para la dignidad humana" • 

. ( 63) 

66 

El j'.Jego y el teatrQ tienen l!na rehcian muy íntima hasta el punto 

. de confundirse, un individuo que juega, se abandona voluntariamente a dj_ 

cha actividad, esto es a lo que K. Lange a llamado autoilusión o autoen

gaño, Es decir, que el adulto que juega, se olvida momentáneamente de 

su propia personalidad para adentrarse en los dominios del juego, convi..t 

ti~ndose en un nuevo· personaje. 

Por juego, entendemos una actividad espontánea y placentera, que -

resulta una experiencia sien1pre creadora en el continuo espacio-tiempo,

. es por lo tanto una forma básica de vida. 

Wfnnicott afinna acertadamente que el juego es por sf mismo una t~ 

rapfa de aplicación innediata y universal, que incluye el establecimien

to de una actitud social :><>Sitha respecto al juego. "La creación y el -

juego son un modo de existencia, de no ser asf, apenas se sobreviv1rfa". 
(64). 

Es muy sabido que mientras una actividad no sea perfecta ni pase -

de los lfmites 10dicos, co11st1tuye placer para el individuo, en tanto -

que si esta misma actividad adquiere perfecci6n o se torna obligatoria -

dejar& de ser 1gualinente p1a~entera, •solamente es verdaderallll!nte fe--

( 63) 

( 64) 

Gordillo, José. Lo r;e el Niño Enseña al Hombre. Ed. CEHPAE 
México 1977. rág. 7 · 
Cfr. Wlnnlcott, D.W. Realidad y Juego. Ed.Gedlsa, Barcelona 
1979,pág,75, 
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cundo un trabajo en la medida en que intervienen en él elementos lúdi---

cos". 
( 65) 

El juego teatral es la posibilidad de llevar al escenario una exp! 

riencia libre y espontánea que el individuo necesita exponer pennitiénd.Q. 

le al joven estar en libertad de ser creador, y el individuo descubre su 

persona s6lo cuando se muestra creador, 

Cuando hablamos de juego, tenemos la tendencia de asociar esta pa

labra con el concepto de nifto, que bien es cierto que para el niño, el -

juego es lo que para el hombre es e1 trabajo. Sin embargo, no solamen

te el desarrollo psicobiol6gico-social del niño tiene como uno de sus -

factores principales el juego teatral; los adultos tambi~n consciente o 

inconscientemente recurren a sus capacidades de juego para diversos fi--

nes. 

Escobar Argaña Ma. Eugenia afinna que "el juego es la primera actl 

vidad infantil, fruto de un complicado proceso de elaboraci6n simbólica, 

que nos muestra que el ser h1111ano se ingenia con una dosis alta de crea

tividad para enfrentarse al mundo que lo rodea ••• el niño, incierto en 

una estructura discursiva, juega para as~ poder ''.vivir" en el mundo exi

gente del adulto''.. ( 
66

) Por lo que el juego teatral no se limita al es

pect~culo, es una participac1~n activa, implica una liberaci6n tanto ff

sica como psfquica del 1nd1viduo, 

( 65) 

( 66) 

Cfr.Claparéde,E.Cltado por Abbagnano,N. y Vlsalberghl, A. en 
Historia de 11 PeclagogTa. F.C.E., Héxlco 1984. pág.667. 

Escobar Argafta, "a.Eugenla."Juego y Subl lmacl6n".Rev.de ped~ 
gogfa. UNAH. ENEP Arag6n, Hexlco 1985, pág.111. 
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Asf el juego teatral, es dlversión y es en este sentido una de las 

funciones esenciales del ocio, Sus principales caracterfsticas son: la 

evasión de un mundo de presiones donde lo más importante es el rendimle.!l 

to y el resultado objetivo; la liberación de las tensiones .en un mundo -

lúdico en el cual se tiene control de las reglas y se acepta libremente; 

el ser una fonna de burlarse de 1~ realidad, transfonnándola en un espe_s 

táculo en el que se mueven los hilos de la vida misma. Supone un inter 

cambio de expresiones dentro de un grupo, sirve asf de estímulo para fa

vorecer las relaciones interpersonales, facilitando igualmente las rela

ciones sociales. 

Mientras el joven sienta representar, será un juego; en cuanto de

je de existir esta sensación, no habrá elemento lQdico y por lo tanto s~ 

rá la propia persona la qué as1.m1a el cargo de la actividad. 

La delimitación entre el campo de1 juego y el de la actuación es -

bastante diffcil, ya que se hace teatro jugando y se juega haciendo tea

tro. 

La libre expresión manifestada a través del juego teatral, ha sido 

empleada por psicólogos y ~édicos en.diferentes métodos como medio clínl 

co para obtener datos sobre la personalidad y como auxiliar terapéutico_ 

en el tr•tamfento de algunos tr•astornós de la conducta. Uno de los mé

todos m!s usuales es el ps1coan41is1s a ninos.( 
67

) 

( 67) Cfr. Klein, Kelanle. et. al. Grandes casos del psicoanálisis 
de nlllos' Ed. Pald6s, Buenos Aires 1967. 



69 

El juego teatréll de libre expresi6n, es un. hecho, el individuo ama 

el "parecer" y se regocija cem él, por medio de actos externos o por la 

palabra, se libera de su condición rea1 para asumir una personalidad di

ferente por medio de los muchos juegos que en la vida diaria se ejecutan. 

Unos cuantos ejemplos son 1os depórtes, 1a polftica, las artes, la reli

gión y la continua represi8n de los verdaderos sentimientos que se dis-

frazan con la cortes1a y el disimulo, 



n n 

ILA EDUCACIOI Y LOS SISTERAS DE 

EKSEIAIZA 

CONCEPTO Y FUNCIONES DE LA EDUCACION. 

Educación, es un.concepto gen~ra1mente detenninado en función de -

los valores dominantes, plasmados en las polfticas de desarrollo educati 

vo. Por lo que, cualquier definición, por amplia que ésta sea, deber!_ 

estar apegada a esta idea, independientemente si se trata de un concepto 

inscrito en el enfoque de la pedagogía tradicional, o bien, dentro de la 

teorfa de la Escuela Activa. 

Martín Carnoy, cuando habla de 1a educación escolar afinna que, P! 

ra que una institución desempeñe un papel importante en la sociedad tie

ne que ser legítima, es decir, un vínculo entre la estructura econánica_ 

y social y la mente del nifto, como futura fuerza de trabajo; y que las -

personas que se sirven de ella han de creer que favorece sus intereses y 

satisface sus necesidades.( 68) 

Otra de las ideas de Carnoy en el an&lisis que hace de la educa--

ción cano imperialismo cultural es que: "las escuelas sirven para asegu

rar cuanto sea posible y al parecer con cierto Exito, que quienes tienen 

( 68) Cfr, Carnoy, Martfn. La Educac16n como Imperialismo Cultu· 
!!.!_. Ed. Siglo XXI, "ixico 1978. p3g.13 
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las peores posiciones económicas no se rebelen contra. el· sistema que los 

oprime y se identifica con los dirigentes que estén dispuestos a traba-

jar dentro del marco de acción establecido por la clase dominante en el 

poder". 
' ( 69) 

En su conformación actual,'ª educación es resultado del desarro-

llo del aparato productivo capitalista, Tomás Vasconi, alude que este 

desarrollo va destruyendo c~ntinuamente fo1111as anteriores y generando -

nuevas formas de organ1zaci6n· dei proceso de división social del trabajo 

y que a su vez van dando respuesta en e1 crecimiento y complejización de 

los sistemas educativos, y que por lo tanto el desarrollo de la educa•-

ción estará siempre ligado y subordinado al desarrollo del sistema y a -

los intereses del capital. 
( 70) 

De acuerdo a estas condiciones te~ricas, la educación, sin duda aJ. 

guna, no sd1o es como aparece, sino también.como se oculta. Blaug lla

ma a la educa.ción ºuna palabra de muchas significaciones, diffcil de de

finir, provoc~ndo desgraciadamente gran contradicción de opiniones". (
7

l) 

La interpretación que hacemos en cuanto al significado de la pala

bra educación y en función de su contenido, consiste precisamente en ser 

un proceso que comprende un conJunto d~ hechos suceptibles de observa--
ci~n (1de~s, sent1~1ent~s, tradic1qnes), y que es por lo tanto un fenán! 

( 69) 
( .70) 

( 71) 

lbld. pág. 32 
Cfr.vasconl,Tomlts."Aportes para una teoría de la Educacl6n': 
en Labarca Guillermo, et al.,La Educac16n Burguesa.Ed.Nueva 
lmágen México 1979, 
Cfr.Blaug,H. La Educacl6n y el Problema del Em~leo en los -
paises de desarrollo. oit, Ginebra 1973, plig.6 
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no psicosocial, porque se da en el hombre y en una sociedad; implica a -

su vez al hombre dentro del marco concreto histórico de la sociedad en -

que se encuentra, y que por lo cual, es el medio por el que la sociedad_ 

se autoproyecta para lograr un fin que es precisamente la realización -

del hombre, es decir, el desarrollo de sus pontecialidades para producir 

y desarrollar a la misma sociedad, 

Durkheim,con su doctrina del orden social de la educación, es el -

primero que trata la educación como fenómeno social,( 
72

)en este contex

to la educaión es una acción ejercida por generaciones jóvenes para ada.2, 

tarlas a su propia mentalidad y por lo tanto al medio físico y social. 

Por la magnitud y trascendencia, de dicho fenómeno, pensamos que a 

través de los medios de acción e interacción del individuo, cobra rele-

vancia la actividad teatral, donde educación, no sólo es transmitir co

noci..1ientos, sino descubrir, exponer, mostrar o explicar la realidad que 

constituye nuestra circunstancia, saberla comprender, aceptarla o recha

zarla en sus justos valores. 

La educación debe permitirnos adquirir una noción m&s precisa de -

lo que significa y contiene nuestro medio ambiente. 

Concluyendo, educaci6n es un proceso trascendente que pone en mar

cha las capacidades, habilidades y actitudes de la persona, tomando en -

( 72) Cfr.Durkhelm, Emilio. Educación y Soclologfa, Ed. Shapire, 
Buenos Aires 1974. 



73 

cuenta los elementos y recursos del medio ambiente para lograr una con-

cordancia entre individuo y sociedad; teniendo como función principal: -

Proporcionar las condiciones y/o circunstancias necesarias para la con-

fonnaci ón e integración del ser humirno. Y considerando el sen ti do ím-

p licito y el sentido explfcito que de la educación hacen su significado, 

nos parece adecuado y conveniente enunciar las cuatro funciones intercie

pendientes que Sara Pa1n asigna a la educación: ( 
73) 

-- Función conservadora~ Se refiere a reproducir en cada indivi-

duo la nonnativa de la actividad posible, la educación garantiza la con

tinuidad de la especie humana. la continuidad de la conducta humana se 

realiza a través del aprendizaje, así el proceso enseñanza-aprendizaje -

pennite, por transmisión de las adquisiciones culturales de una civiliz.!!_ 

ción a cada individuo particular, la vigencia histórica de la misma. 

-- Función socia1izante: El uso de utencilios, del lenguaje, del 

habitat, convierte al individuo en sujeto. Así, la educación no enseña 

en realidad a comer, a hablar, o a saludar, sino más bien, las modalida

des de esas acciones·, reglamentadas por 1 as nonnas socia 1 es. El i ~.di v.! 

duo, en la medida a que se sujeta a tal legalidad, se convierte en un S.!!, 

jeto social y se identifica con el grupo que se.confonna (que resigna) a 

la misma nonnativa, 

-- Función represiva: Si la educación pennfte la continuidad fun-

( 73). Cfr. PaÍn, Sara. Diagnóstico y Tratamiento de los problemas 
de aprendizaje. Ed. Nueva Vls16n, Buenos Aires 19BO, p.9-11 



74 

cional del hanbre histórico. garantiza también la supervivencia especffj_ 

ca del sistema que rige una sociedad constituyéndose como aparado edu'ca

tivo, en fnstr1J11ento de control y reserva de 10 cognoscible, con el obj~ 

to de conservar y reproducir 1as 1imitaciones que el poder asigna a cada 

clase y qrupo sncial S"'gl.7n e1 ro1 que le atribuye en la realización de -

su proyecto socioeconllmico. Pero 1a educación justamente, por cumplir_ 

si1J1ultáneamente funciones conservadoras y socializantes no reprime en el 

mismo nivel que otros aparatos, corno e1 jurídico policial. por ejemplo,

ya que produce una autocensura por la cual él sujeto se hace depositario 

de una normativa que asume como ideologfa propia, 

-- Función transformadora~ las contradicciones del sistema produ-

cen movilizaciones primeramente emotivas que aquél trata de canalizar m~ 

diante compensaciones reguladoras que lo mantienen estable, porque, asumj_ 

das por !Jllt>OS emplazados en el lugar de la fractura, detenninan su con-

cientización creciente, De ahf surgen modalidades militantes que se -

transmiten por un proceso educativo que no sólo canprende el adoctrina-

miento y la propaganda polftica, sino que también revela fonnas peculia

res de expresión revolucionaria. 

Resumiendo..la función educativa presenta un caracter complejo y -

una relación constante con el concepto de aprendizaje, se da simult&nea

mente cano instancia enajenante y corno posibilidad liberadora, 

En nuestro própos1to, la educaciOn representa un enfoque m&s fo1'111! 

tivo. y por lo tanto, tiene como funci6n principal la fonnaci6n integral 
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del joven, es decir, un equilibrio de cada una de sus particularidades,

que le pennitan a su vez comunicar y expresar sus potencialidades en per 

fecta annonfa con su circunstancia histórica y social, y en la interac-

ción con los dem8s seres humanos que lo rodean, 

La educación entendida dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje 

pos conduce. a analizarla en su f~ncfón liberadora, que es precisamente -

la que le da un car8cter m&s educativo, 

LA ESCUELA ACTIVA Y LA EDUCACION LIB.ERADORA, 

Educación e Instrucción son dos cosas profundamente distintas. La 

educación es el fin; la instrucci6n es sólo uno de los.medios. Por lo 

que la educación debe no só1o instruir, sino tambiªn·~: ªsto es, -

guiar a la persona por entre las aprehensiones, dudas y aspiraciones, -

etc., pennitiendo el desarrollo de maltiples potencialidades. La ins-

truccfón sin anbargo, es vista como un medio de apropiación de los dife

rentes campos del conocimientol 
74

) La educación se da en la vida mis

ma y la instrucción se da en la escuela, en el instituto, en la clase, -

etc. 

En todos los tiempos, las ideas sobre la educación y sus mªtodos -

han presentado cambios, confonne la sociedad o el sistema de vida cambia 

tambi4n. Como resultado de estos cambios est!, la Educación Activa, -. . 

( 74) Cfr.Novoa Cota,Vlctor. "Pslcoanál lsls v Pedagogfaa del Sín
toma a lo siniestro", Revista de Pedagogfa No.3, ENEP. Ara
g6n. Edo. de México, Enero 1985, pág.5-25. 
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llamada también la Nueva Educación que reaccionando contra los métodos -

tradicionales en donde se atribufa el papel principal al profesor, con-

tra la obra educativa en el alumno, la educación activa intenta encon--

trar los medios por los cuales el alumno pueda satisfacer libremente to

das sus necesidades a medida que se va desarrollando, 

Por otro lado existe cerno reacción a las teorfas tradicionalistas_ 

de la instnicción, la lla:nada pedagogfa latinoamericana de Paulo Freire, 

cuyo principio fundamental, es la concepción de la educación como prSct.!. 

ca de la libertad, o bien, Educación. Liberadora.( 
. 75) 

Tanto la Escuela Activa cano la Educación Liberadora demandan mod~ 

los de ruptura y transfonnación a los modelos de la escuela .tradicional, 

la que impone al alumno su trabajo y que concede a la receptividad y al 

bagaje memorístico. 

A continuación se hace una descripción de la Escuela Activa y de -

la Educación Liberadora, considerSndolas como punto de referencia para -

distinguir lo que la.Actividad Teatral como alternativa educativo-cultu

ral propone> aunque no deje de haber·factores o caracterfsticas senejan

tes, en cad3 una de las tres propuestas (Educación Activa, Educación Li

beradora y Actividad Teatral ecuo alternativa educativo-cultural), la -

fonna de llegar al objetivo pedagógico no es la misma, Piaget decfa: 

N, •• El fin prfncfpal de la educación es fonnar la razón fn-
. . 

( 75) Cfr. Frelre, Paulo. Pedagogfa del Oprimido. Ed.Slglo XXI, H! 
xlco 1980. 



77 

telectual y moral; ccxuo· no .se puede modelar desde afuera 
el problema es encontrar el medio y los métodos más con
venientes para construirla uno mismo .. " 

( 76) 

La Escuela Activa. De sig1o en siglo, desde el Renacimiento, se al 

zan voces para protestar contra las 1nsuficiencias de la pedagogía tradj_ 

cional. Son las de Erasmo, de Montaigne, y Rabealis, las de Fenelón y 

Descartes, la de Rousseau finalmente la más elocuente y la más decisiva. 

Algunas estiman que lo esencial no es saber sino juzgar, adquirir convi_s 

ciones personales. Rousseau ve en el interés y en la utilidad el motor_ 

psicológico de la educaci6n. ) Se da una unanimidad en cuanto a la -
. ( 77 

bdsqueda de una verdadera pedagogfa, y su reflexión lo lleva naturalme.!!. 

te al conocimiento del niño, La pedagogía que se elabora contra la opj_ 

nión general, es activa, intuitiva, vivida en libertad. 

La pedagogfa toma entonces un giro nuevo en vez de exigir la adap

tación del alumno a las nonnas educativas, son estas nonnas las que deb! 

rán modificarse en función del niño. 

La Escuela Activa, por lo tanto, tiene su fuente remota en esas -

ideas geniales y generosas que si r.o resuelven c<111pletamente todos los -

problemas, tienen al menos el ~ismo m@rito.de aportar elementos de jui-

cio para constituir la educación en función ~e la naturaleza del niño, 

A fines del siglo XIX, con el nacimiento ~e la ciencia moderna, n! 

( 76) 

( 77) 

Cfr,,Piaget, Jean.Pslcologfa y Pedagogfa.Ed. Ariel, Héxlco -
1981. pág.184 
Cfr.ROW1se-.,J.Jacobo. Emll io o de la Educación. Ed. Porrúa 
Héxico. J982. 
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ce tambi~n el movimiento minoritario, pero casi universal en su difusión 

conocido con el nombre de Escuela Activa, 

La Escuela Activa se cimienta sobre la ciencia psicológica; propo

ne la transfonnaci6n de la din&nica de la enseñanza, la refonna de los -

procedimientos,. En vez de la enseñanza pasiva, proclama la necesidad de 

la enseñanza funcional o activa, fundada en la expansión de los intere-

ses naturales del niño. El papel del maestro cambia considerablemente, 

tradicionalmente era instructor, docente, quedando reducido como entre"! 

dor, acompañante del niño. Se considera al nifto no como un recipiente~ 

que se tfene que llenar, sino como una fuerza, con la que, como m1nimo -

debe contarse siempre. 

La Escuela Activa se define cano el lugar donde la educaciGn se -

realiza en una movilización integral de todas las potencialidades del -

al1111no. Pretende adem~s desarrt1llar las facultades creadoras del niño; 

introduce bajo el tftulo de activf dades libres toda una serie de traba-

jos destinados a desarrollar en el nfño la imaginación, el espfritu de -

iniciativa, y en cierta medida la audacia creadora: dibujos, pinturas, y 

modelados libres, trabajos libres, exposiciones libres, etc., hasta lle

gar a los famosos "textos libres" que Freinet tendr& la idea de hacer i.!!). 

primir, y que son a la vez ocupaciones coherentemente ligadas en cuanto 

a la praxis pedag6gfca a 1as conclusiones de la psicologfa funcional, e 

instrlM!lentos de dfagn6stfco psicol~gico puesto que representan otras ta.!!. 

tas situaciones proyectadas, ( 78) Finalmente, la Escuela Activa preten-

( 78) Cfr. Frelnet,Celestln. Técnicas Frelnet de la Escuela Hoder 
!!!.· Ed. Siglo XXI, Héxico 1979, -
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de reemplazar la disciplina exterior por la autoregulación del grupo y -

del individuo. 

La Educación Liberadora, El concepto de Educación Liberadora, es -

dado en su más amplia magnitud por e1 educador brasileño Paulo Freire de 

quien cobra existencia su pensamiento en una pedagogía en que el esfuer

zo totalizador de la "praxis" humana busca en la interioridad de ésta, -. . . 

retotalizarse cano "práctica de la libertadº. 
. ( 79) 

Lo que Paulo Freire propone en su método, es precisamente una edu

cación como práctica de la 11bertad, pregonando la necesidad de una ped! 

gogfa del oprimido. 

sisicamente, Fre1re habla de una educación que liberada de todos ~ 

los rasgos a1ienantes, constituya una fuerza postbilitadora del cambio y 

sea impulso de la libertad. Libertad, entendida cano la disposición si 

mult&nea del pensar y el hacer, fuera y ajeno de ataduras imponentes y -

alienantes, de gremios elitistas que coartan la necesidad de expresión y 

de creatividad del ser htJnar.o, es decir, humanizar al humano, convertir

lo de objeto a sujeto. 
( 80) 

A Freire le preocupa saber todo, la educación dirigida a las masas 

problema fundamental de los pafses en desarrollo¡ concibe que sólo en la 

( ?9) 

( 80) 

Frelre se refiere a que los hombres son seres del que hacer 
objetivando el mundo para conocerlo y transoformarlo con su 
trabajo. Que hacer que es equivalente a teorTa y práctlca,
esto es, reflexl6n y acc16n; lo que él denomina Praxis, que 
a su vez Incide sobre las estructuras que deben transformar 
se; es decir transformar la relac16n opresores-reprimidos y 
que es precisamente la búsqueda de la libertad. Véase Frel
re, Paulo. La Pedagogía del Oprlmldo.Ed.Slglo XXI.México 80. 
Cfr. lbld. pág.97 
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de reemplazar la disciplina exterior por la autoregulación del grupo y -

del individuo. 

La Educación Liberadora, El concepto de Educación Liberadora, es -

dado en su más amplia magnitud por e1 educador brasileño Paulo Freire de 

quien cobra existencia su pensamiento en una pedagogía en que el esfuer

zo totalizador de 1 a "praxis" humana busca en 1 a interioridad de ésta, -

retotalizarse cano "práctica de la Hbertad". 
. . . ( 79) 

· Lo que Paulo Freire propone en su método, es precisamente una edu

caci6n como práctica de la 11bertad, pregonando la necesidad de una ped! 

gogfa del oprimido. 

Bfsic~ente, Freire habla de una educaci6n que liberada de todos -

los rasgos alienantes, constituya una fuerza posibilitadora del cambio y 

sea impulso de la libertad. Libertad, entendida como la disposición si 

mult4nea del pensar y el hacer, fuera y ajeno de ataduras imponentes y -

alienantes, de gremios elitistas que coartan la necesidad de expresión y 

de creatividad del ser hllllar.o, es decir, humanizar al hllllano, convertir

lo de objeto a sujeto. 
( 80) 

A Freire le preocupa saber todo, 1a educación dirigida a las masas 

problema fundamental de los pafses en desarrollo; concibe que sólo en la 

( 19) 

( 80) 

Frelre se ref lere a que los hombres son seres del que hacer 
objetivando el mundo para conocerlo y transoformarlo con su 
trabajo. Que hacer que es equivalente a teoría y práctlca,
esto es, reflexión y acción; lo que él denomina Praxis, que 
a su vez Incide sobre las estructuras que deben transformar 
se; es decir transformar la relación opresores-reprimidos y 
que es precisamente la búsqueda de la libertad. Véase Frel
re, Paulo. La Pedagogía del Oprlmldo.Ed.Siglo XXI.México 80. 
Cfr. lbld. p&g.97 
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educaci6n puede nacer la verdadera sociedad humana y que dentro de las -

condiciones hfst6ricas de la sociedad es indispensable una amplia con--

cienciación de las masas que a través de una educación haga posible la -

autoreflexión sobre su tfempo y espacio, 

La Educación Liberadora se opone a los modelos de adaptaci6n y de 

transición de nuestras sociedades, lo que propone es un modelo de ruptu

ra, de cambio y de transfonnación total, plasmado en una pedagogía en. -. . 

que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse reflexi

vamente, como sujeto de su propio destino histórico, 

"La 1 iberación de los hombres es la humanización en oroceso, 
no es una cosa que se deposita en los hombres,· es praxis que 
implica la acción y la reftexión de los hombres sobre el mun 
do para transfonnarlo~ l 

81
) · -

La Educación Liberadora llamada tambi~n.problematizadora, implica_ 

el acto cognoscente como situación gnosceológfca, en la cual el objeto -

cognoscible, en vez de ser el t~nnino del acto cognoscente de un sujeto, 

es el mediatizador de sujetos cognoscentes, educador por un lado; educan 

dos por otro, la educación prob1ematfzadora antepone desde luego, la exi 

gencfa de la superación de la contradicción educador-educandos. 

Asf la educación 1f beradora busca la emersión del pensamiento ere! 

dor, del que resulta su inserción crftica en la realidad. Los hombres_ 

van percibiendo, crfticamente, como est&n sfendo en el mundo, en et que 

( 81) Freire, Paulo. La Educacl6n como Práctica de la Llbertad.Ed. 
Siglo XXI, H'xlco 1982. pág.80. 



81 

y con el que están, 

Se trata de una liberación, comprometida con la desmitificación en 

relación indispensable con el acto cognoscente, descubridor de la reali

dad. La Educación Liberadora, se asienta en el acto creador y estimula 

la reflexión y la acción de 1os hombres sobre la rea1idad, Es un movi

miento de ~úsqueda en la medida en que se dirige al ser más, y a la hum! 

nización de los hombres. 

Cualquiera que sea la sublimaci~n a la palabra educación, dada en 

cualquier momento de la historia, resu1ta un despertar genuino al pensa

miento de todo profesional dedicado a tan relevante fenómeno: la educa

ción, por un lado la renovaci6n educativa en el movimiento de la educa-

ción· activa, asf como .todas las corrientes sucedidas a'ese movimiento -

hasta el actual movimiento de la educación liberadora emitido por Paulo_ 

Freire, hacen resonar las constantes del sistema educativo y ponen en -

marcha ideas actuales, como propuesta difícilmente se da en toda su ple

nitud, su realización sin Bnbargo, corresponde a los estudiosos de las -

ciencias humanas; desarrollar una y otra vez teorías y propuestas acer

·ca de la educación del h001bre así como de sus m~todos, 

Es v&lido, considerar las corrientes que proponen una educación as_ 

tiva, liberadora .eano proceso de bdsqueda y desarrollo; así como tamb1~n 

es v~lfdo proponer y aportar en este sentido lo que mis se crea conve--

niente. Recordemos, por lo tanto lo sfgufente: 



"Los h001bres no se hacen en el silencio, sino en la palabra 
en el trabajo, en la accf6n, en la reflexión ••• 
••• El amor es un acto de valentfa, nunca de temor; el amor 
es compromiso con los hombres. Dondequiera exista un hom
bre oprimido, el acto de amor radica en c001prometerse con -
su causa. La causa de su liberaci6n, .,.Sino amo el mun 
do, si no amo la vida, si no amo a los hombres, no me es po 
sible el diálogo, di41ogo que implica el pensar crftico; :
sin él no hay comunicaci6n y sin ~sta no hay verdadera edu
caci6n". 

( 82) 

82 

En verdad la bQsqueda de la educaci6n ideal constituye una quimera 

y sobre todo cuando nos referimos a1 principio m!s fundamental, el de la 

1 ibertad. 

No debernos olvidar que toda escuela, toda educaci6n.debe funcionar 

en simbi6sis con el 11edio en que est& implantada: la. escuelil en Oltima -

instancia s61o como respuesta a una demanda social, y es verdaderamente_ 

CQllOn afinnar que esas demandas son mQltiples y están sujetas a evo1u--

ci6n, como ya lo henos visto. 

En este contexto, pretendemos que la educaci6n tenga como finali-

dad fundamental, el desarrollo humano, que no ha de entenderse en el es

trecho sentido del individualismo, sino en el más amplio de despliegue y 
desenvolvimiento de las facultades y capacidades propias de.1 ser humano, 

que ha de culminar necesariamente, de ser bien encausada y orientada, en 

la creaci6n de una personalidad sana, libre, ~tica y ann6nica, 
' ' 

Pero para que el desarrollo humano sea completo, debe tender 1a -

( 82) Frefre, Paulo.~· pág.126. 
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educación a fonnar hombres que aspiren y defiendan una convivencia uni-

versal justa, por la paz y la cooperación internacional. 

EDUCACION PARA LA ACTIVIDAD TEATRAL, 

"Una escuela que pennite e1 desempeno de la actividad tea
tral, es una escue1a que penn1te la liberación de la mente 
pasiva" 

A. J. B, 

Al hablar de educación, nos hemos referido a que ésta debe de ser_ 

integral, en tanto que fonnar4 intelectual y afectivamente al individuo, 

buscando construirle una imagen c1entffica, clara y ordenada del mundo,

mostr&ndole los principios ~ue sustentan y hacen posible la cultura, los 

frutos del trabajo y la inteligencia y la fuerza de la.fraternidad y de 

la solidaridad humana, poniéndolo en contacto con las grandes creaciones 

espirituales conquistadas a través de la historia. 

Por medio de la actividad teatral, el alumno se introduce en la -

canplejidad que el teatro contiene, no sólo cano recurso de expresión y 

de fonnación emocional, sino como vehfculo instructor de la infonnación_ 

integral del estudiante; 

Entonces la educaci6n para·'ª Actividad teatral, involucra al alum. 

no no sólo a hacer teatro (actuando.ante un. pdblico) sino en escribirlo, 

interpretarlo, dirigirlo, precenc1arlo, fnvestigar,o, etc, ~a activi-

dad teatral, pennfte que la gente se comunique tanto para intercambiar -
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ideas como sentimientos. Busca poner en fonna a un grupo humano para -

que avance, para que evolucione, para que no se quede estancado, Debe 

presentarse esta educaci6n como una posibilidad de comunicar emociones,

ideas, impulsos, posibilidades del ser humano para proyectarse, lo mismo 

en un escenario, que en una oficina pablica, que detrás de una ventani-

lla y sobre todo desde la tribuna elemental que representa el aula esco

lar. 

El tener que dedicar un espacio a la educación para la actividad -

teatral, implica una responsabilidad grupal, del esfuerzo colectivo, en 

donde la condici6n creativa sea producto tanto del autor, coordinador y 

actores. Para que la infonnaci6n que se envie tenga calidad, envian~o

señal es lo mismo a1 niílo, al adolescente, a1 joven, al adulto, a los se

niles, mandar seilales desde cualquier espacio vital, y como dirfa Gro--

towski: 

" El teatro debe atacar lo que podrfa catalogarse cooio los 
complejos colectivos de la sociedad, el meollo del incons
ciente colectivo o quiz~ de la superconsciente (no importa 
como lo llamemos); los mitos que no son una invenci6n de -
la mente sino que, por dec1r1o asf, nos han sido trasmiti
dos por la sangre, la religi6n, la cultura y el medio am-
bfente\ 83) 

La Educacf6n para la actividad teatral, requiere por tanto de un -

coordinador-educador (conductor del grupo), con una vocacf~n de servfc1o 

que no solamente se ubique dentro de los e~tensos lfmites de la pedogo-

gfa, sfno que incluya tambf@n los fnffnftos ~oitos del arte, y en espe-

( 83) Grotowskl, Jerzy. Op. Cit. pfg.37, 
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cial del teatro, ofreciendo la difusión de dos caminos: el de la induc-

ción y el de la proyección, desde un punto de vista metodológico, en doD_ 

de lo importante no sea que el joven imite el mundo adulto que lo rodea, 

sino que exprese sus incipientes conceptos acerca de ese mundo que él -

siente sobre sf y que la mayor parte de las veces no está en posibilidad 

de explicarse. 

La inclusión del joven en la actividad teatral, le brinda la opor

tunidad superior a la que le ofrece el equipo deportivo de disfrutar de

rechos y obligaciones que cenf1gurar8n más tarde su conducta ad.ulta; asf 

como la oportunidad de participar en su propio desarrollo saludable, pr.Q_ 

curándose señales que se aproximen a la verdad y realidad de la existen

cia. Su desempeño en esta actividad, le otorga también la ocasión de -

descubrirse y comprobarse no solamente Otil sino necesario, participando 

en la toma de decisiones y as11111endo la.responsabilidad de la esperanza_ 

de una vida mejor que propone el arte teatral a través del proceso de s.!!_ 

blimación de las fuerzas inconscientes, que trae consjgo la práctica te_! 

tral. 

Para el joven, la práctica teatral, le ayuda a ubicar sin conflic

to la circunstancia familiar y la circunstancia social, reconociéndose -

apto para aceptarlas o rechazarlas por las vfas de la dialéctica y de la 

1nfo1111ación cu1tural. Favorece el ha11azgo de las mil y una bGsquedas_ 

en la que se encuentra empeftada su personalidad. 

Grotowski habla de un acto psfqu1co de transgresión,unaexpl9raci6n. 
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una sublimación, un desplazamiento de sustancias psfquicas muy profun---

das, ( 84 ) 

Un taller teatral debe entonces inclufr, las herramientas suficie!!. 

tes que le permitan al joven trabajar en su proceso de infonnaci~n-fonn! 

cióri. Donde la educaci6n !:ea el producto final, y donde el joven dese.!!_ 

bra el diálogo, cano insuperable medfo de comunicación, que.lo sepa do-

tar de dramatismo o de canicidad para transformarlo en diálogo teatra1 ,

aquel que contiene el conflicto, ,levando en su texto y en su subtexto -

las cualidades dramáticas que al ser pronunciadas en voz alta, nos dese.!!_ 

bran las causas de la existencia. 

La educación para 1a actividad teatral, es de esta 111anera, un re-

curso de formación para el joven, con fines especfficamente orientadores 

y aun psicoterapéuticos y que puede llevarse a cabo a través de un ta--

ller teatral que proponga .opciones de realización de actos que ofrezcan_ 

respuestas intelectuales y ElllOCionales al mundo que nos habita, no para_ 

patearlo, sino para tenerlo en nuestras manos, comprenderlo, disfrutarlo 

y amarlo. 

Con la firme idea de que el taller corresponda a un concepto norm_! 

tivo de desarrollo práctico y en ténninos de aplicación laboral: un lu-

gar en donde se reuna e, grupo, e1 conjunto estudfantil, para proponer -

la fiesta del trabajo colectivo, Idea que incluye el ingrediente 1Gdi

co que implica la creatividad derivada de ta acción de jugar creativame.!l 

( 84) Cfr. .!..!?J!• p&g. 21-29 
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te, sin querer decir con ello que el concepto "taller teatral". proponga_ 

fonnas de acci6n en las que pueda creer que se juega a trabajar. El -

sentido de 1adico consiste en que e1 juego creativo se deriva de un tra

bajo generador a su vez de actividades, una labor que lleva consigo la -

idea de que, realizándola, sed~ lugar con ello a una fonna de juego que 

estimule los nOcleos tanto de la fantasfa como los de la disposición y -

la capacidad de hacer. 

Un taller teatral puede constituirse de mil formas, un ejemplo, es 

el teatro de Grotowski o laboratorio teatral; en ~ste el actor es el anj_ 

co elemento sin el cual el teatro no puede existir; el teatro puede exi1 

tir sin vestuario o escenario, sin masica y sin luces y aun sin texto. -

La educación del actor no estriba en enseHarle algo; de lo que se trata_ 

es eliminar la resistencia del organismo a este procesó psíquico. El r! 

sultado es que el actor se libera y sus impulsos y reacciones exteriores 

se vuelven uno. 
( 85) 

LA EDUCACION SUPERIOR Y LOS JOVENES ESTUDIANTES, 

•Qui~n salo vive por su intelecto, por e1 conocimiento y 
la rutina, no es sólo un necio, sino que estará vacfo -
por dentro y jam&s creará". 

Daniel· E, Schne1der. (86) 

Desde sus or1genes, la universidad, quien se ha encargado de impa.r, 

ti r "educacfGn superior", h11 pretencUdo tamb1@n, ser gennen y cause del .. . -
( 85) Cfr. lbid. pág.13 
( 86) Schne"i'de"r, Daniel. Op.Cit. pág. 135. 
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conocimiento universal, es decir, propiciar un dominio del conocimiento. 

S1n embargo, la educación superior no sólo tiene.su fin en el conocimie_!l 

.to sino también en el campo del hacer, del crear y del comunicar. Esto 

~ignifica pretender una educaci6n. que involucre a1 individuo en la tota

lidad de su persona humar.a, nos interesa en especial señalar cómo es ju2_ 

tamente una ensenanza en plenitud de sus dimensiones universitarias, 1o 

que habrá de darle fundamento y proyección en materia de investigación.

producción y extensión. 

Es necesario y fundamental constituir un vfnculo creador entre la 

investigación cientffica y 1a 1nvestfgación del propio ser h1111ano. Po

dría parecer ut6pico, pero como dir!a Luis Alberto Machado: '.'.Toda utopfa 

cualquiera que ella sea, siempre tendr! quien la siga y de lo que mas n! 

cesita el mundo es de fonnidables utopfas11
.( 

87
) 

No descartaremos desde luego, que todo cambio pedagógico deberá -

ser la consecuencia de los cambios económicos y sociales, y es por ello_ 

que la táctica y la estrategfa educativa habrán de ser consistentes y <f! 
rivadas de la polftica educativa de1 pafs, 

Cuando se habla de unfversfdad nos referimos indistintamente al -

sistema de educacf~n superior y que se constituye por las universidades_ 

y centros palftknfcos f ndependfentes del Estado. 

Nos. dirigimos a1 sector Joven, inscrito en las escuelas de educa--

( 87) Hachado,Luls Alberto.El Derecho a Ser lntel !gente. Ed. Selx 
B•rral, Héxlco 1979. p:lg,36 
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ci6n superior, porque consideramos que éste representa la fuerza y pote.!!. 

cialidad capaz de conjuntar y desarrollar las potencialidades de otros -

muchos sectores del sistema social. 

La Universidad es adem~s. una estructura bien definida que no sólo 

se constituye como comunidad de profesores, de investigadores y de estu

diantes, sino como un lugar de tradición cu1tural y de renovación so---

cial. (88) La Universidad, m~s que un conjunto de edificios, un grupo_ 

de maestros y de alumnos, es una idea que responde a una realidad social. 

Es una instituci8n que tiene como misión fonnar a los técnicos superio-

res de la sociedad y por consiguiente a la mayor parte de sus cuadros -

profesionales,· Es centro de investigaciones científicas, de pensamien

to cientffico creador; la enseñanza superior se concibe como inseparable 

de la investigación cientffica, suele asignarse entre sus fines: Contri

buir a las tareas del desarrollo, aunque este Gltimo rara vez sea defin.i 

do y explicitado en su cabal sentido •. · 

Carlos·Pa11Sn, afinna que abordar el estudio de la educación supe

rior, significa analizar a la propia sociedad latinoamericana a través -

de una de las 1nst1tuc1ones representativas de su superestructura cultu

ral ( La Universidad) por lo que alude a 10 siguiente:( 
89) 

" . ~- La educac1~n.es primeramente, un proceso. polftico en la medida_ 

en que el Estado la estatuye, organiza, otorga contenido y a su vez uti

liza para sus fines, 

( 88) 

( 89) 

Cfr.Barojas Weber,Jorge.la Enseftanza como vínculo entre la 
lnvestlyacl6n y la extensl6n unlversltarla.Ed.UNAH.HExico 8Z 
Cfr.Pal in Flgueroa,Carlos. Bases para la Admlnlstracl6n de 
la Educacl6n Superior en América latina. Ed. INAP, México -
1978. 
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-- La educaci6n es una variable mSs, entre las que constituye para 

promover el cambio social; los intentos de planeación y administración -

de la educación, deben temar en cuenta necesariamente, a todo el conjun

to de variables llámense sociales, polfticas o culturales, 

-- La educación no se define ahistóricamente, tiempo y espacio jU,!1. 

gan un papel muy importante para situar la función de la educación.11 

Si observamos, nos damos cuenta que no puede haber separación en-

tre la Universidad y la sociedad; en consecuencia entre la Universidad y 

el Estado. Esta relación puede convertirse, en un factor cada vez m!s_ 

importante, haciendo que una institución social como ésta, se vea oblig-ª. 

da a desempeftar nuevas actividades', exigidas de acuerdo al nuevo tipo de 

sociedad. 

La Universidad cano institución responde entonces, a una estructu

ra económico-social: la del capitalismo tardfo dependiente. En rela--~ 

ción con la evolución de ese tipo de capitalismo, el perfil social del -

estudiante cambia, asf como la inserción de la Universidad en el conjun

to de las relaciones sociales. En .el sentido polftico, debemos enten-

der que las instituciones de educación superior, aún las instituciones -

autónanas dependen siempre de un poder que las financia, que reconoce -

sus diplomas y que conffa en ellas. 
( 90) 

Por otra parte, la sociedad me~fcana se percata de la fuerza del -

( 90) Cfr. Castrejon Diez, Jaime. ~· 
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joven dentro de las decisio11es polfticas a partir del movimiento del 68, 

momento en el que se modificó radicalmente la atmósfera interna de las -

instituciones de educación superior, se transfonnaron las relaciones 

maestro-alumno, buscando cada vez una mayor humanización en estas rela-

ciones; despert8ndose una conciencia participativa y un renovado interés 

por los problemas na~ionales; se provocaron espontáneamente cuestiona---

mfentos sobre la funci8n soc1al de la Universidad misma. ( Sobre esta 
. 91) 

platafonna política y social, nos encontramos a una juventud, como prot.!!_ 

gonfsta, quien se revela ante las escuelas que están hechas para repetir 

y asimilar, para la enseñanza pasiva¡ una juventud que lucha por un 

aprendizaje creativo, que aspira a la crftica y a la reflexión. 

Se habla de una crisis en la educación superior, la cual tie-
. ( 92) 

ne su ortgen.en dos factores fundamentales: en la confrontación con la 

autoridad, que se manifiestü tanto en la familia como en el círculo más_ 

amplio representado por el .Estado· (símbolo y concentración de la autori

dad en todos sus niveles), y por la inadecuación de la Universidad, en -

tanto institución social, a la cada vez más compleja y cambiante reali-

dad dentro de la cual está e1J11arcada. 

Resulta fundamental pensar en el recurso humano que se encuentra -

innerso en el proceso de educación superior. 

Nuestro pafs, cuenta con una poblacf8n de m&s de 70 millones de h! 
. . . 

( 91) Cfr. Wlng,Juvenclo. et al. Los Estudiantes, la Educacl6n y 
la.po11tlca. Ed. Nuestro Tiempo, HExlco 1971. 

( 92) ..!!.!..!!.· p&g.17 
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bitantes, de los cuales un 78% tiene menos de 30 años de edad; los j6ve

nes que atrav1ezan por l~ equcaci8n superior oscilan de los 18 a los 34 

años generalmente. SegQn datos del censo de 1980, la poblaci6n entre 
( 93) -

los 18 y los 34 años era de..20 millones aproximadamente. Sin embargo -

sólo 16 de cada cien jóvenes se inscribfan en la Universidad. En 1980, 

extstfan 36 millones de habitantes de O a 14 años; 14 millones de 15 a -

20 años; esto quiere decir que la población joven que debe estudiar en -

educación superior es cada dfa mayor. En el mismo añola cobertura to

tal en educación superior llegó a 838 mil estudiantes, las estimaciones~ 

para 1982, indicaban que ese nQmero aumentaría a 930 mil estudiantes, y 

dentro de cuatro o cinco ai'los más (1986-1987) a 2 millones 240 mil estu

diantes. A pesar de ello, la cifra es minúscula en comparación a -
( 94) 

la cifra total de población joven. 

Por eso remitirnos a los jóvenes estudiantes universitarios, para __ 

ofrecer una propuesta educativo-cultural, no significa olvidarnos del -

resto de la juventud que por diferentes motivos no tiene acceso a la ed.!!, 

cación superior¡ esto implica preocuparnos por los jóvenes que en un fu

turo contar&n con una fonnación integral y que podr§n producir y exten-

der nuevos caminos a los otros sectores de la población. Son los uni-

versitartos, quienes forman parte de.un estrato social privilegiado, que 

les brinda la oportunidad de tiempo y espacio para experimentar y poner_, 

a funcionar cada propuesta que le sea viable, hasta hacerla llegar a to

da la poblaci6n, 

( 93) S.P.P. Décimo Censo General de Población y Vivienda 1980, -
México. 

~ 94) ldem. 
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!los referimos a este sector de jóvenes con calidad.de universita-

r1os, distribuidos en todo el sistema mexicano de educación superior, dj_ 

vidido a su vez en tres subsistemas: universitario, tecnológico, y educ! 

tivo. 
( 95) 

El subsistema universitario se canpone de 35 universidades pObli-

cas de carácter autónomo o estatal localizadas en todos los estados de -

la repOblica, con excepción de Quintana Roo. Asf mismo comprende algu

nas instituciones de educación superior o investigación científica cano~ 

privadas, de éstas Gltimas en el pafs existen 33, la mayor parte establ_!t 

cidas en el Distrito Federal ( 19); 14 están en el interior de la Repa-

blica. 

El subsistema tecno10gico está constituido por e' Instituto Poli-

técnico Nacional, El Centro de Investigaciones y de Estudios Superiores_ 

del mismo (CIES), asf como 48 institutos regionales. 

El subsistema educativo se integra por las escuelas nonnales que ~ 

complementan la educación media superior y la superior. Legalmente es

tán comprendidas dentro de la educación superior. 

En esta perspectiva, la educaci~n superior es un tema extenso; nos 

interesa 1i~slulilbrar la superficie en 1a que descansará la ejecución de -

nuestra propuesta. 

( 95) Cfr. Castrejón Diez, Jaime .. ~· 
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Por otra parte, no queremos olvidar que la universidad mexicana ha 

crecido ca6ticamente por responder a las demandas de grupos específicos, 

a la presión demogrSfica y t las crfs1s económicas y políticas, pero que 

sin embargo, puede todavía rectificar su camino a través de un esfuerzo_ 

compranetido y adecuado. Los problemas mSs graves de nuestras institu

ciones de educación superior se originan, bSsic~nente, porque funcionan_ 

fuera de su entorno real. 

GENERALIDADES DE LA JUVENTUD Y DEL JOVEN McXICANO. 

La primera idea que nos asalta al pensar y mencionar la palabra j.!!, 

ventud, es un reconocimiento, un poco inexpresable en su conjunto de fa

cetas, actitudes y conductas que detallan un modo de ser, estar, perten!_ 

cer y expresar la condici6n humana. 

En general se entiende a la juventud como edad¡ etapa de transi--

ci 6n en el crecimiento de la vida del ser humano. 

No queremos ni pretendenos dar una definición de lo que por juven

tud y joven significa, simplemente proque pensamos que la juventud es un 

estado transitorio del ser, no una definici6n. La juventud existe por 

su función y re1aci6n social en la que por su hacer, tener y conocer se 

detennina COlllO una categorfa social, cuyo soporte biol~ico es el indiv! 

duo que pone en acc16n esta func16n y relación social, asociado a un ran . -
go de edad. 
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RaOl Olmedo, expresa que la juventud es una categorfa política que 

designa un lugar dentro de la jerarquía social (organización de la soci~ 

dad), la cual se vale de un determinado rango de edad para organizarse.

El joven por lo tanto es el individuo que est§ sometido a las determina

ciones que conforman la categoría juventud. 
( 96) 

Con esta visión hablaremos de los jóvenes y de las juventudes, de 

su importancia y de sus caracterfsticas, de sus circunstancias y de sus 

hechos que la conforman como subsistema de una sociedad. Considerando_ 

que es por sus funciones que la juventud puede representar y dar a cono

cer su ser, precisamente porque actOa, y porque pensamos que no sólo ne

cesita actuar, sino actuar organizadamente, actuar porque siente y tiene 

necesidad de ser, 

Por eso, al hablar de juventud, hablamos de un conjunto heteróge-

neo, de un sector de la población, que puede resultar para nuestro pafs_ 

un sector fundamental. Razón por la que nos preocupa establecer alter

nativas de comunicac16n y expresf6n, asegurando a los jóvenes un espacio 

a trav~s de sus organizaciones, de sus instituciones y asociaciones. 

Si en Hdxico existen 55 millones de personas menores de 30 años, -

de los cuales 40 millones son menores de 18 años, entonces segan estas -

cifras <te 1980, 15 11111lones tienen e·ntre 18 y 30 años de edad.( 
97

) Obvi! 

mente que no todos son unfversftarfos, ya que miles de estudiantes se -

( 96) Cfr.Olmedo,Raúl."Juventud y PolTtlca".Revlsta de Estudios -
sobre la juventud. CREA. afto 2 núm. 3 Junio B2, ¡;39.l 

( 97) s.P.P. óp. cit. 
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quedan actualmente sin ingresar a la educaci6n superior por diferentes -

motivos. Un pafs empobrecido, tendrS naturalmente grandes dolencias en 

su sistema educativo. Es precisamente la juventud universitaria quien_ 

debe buscar soluciones a este problema, 

La juventud, cano fen6neno moderno, surge de la creciente canpleji 

dad social que origina la industrializaci6n y la velocidad del cambio, -

aunado al aumento de las expectativas de vida, imponiendo al individuo -

una etapa de preparación cada vez m6s prolongada para enfrentar la vida_ 

adulta. 

Sin embargo el acceso a esta etapa fonnativa no es.unifonne para -

todos los jóvenes: se amplia para las clases medias y acanodadas, dismi

nuye para los obreros y casi desaparece para los campesinos. Su inicio 

ce.no per1odo intennedio entre la niñez y el estado adulto se asocia con_ 

la maduración sexual, y su t~rmino tiende a variar en función de la in-

corporación del joven a las responsabilidades familiares y laborales, d~ 

terminada a su vez por el nivel de desarrollo y distribución de oportuni 

dades de una sociedad. De ahf que no veamos a la juventud como un gru

po homog~neo, s1no m5s bien como ya dijimos, una categoría, un modo de -

relación social, Y al joven como individuo biológico que hace funcio-

nar dicha relación. 

Hay que reconocer a la juventud no sólo como una realidad demogr4-

fica incuestionable, sino tambi@n como un fenÓl11eno cualitativamente d1s· 

tinto, que tiene que ser considerado estudiado y apreciado pronfundamen-
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te, 

El Consejo Nacional de Recursos para la Juventud ( CREA), organis

mo que fonna parte del Estado mexicano se ha dedicado a realizar invest.:!_ 

gaciones de tipo polfticc, social y psicológico con respecto al tema de_ 

la juventud. Este organismo designa como personasjóvenes, a todas aqu~ 

llas que tengan entre 12 y 30 años de edad. 

Con los diversos matices en las ideas, este asunto de la juventud, 

podrfa establecerse de acuerdo a la edad en que se llegue, según sea ho.!!!. 

breo mujer a la maduración sexual. Pero independientemente de eso, C.2, 

mo una cifra mSs o menos segura y global. Entonces, si nos referimos a 

la juventud universitaria tendremos que establecer un parSmetro de edad_ 

entre los 17 años como lfmite de infcio y los 34 años COll10 lfmite de dO.!!, 

de tennina la juventud, 

Hay desde luego, en el concepto de juventud, un primer criterio, -

que es el criterio de edad, pero incluso ese criterio es variable, según 

las distintas sociedades y las diferentes culturas. Cada sociedad, ca

da grupo con una cultura propia, define a la juventud de acuerdo con sus 

propias características, No solamente define quE perfodo de la vida· c.!!. 

bre la juventud, sino tambiEn y de manera m&s importante, define que es 

la juventud, es decir, qu~ se espera del joven, cu&l es la conducta que_ 

se espera de ~l. cu&les son los aspectos prohibidos, cu&les son las es-

pectativas de la soc1edad en relac16n con la juventud. 
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Como M~xico es un país pluricultural, es decir, existen simultáne! 

mente una gran diversidad de culturas; tanto culturas de los distintos -

grupos étnicos, indfgenas, y regionales, como culturas que podrfamos 11! 

mar de clase. 

Entonces, el hecho de ser joven en México, implica aspectos muy di 

ferentes. No es lo mismo tener 18 años y ser miembro de una comunidad_ 

guichol en rtayarit, que tener 18 aiios y ser habitante de 1a colonia Nar

varte e ir a la Universidad, en cada caso, ser joven significa tener 

cierto tipo de relación especffica con el resto de la sociedad· de la que 

cada uno fonna parte. 

Margaret Mead ha sustentado a trav~s de sus diversas investigacio-

nes esta idea: ) 
( 98 

Sociedades que tienen problemas para incorporar a las nuevas 
generaciones a esos nuevos contingentes a la vida adulta, -
tienden a prolongar la vida juvenil socialmente. No quiere 
decir que biológicamente sea mayor el nflmero de jóvenes, si:' 
no que socialmente el papel del joven se define de tal mane
ra que abarca un lapso m&s largo de la vida. Esto es, pro
bablemente, lo que está ocurriendo en la sociedad mexicana.Y 
particulannente en el 1110111ento m4s· reciente, la cr1sis econó
mica por la que atraviesa el pa1s, la crísis institucional y 
politica, que se manifiesta d~ muchas fof1!1as en.nuestra so-
ciedad se revela y se expresa en ¿ierta medida, en esta difi 
cultad de la sociedad mexicana, para ubicar a todas las nue:' 
vas generaciones en un papel claro. no solamente en t4rminos 
productivos. sino tamb1En en tAn11fnos formativos·y sociales. 

La juventud CClllO grupo social tiene caracterf sticas muy particula-

( 98) Cfr. Head,Hargaret. Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa. 
Ed. Lala, Barcelona 1979, 
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res, que hacen que pueda encontrar fol1!1as de expresión auténticas y de -

ahf el valor 1ntrínseco de su expresión. 

Otro de los aspectos que atañen.al joven, es el relacionado al pr.e, 

blema que se presenta a partir del binomio educación-mercado de trabajo, 

del que señalaremos aquellos factores que nos ofrecen características -

que forman parte de1 perfil del joven mexicano y que nos pennitirán con.Q. 

cer otra circunstancia m8s de, joven, circunstancia histórica, política, 

y social. 

El problema es por lo tanto de empleo, y desde el punto de vista -

de la Universidad, de la integración social de sus productos. Visto -

desde la perspectiva del Estado y de la sociedad, el rol de la universi

dad se debe definir para saber qué está produciendo y para qué. 
. . ( 99) 

Hay en la educación superior aspectos muy importantes, el que se -

refiere a su próposito y el que plantea su función.( Debemos consi-
. 100) 

derar a· la educación superior como un fenáneno complejo, en el que el -

proceso f~sico del aprendiÍaje es importante, pero también lo es su pro

yecci~n soc1a1 y po1ftica, asf como todo aqu~llo que participa del fenó

meno de convivencia y que conforma su prop~sito. 

La educación superior se considera C<XllO ·un factor imprescindible -

para impulsar con ~xito el crecimiento económico del pafs, De esta man.!:. 

( 99) Cfr.Pal lán Flgueroa,Carlos. ~· 
(100) Cfr. Vasconl,Tomás y Recca,lnes. 'Modernización y Crisis en 

la Universidad Latinoamericana"', Op.Ch. · 
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ra el papel que se le atribuye, no es ya el de una inversión de recursos 

humanos, sfno una fonna de seleccionar a los individuos no tanto por su 

menor o mayor preparación, sino por su mayor o menor adaptabilidad o 

identificaci6n a la empresa.( ) 
'º' 

En este sentido la educación, desempeña dos funciones principales: 
(102) 

l. Ser un mecanismo de selección de los mejores aspirantes al mer. 
cado de trabajo, 

2. Ser la reproductora de los hábitos~ valores y conductas domi-
nantes de la sociedad. 

De hecho, la mayor o menor escolaridad tiene una influencfa muy P! 

queña sobre el salario, Es la clase social de la que provfene la pers.!!. 

na, el factor que explica el diferencial, dado el efecto que ejerce so-

bre la habilidad y el éxitó en el proceso escolar. Esto quiere decir, 

que la demanda laboral está detenninada en dltima instancia por aquellos 

que controlan .los factores de producción, los que en funci~n del tamafto~ 

de la empresa, del tipo de actividad y/o de la oférta de la mano de obra 

establecen la ocupac16n y las relll.Íleraciones de las personas que obtie-

nen distintos niveles de instrucción.( ) Victor M. G6nez c., dice al 
. 103 

respecto. 

• El papel prfncfpal de1 sistema educatfvo es el de servir de 

(101) 

(102) 

(103) 

Cfr.Latapí,Pablo. Análisis de un Sexenio de Educac16n en Hé 
xlco. 1970-1976. ·Ed.Nueva Imagen. México 1980. . -
lli. Vascon 1, Tomás. "Aportes para una Teoría de la Educa-
c16n!' ~p.Clt. 
Cfr. P rez lslas,José Antonio.La Juventud. y el Empleo; As-
pectos Generales. Análisis Descriptivo de la Sltuacl6n. Ed. 
Edlcol, Héxlco 1980. · 



101 

mecanismo social de acumulación y transmisión del ·conoci
miento cientffico>'. tacnólogico fUncional a las necesida-
des de la producción", 

( 104) 

Pero en pafses como M~ico, el grueso de la población carece de m!_ 

dios de producción, sólo posee su fuerza de trabajo, Frente a la lógi

ca del sistema, sólo interesa como elemento de reposición de la fuerza -

de trabajo o para ampliar el proceso de acumulación capitalista, 

En este contexto, el Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid -

H •• expresa: 

"La juventud debe constituir la principal fuerza de sustento 
de la lucha por la igualdad. Ampliaremos los causes de la 
participación de la juventud en la vida nacional, en la edu":' 
cacidn y en la vida polftica, La juventud deb~ ser objeto 
de atención preferente del Estado. Sus valores, necesida-'::' 
des y aspiraciones serSn consideradas en las acciones guber
namental es, desde las deportivas hasta las culturales. Inclu 
si ve, 1 as de su ubicaci6n en la estructura productiva y e"n '::' 
la vida polftica del pafs'.(' ) 

105 

Sin embargo, con esa ~erspectiva fragmentaria, sigue habiendo as-

pectos que atañen a los j6venes, tales como: miseria, frustración, can-

sancio, individualismo, sobreexplotación, desempleo, insalubridad, droga 

alcoholismo, soledad, hambre, violencia, etc,, que aparecen sólo como C!, 

racterfsticas circunstanciales del sistema social, 

(104) 

(105) 

Gómez Campo,Vlctor H. Relac"lones entre Educación y Estructu 
ra Económica. Consejo Editorial, H~xlco 1979, pig. 12. 
De la Madrid Hurtado, Miguel. México Pais de Jóvenes.CREA,
Héxfco 1983. 
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De esta manera la generación de empleos, mucho menor que el creci

miento de la población, constituye uno de 1os problemas graves que afec

ta a la sociedad en general y en mayor grado a los jóvenes, 

De acuerdo a un estudio realizado·por la dirección de planeación -

del CREA, sobre el problema de la educación y el empleo juvenil, se seíl_! 

la que las posibilidades que un joven posee para tener acceso a una ma-

yor educación, canparativamente a la de sus padres, va en proporción, -

directa al ingreso y a la instrucción de estos, ( ·) 
106 

Esto es cierto, el joven penetra o no a la educación y m!s tarde -

al mercado laboral, preferentemente en base a su condición clasista: co

mo miembro de la clase trabajadora debe abandonar la escolaridad, reci-

bir ingresos castigados, contribuir a saturar la demanda de empleo y fo! 

mar parte de un estrato social de percepciones asalariadas de relativa -

irtnovilidad frente a la evolución de los precios, Todo ello, bajo el -

supuesto de que puede incorporarse a un trabajo remunerado, 

Ccxno producto de una condición de clase media o alta, el joven pu! 

de pennanecer en el sist~na educativo para egre~ar a un mercado laboral_ 

m!s sofisticado de ingresos reales flexibles, La juventud se convierte 

asf en una época prep~ratoria para que anticipadamente o no, el indivi-

duo se incorpore ccxno trabajador asalariado al ejercicio de relaciones -

econ&nicas que persiguen su reproducci~n a pesar de la desigualdad econ~ 

(106) Cfr. CREA, Acceso de la Juventud a la Educac16n y sus Efec
tos en el empleo. Hlxlco 198~ .. 
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mica, polftica> y social que conllevan limitadas también· por la infraes

tructura y la tradicional vocación infonnadora y no formadora del siste

ma educativo, aun insuficiente para conducir al educando en el ejercicio 

del pensamiento crftico. 

La desigualdad de distribución del ingreso y la incorporación pre

matura a la fuerza de trabajo restringe el acceso a los niveles de educ.i!_ 

ción superior predestinando a 1a mayor1a de los jóvenes a pennanecer en 

los estratos sociales menos favorecidos. Si bien, desde los niveles de 

educación primaria se observan esfuerzos por crear una conciencia nacio

nal, con sentido de arraigo a nuestras tradiciones mediante una fonna--~ 

ción cívica intensa; quedando indetenninado el papel que jugar& el trab! 

jador juvenil en 1a sociedad de clases de la que fonna parte, El per-

fil ideológico del niño, del adolecente, y del joven se define, en este_ 

esfuerzo, en ténninos de la colaboración entre las clases sociales pero 

en los t~nninos de las clases daninantes. 

Las dificultades de acceso al empleo se convierten asf en condici.Q. 

nantes del lugar subordinado que ocupa la juventud en la jerarqufa so--

cial. 
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CULTURA Y EDUCACION 

LA CULTURA Y SUS CATEGORIAS 

El término cultura apareció en lengua escrita, en el año de 1915 

como sustantivo derivado del verbo practicar Cultus-us, que significa_ 

"acci6n de cultivar o practicar algo" (lO]) El Diccionario de la Real 

Academia Española expresa que cultura es "el resultado o efecto de cul

tivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio -

de las facultades intelectuales del hombre" (1o8); por consiguiente, y -

dentro de esta acepción, la cultura guarda una estrecha relación con la 

educación del hanbre. 

El concepto de cultura en su acepción cientffica se gestó en Ale

mania hacia mediados del si9lo XIX, pero no quedó claramente definido -

sino hasta 1871 en que el in'glés Edward B. Tylor expresó una definición 

fonnal y explicita del t~rmino: "Cultura es aquEl todo complejo que i.!!. 

cluye conocimientos, creencias, arte, ley, moral, costumbres y cualquier 

otra capacidad y hSbito adquirido por el hanbre como miembro de la So-

ciedad" 
( 109) 

<io1 > 

(108) 

(109) 

Cfr. Pérez Rioja, José Antonio. Radiografía de la Cultura. 
Ed. Líber, Héxico 1972. 
Real Academia Espaftola. Diccionario de la Lengua Espanola 
Ed. C1lpe, Madrid 1956 
Crf. Khan, J . El Concepto de Cultura. Ed. Anagrama, B1rc.!_ 
lona 1975, p¡g.115. 
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En su acepción antropológica, la cultura es un conjunto de respue~ 

tas colectivas a las necesidades vitales. Estas respuestas que tienen -

una estructuración interna son las soluciones acumuladas de un grupo hu

mano frente a las condiciones del ambiente natural y social. Todas las 

sociedades desarrollan una cultura y es precisamente el contexto social_ 

el que detennina su significado. Sin embargo, el ténnino cultura, incl.!:!_ 

ye siP.mpre el hacer del hombre, las maneras de actuar, de pensar y de -

sentir, ya que estos, son los elementos que constituyen los comportamie.!l 

tos expresados de una colectividad de personas, incluyendo las áreas de 

organización económica de l~s relaciones sociales del plano jurfdico-po

lftico y de la llamada Superestructura de una sociedad. 

El concepto que nos ocupa puede entenderse en la acepción de Orte

ga y Gasset: "La cultura es labor, producción de las cosas humanas; es 

hacer ciencia, hacer moral, hacer arte... Es lo que el hombre añade a 

su propia naturaleza, lo que en él es libre y conciente, lo que supone -

un reflejo de su espfritu". ( ) Esto implica que la cultura comprende 
. 110 

las fonnas de observar el mundo y de reflexionar sobre él, de comprender 

las relaciones existentes entre las personas, los objetos y los sucesos, 

de establecer preferencias y propósitos, de realizar acciones y perse--

guir objetivos. La cultura debe concebirse, como un proceso, como re-

sultado de una actividad creadora, como el modo de vida, y por lo tanto_ 

s6lo se obtiene por medio del esfuerzo personal y social. Como encon--

( 110) Ortega y Gasset, José. La Rebel Ión de las Masas. Ed. Pla
neta, México 1985. p.53 
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tramos escrito ·en S. Freud, la cultura depende de la represi6n del pro-

pio individuo sobre sf mismo y de la Sociedad sobre los ·individuos; esto 

qui ere decir que 1 a lfbido sancionada por 1 a sociedad hacia actividades_ 

socialmente provechosas, es lo que constituye la cultura. 
(111 ) 

La cultura cano proceso pennanente se da con la vida propia del 

hombre y su grupo social. En cierto modo' la cultura es un equilibrio -

entre las fuerzas humanas y las fuerzas exteriores; entre la conciencia_ 

y el mundo; entre el Yo y el no Yo. 

Si la cultura de por s1 es conciencia, cultura en una sociedad que 

ha sido dominada, es necesariamente conciencia polftica. Por tanto 

cuando se hace referenda a los valores culturales nacionales y a la 

perspectiva de una cultura nacional, necesariamente se hace referencia a 

la posibilidad y a la consolidaci6n de una ideologfa nacional. Esta -

complejidad se expresa, se manifiesta, se proyecta, en un paralelismo -

pluricultural; a aquél en el que el Estado Mexicano plantea su estrate-

gia cultural y, por tanto, la estrategia de su ideologfa; a aquél en el 

que el pueblo mexicano, fundamenta1mente, el pueblo que todavfa se niega 

cotidianamente con las rafees de la cultura campesina. La otra lfnea,

la que en los Oltimos tiempos ha venido hegemonizando el proyecto cultu

ral del conjunto, que caracterizada por los sectores privados que postu

lan un modelo enajenante y cons11111sta, a partir de la posibilidad de ma

sificaci6n de la cultura. De tal manera, la cultura no es unicamente -

(111) C:fr. Freud, Slgmud. El Malestar en la Cultura. Ed. Alianza, 
11adrld 198~. pág.153-156 
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un concepto general, sino que considerando el mismo, tiene repercusi6n -

en el desarrollo hist6rico y social y al mfsmo tiempo universal. 

Resulta fundamenta1 presentar un esquema que ayude a entender los 

t~nninos de la cu1tura como categorfa descriptiva, distinguiendo cuatro 

categorías dentro del conjunto total de una cultura, 
(112) 

~ s PROPIAS AJENAS 

PROPIOS CULTURA CULTURA 
AUTONOMA ENAJENADA 

AJENOS CULTURA CULTURA 
APROPIADA IMPUESTA 

Para mayor prec1si6n conviene aclarar el sentido que se da aquí de 

los t6nninos empleados en el esquema y que se apegan al criterio de Gui

llenno Bonfil Batalla. 
(113) 

11.ECUB50S. Son todos los elementos de una cultura que resulta ne

cesario poner en juego para formular y analizar un prop6sito social. 

Identificaremos 4 grandes recursos: 

(112) Cfr. Bonfll Batalla, Guillermo. 11Lo Propio y lo Ajeno". Re -
vista Mexicana de Ciencias Polftlcas y Sociales. Méxlco,-
Agosto 1982. 

(113) ldem. 
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Que incluyen los naturales y los transfonna-
dos por el trabajo humano. 

B) DE ORGAffIZACION Como capacidad para lograr la participación_ 
socia 1 y vencer resistencias (Re l. Socia 1 es). 

C) INTELECTUALES Que son los conocimientos fonnalizados o no y 
las experiencias. 

O) SIMBOLICOS Y La subjetividad como recurso indispensable -
EMOTIVOS (códigos de comunicación, signos, sfmbolos, -

sentimientos, va,ores; motivaciones, etc.) 

llEtlSICll. Se entiende como la capaci.dad libre de un grupo social 

para optar entre diversas alternativas. (Ejercicio de Control) Los as-

pectos que en el esquema caen en los rubros de cultura autónoma y cultu~ 

ra apropiada, conforman un !mbito cualitativamente diferente de los que 

corresponden a la cultura enajenada y a 1a cultura impuesta. La dife-

rencia radica en que los primeros quedan bajo control cultural de la so

ciedad, si' bien en uno de ellos se utilizan recursos ajenos (la cultura_ 

apropiada), sin embargo cultura autónoma y cultura apropiada integran lo 

que se denomina cultura propia. Por que de lo que pretende el !mbito -

de la cultura propia es incrementar la capacidad de decisión del propio_ 

grupo social pero tanto sobre sus recursos, como sobre recursos ajenos,

de los que pueda apropiarse y ejercer control (nuevas tecnologfas, habi-

1 idades, conocimientos, fonnas de organfzacfón para la produccf4n y la -

actnfnfstraci4n, etc.). En este d1timo proceso resulta indispensable a! 
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canzar una adecuación real entre los contenidos de la cuitura. enrique-

cer la cultura apropiada, porque sólo de esa manera se puede garantizar_ 

el efectivo control de éstos por el grupo social, 

Las relaciones entre estos &mbitos de la cultura son, en última -

instancia, relaciones sociales, Y no cualquier tipo de relaciones so-

ciales, sino especfficamente relaciones de poder. 

La re1aciBn depende entonces, entre quién (grupo socia1) decide y 

sobre qué (el enrentos culture les) decide. 

Como el problema esta definido en ténninos de relaciones entre 91'!!.. 

pos sociales. la dialéctica del· control cultural no se establece entre -

•10 mioº y 1110 tuyo". ~ino entre 11 10 nuestro" y "lo de otros". pro--

pio y ajeno. 

CULlUIA AUTONC»IA. El grupo social posee el poder de decisión so 
l -

bre sus propios elementos culturales: es capaz de producirlos. usarlos 

y reproduci-r.los. 

CUl.JVRA Ill>UESTA. Ni las decisiones ni los elementos culturales 

puestos en juego son del gurpo social¡ los resultados sin embargo. en--

tran a formar parte de la cultura total del propio grupo. podr1a ser el 

caso de hSbitos de cons11110 impuestos por el sistema mercantil o la intr..Q. 

ducc13n de la cerveza en sust1tuc.13n del pulque; o bien, la sutfl imposl 

c18n de modelos de vida, aspiraciones. valores. a trav~s de los medios -
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de comunicación y del sistema educativo, etc. Se trata en cualquier c~ 

so, de un proceso mediante el cual se incorporan elementos culturales -

que permanecen ajenos porque su control no es de ccrnunidad considerada. 

CULTURA APROPIADA. Los elementos culturales son ajenos, en el -

sentido de que su producción y/o reproducción no est~ bajo el control -

cultural del grupo, pero éste los usa y decide sobre ellos. Un proceso 

que parece estar ocurriendo en diversas situaciones es la apropiación de 

las grabadoras portátiles de cassetts, cuyo uso permite difundir masica_ 

propia y también consignas polfticas en grupos que se hallan en guerra -

de liberación. 

CULTURA ENAJENADA. Aunque los. elementos culturales siguen siendo 

propios, la decisión sobre e11os es expropiada. Por ejenplo élbo;;que .. esde 

la comunidad, pero lo tala una companfa maderera de acuerdo a·sus inte

reses, con sus obreros y sus mSquinas. La folklorización de danzas y -

festividades religiosas que se promueven con un interés comercial compl! 

tamente ajeno a su sentido original es otro ejemplo coman, 

Los &mbitos de la cultura autónoma y la cultura apropiada confor-

man el universo de la cultura· propia y a partir de ésta se ejerce la in

ventiva, la innovación, la creatividad cultural. La capacidad de res-

puesta autónoma (ante la agresión, ante la dominación y también ante la 

esperanza) radica en la presencia de una cultura propia. 

A partir de estas designaciones culturales se propicia lo que como 
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caracterfstfca de nuestra sociedad capitalista conocemos como Cultura de 

Clase y que se clasifica para su análisis generalmente en tres grandes -

sectores que son: La cultura de élite, la cultura de masas y la cultura 

popular. (¡ t4) 

Estos tres sectores se encuentran estrechamente entrelazados en la 

dinSmica del desarrollo contemporáneo y cuyos límites no son fáciles de 

establecer. Aunque no cabe duda que cada sector da lugar a determinar -

la producci6n, la distrituci6n y consumo de la cultura, por tal motivo -

cada uno influye en los otros. 

Es necesario hacer una distinci6n entre los tres sectores, consid! 

rando que son éstos los que se utilizan con mayor frecuencia en el len-

guaje cotidiano. 

La cultura de Elite o Elitista se r.efiere a todos los aspectos ec~ 

n&nicos y polfticos dominantes, se distribuye de tal forma que sólo este 

sector pueda hacer uso de ella. 

Asf, todas las sociedades clasistas tienen ~lites productoras de -

bienes culturales, cuya producci6n poco a poco llega a ser patrimonio -

cultural de una naci6n, una civi1izaci6n o bien de la humanidad entera.

Las clases dominantes y 1~s aparatos ideo16gicos del Estado pranueven y 

difunden en pr1mer lugar sus propios modelos y valores culturales, lo -

cual se ejemplff1ca en el ba11et de1 l.N.B,A., las aspfracfones de apren 

der lenguas extranjeras, 1os juguetes e1Bctricos, el fut-bol Americano,-

(114) Cfr. Casimir, Jean. La Cultura Oprimida. Ed. Nueva Imagen. 
México 1981. 
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la ropa de 11 Marca 11 o bien, del extranjero, Actividades recreativas co

mo el Squash, el tennis, los Boys Scouts, Reino Aventura, etc. 

La cultura de masas incluye todas las fonnas organizadas de socia

lización~ el sistema educativo, los medios de comunicación masivos: la 

prensa, el cine, la televisión, las historietas, etc, Al ocuparnos de -

la cultura de masas es preciso distinguir la intensión y el contenido de 

los mensajes que ésta emite, asf como de los efectos que estos mensajes_ 

producen en los receptores. 

En nuestra sociedad la cultura doniinante se manifiesta como cultu-

ra de masas, 

Una minorfa, controlada y financiada por los grandes intereses ec.Q. 

nómicos, fabrica masivamente productos culturales, monopolizando los me 

dios de difusión. Su objeto es la persuación y adaptación del hombre -

para que compre lo que el sistema necesita vender y para que se comporte 

de tal manera que garantice y no ponga en peligro al régimen existente.

La·cultura tradicionalmer.te definida como un sistema de respuestas a las 

necesidades de los hombres, se transforma en un sistema de producción y 

manipulación de necesidades, 

Como todas las mercancias en un sistema capitalista y dependiente, 

los productos de la cultura de masas tienden a asumir las caracterfsti-

cas desarrolladas en la metrópoli. Los disenos de estas mercancías se 

realizan en los paises dominantes y las zonas per1fEr1cas y dependientes 
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las importan e incorporan. 

Por estas razones, se ha caracterizado a la cultura de masas como 

dependiente y dominada porque es el agente imprescindibie para asegurar 

la penetración de los productos que el 1mperia1i~mo y sus empresas nece

sita vender e imponer, y también por ser el agente indispensable para la 

aceptación de todo lo que acompaña a 1a economía monopolista: sistema -

de represión, de persuación, de manifestación. 

Mario Margulis menciona al respecto: 

" La Cultura de masas en una formación capitalista dependien 
te no puede ser cultura popular, puede aspirar a la constT 
tución de una cultura nacional, porque lo nacional sólo -: 
existe como acc15n y como reacción colectiva de un pueblo, 
de un pueblo que ejerce activamente su creatividad". 

• (115) 

El concepto cultura de masas se convierte así en cultura para las 

masas, porque remite a una ~rea ambigua, susceptible de mistificación. -

Esta ambi·gUedad proviene. 

a) De un sesgo muy especia1 aplicado al concepto "Cultura", y 

b)· Del contenido social y poHtico del concepto "Masa", 

Ei t~nnino cultora.suele ser usado en este caso como sinónimo de 

(115) Hargulls, Hario. "La Cultura Popular". Revista Mexicana de 
Ciencias Polfticas y Sociales. México, Agosto 19B2.pág.45. 
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saber, de conocimiento. Por Masa entendemos un conjunto de personas, -

incomunicadas entre sí, aisladas, sin proyecto ni posibilidad de articu-

1 arlo. 
(116) 

La expresión "Cultura para las masas", entonces, conlleva un si gni 

ficado paternalista. Supone a las masas recibiendo pasivamente los be

neficios de la cultura. 

Algunos productos culturales de este sector son: 

EN ALIHENTACION: Refrescos (coca cola), Hamburguesas, Papas fri

tas, Comida en 1 a ta., etc. 

EN HUSICA: Rock, Baladas, !dolos comerciales, Días del Padre, de 

la Madre, etc. 

EN INDUMENTARIA: Mezclilla, Ropa de personajes, (Menudo, Super-

man, etc.) 

EN ACTIVIDADES RECREATIVAS~ Discotecas, teatro y cines comercia

les, futbol, telecomedias, etc, 

La cultura popular resulta de la oposición a la cultura fabricada_ 

por minorfas para las masas¡ se da asf un proceso diferente de fabrica--

(116). Cfr. Bejar Navarro, Raúl. Cultura Nacional, Cultura Popular 
y Extensl6n Universitaria. UNAH, H¿xlco 1979 
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ción de cultura realizado por las clases dominadas a partir de su inte-

racción directa y como respuesta a sus necesidades. 

Este sector es cultura de ios de abajo, sus productores y consumi

cbres son los mismos individuos.(l l?) 

No es la cultura para ser vendida sino para ser usada. Frente a 

su opresión y a sus necesidades, ios pueblos y en especial los sectores_ 

oprimidos, han tenido siempre la posibilidad de elaborar sus propias re~ 

puestas. 

Los productos cu1turales de ios sectores oprimidos son, según Ma-

rio Margulis, respuestas so,idarias que fonnan y expresan la conciencia_ 

compartida de su situación, Estas respuestas pueden ser inicialmente -

apenas un conjunto de sfmboios y gestos, costumbres, rituales de comuni

cación o elementos de tipo narrativo o musical: un poema, una canción,

un mito, Las expresiones artísticas creadas y ejercidas por el grupo_ 

contienen el comienzo de una toma de conciencia compartida. 

Entonces, podemos decir, que la cultura popular, auténtica dentro_ 

de un contexto social de dominaci6n y explotación, es e1 sistema de res

puestas solidarias, cre~das.por 1os grupos oprimidos, frente a las nece

sidades de 1iberacf6n, 

~17) Cfr. Glantz, Hargo."Cultura Popular•: en Los Universitarios. 
UNAH, México, agosto y septiembre 1977. 
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Los medios de comunicación masivos, agentes de la Cultura de domi

nación, tambi~n actuSn sobre las bases mismas de creación de cultura po

pular, dificultando y reprimiendo la comunicación y la solidaridad, con

diciones sobre las que se edifican los.productos culturales populares. 

La cultura popular surge en 1os sectores populares de la concien-

cia compartida, aunque en sus com1enzos ésta sea una conciencia vaga, P.Q. 

co lOcida de sus necesidades, carencias y opresiones, a.su vez genera S.Q. 

lidaridad, un lenguaje y un cOmulo de sfmbolos, que permiten avanzar en 

la t<X11a de conciencia y en la acción. La fonna de conciencia popular -

pasa por sus propias creaciones, elaboradas y compartidas por sectores -

oprimidos a partir de una actividad solidaria. 

La Cultura Popular y la Cultura de Masas toman productos, la una -

de la otra. Mientras la Cultura de Masas t<111a productos de la Cultura_ 

Popular, los coloniza, los incluye en un nuevo discurso desmitificador.

Contribuye a la transfonnación de la masa en·pueblo, La Cultura Popu-

lar supone y estimula el ejercicio de la capacidad creadora grupal y su 

prSctica ayuda al pleno desarrollo humano, lo que requiere de romper de 

los medios t~cnicos su actual carScter unilateral en cuanto a la direc--. . 

ci6n de sus mensajes, Uti11za su fabulosa potencia 1nfonnat1Va difusora 

y comunicac1onal para 1ncrementar la actividad, la participaci6n, el di! 

1090, la cooperac16n colectiva en la creac16n de productos culturales. -

Siguiendo la idea de George Luk4cs (llar no s~1o se trata de cambiar el 

contenido, la fonna y el significado de los mensajes, sino fundamental--

(118) Cfr. Luckács,"George. Historia y Conciencia de Clases. Ed. 
GrlJ•lbo, H6xlco 1969. 
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mente, transfonnar el aparato social, tecno16gico e 1nstitucional en que 

esos mensajes son producidos y difundidos, Es preciso transformar los 

medios masivos en instrumentos de diSiogo y creación colectiva; extraer

los del' control y monopolio de una minorfa. No es f&cil la reestructu

raci6n de los medios de comunicaci8n masivos, En el supuesto de que el 

avance popular haga posibles~ control, ser! necesario aprender a usar-

los de una manera nueva, 

El aporte que los sectores universitarios, artísticos o técnicos.

pueden hacer al desarrollo de la cultura popular, no debe ser desestima

do, aun entre los intelectuales y artistas cuyo ortgen es frecuentemente 

burgués •. 

lo esencial de 111 cultura popu1ar es su autogesti~n. el ser 1 ibre -

expresf 6n de la creativi~ad popular. 

En este proceso, cabe el aporte de quienes manejan técnicas espe-

cial izadas: cine, teatro, ra~io, e1ectr8nica, sonido y otros muchos cam 

pos ligados a la comunicaci6n, 
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TRANSMfSION Y CONSUMO ·CULTURAL, 

Hemos visto ya, que e1 t@nn1no "Cultura" suele usarse tanto para -

hacer referencia a conjuntos muy extensos, por ejemplo: la Cultura Uni

versal, como para hablar de un pequeño grupo, un sector social, una al-

dea, Q una institución. En cualquier caso es legítimo su uso, pero es 

preciso explicitar su alcance, La cultura de un pueblo, de un sector -

social, etc., es tributaria de la cultura en su sentido más extenso, re

gional, nacional o universal. Es dependiente en el plano del lenguaje, 

de los valores, de las comunicaciones, .de los hábitos de consumo, del -

.sistema econánico-social y de 1a historia. 

Todo grupo social tiene posib111dades de fabricar cultura, toda -

clase social y todo conjunto humano pueden generar sistemas de respues-

tas frente a sus necesidades y a la situación econl5m1co-social en que e1 

dn innersos. 

En la sociedad urbana, el jbven tiende más bien a ser fuerza de -

trabajo asalariada¡ es decir, a emplearse a cambio de un sueldo, y ··Asto 

establece una diferencia muy grande, sin embargo adquiere tarn!>iAn una -

cultura a lo largo de la vida y no' necesariamente a través de la escuel~ 

sino a travAs de la familia y de la ccimunidad, adquiere los elementos -

que le penniten crear, de alguna manera, riqueza, productos y fonnas de 

expresi~n. El joven en las sociedades urbanas de tipo capitalista como 

la nuestra, aprende a vender su fuerza de trabajo y a recibir dinero a -
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cambio de ello; y con el dinero tiene.que adquirir cultura. 
019

) En e~ 

te sentido, se convierte en un consumidor de cultura en vez de ser pro-

ductor directo de ella. Y es ~ste el punto central que podrfa ser el -

eje de una polftica cultural orientada hacia la juventud urbana, el in-

tento de devolver a los j6venes el derecho de ser creadores de cultura y 

no simple consumidores de fonllas culturales producidas por otras. 

La idea es que la cultura no sea un universo ajeno que el joven a& 

quiere comprándolo en un sistema mercantil, sino que sea parte de la vi

~a creativa del joven; es decir, que el joven tenga las posibilidades -

reales de ser un creador de la cu1tura, de ser alguien que ejerce una -

cultura y no alguien que est4 sujeto a un mercado de bienes culturales.

Impulsar la cultura en el sector universitario, es dar marcha a que una 

porci6n de la juventud, ademSs de que cuente con los eiementos cultura-

les suficientes para crear, difunda al mismo tiempo esta posibilidad al 

resto de la poblaci6n. Posponer 1a fonnaci6n cultural es no comprende! 

la nunca, y una naci6n que condena a la mayorfa de sus jóvenes a esta -

posposición es una nación seriamente mutilada. 

En nuestra sociedad los sectores dominantes controlan, monopolizan 

y ejercen poderosos medios de fabricación Y· difusión de productos cultu

rales, Por primera vez an la historia, la tecnologfa ha puesto al ser

vicio de la dominación, medios. de tan tremendo alcance y eficacia, como 

019) Cfr. Careaga, Gabriel. Hitos y Fantasías de la Clase Hedla 
en Héxlco. Ed. Joaqufn Hortlz, MExlco 1978. 
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la televisión, la radio, los diarios, el cine, y la educación; capaces -

de ocupar la mayor parte del espacio comunicacional, a atrapar y persua

dir al individuo y a sus familias, Los medios de comunicación masivos_ 

penetran en las casas, sujetan durante largas horas a las personas fren

te a un aparato, transmiten no sólo mensajes verbales, sino tambi~n imá

genes de acciones, conductas, tipos de belleza física, formas de presti

gio para imitar, etc. 

La Actividad Teatral, tambf~n puede ser concebida como difusor de 

la cultura para llevar por medfo de sus experiencias infonnac1ón· cultu-

ral y diversión constructiva, Sin embargo nuestra propuesta consiste y 

se fundamenta en la sustentación del teatro como padre de los medios df 

comunicación masiva, pues es el medio de comunicación más antiguo y el .. 

m5s rico de todos. Mientras la prensa enpez6 a servir a los mercaderes 

y a los polfticos, el teatro sirvió al pueblo entero; fue así un espec-~ 

t3culo para las multitudes.( ) 
120 

La televisión paree~ enfrentar ª' teatro ante un nuevo reto. Y -

sin embargo el espectlculo teatral se afinna nuevamente. 

Por otro lado el modelo dominante de 1a cultura, patrocinada por -

el Estado, ha sfdo desplazada por la cultura urbana que ordenan y gene-

ran los medios masivos de comunfcacf3n de la iniciativa privada, cuya i.!!. 

Ú20) Cfr. Azar, Héctor. Funciones Teatrales. SEP/CADAE, México -
1982. p¡g.3-57. 
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dustria de la conciencia avanza lenta pero segura socavando todo proyec

to estatal. 

El poder de difusión es una de las caracterfsticas principales de 

la cultura de masas y es justamente ese asombroso poder el que le otorga 

la facultad de crear formas culturales denominantes a grupos pequeños de 

especia 1 i stas, En oposfci<'ln a esta cultura fabricada en esas cond i ci o

nes se da un proceso diferente de fabricación de cultura realizada por -

las clases dominadas a partir de su interacci6n directa y como respuesta 

a sus necesidades (Cu1tura Popu1ar). 

La cultura de masas, como ya se mencionó, homogeneíza, borra dife

rencias, genera h§bitos, modas y opiniones comunes. Es consumida por t..Q. 

dos los grupos sociales y es sobretodo: una cultura para el consumo, es 

descendente, responde a las necesidades del sistema. ( ) 
m 

Los productos de la cultura de masas generados en las condiciones_ 

econ&nicas y sociales de una fonnación social capitalista, tienden a as.!!_ 

mir la fonna "mercancía", ( ) En cambio, los productos de la cultura -
.. 122 

popular son realizados y usados por los mismos individuos, no se venden, 

son resultados de la solidaridad, Escapan totalmente a la fonna mercil.!!, 

cia y a la lógica que emana de ella; sus caracterfsticas le son totalme!!. 

te ajenas. 

(121.) 

(122) 

Cfr. Kornhauser, Wlll lam. Aspecto Político de la Sociedad 
de Masas. Ed. Amorrortu, Buenos Aires 1969. 
Hercancia es un bien producido para ser vendido, solo secun 
darlamente para ser usado: La producción de mercanclas no:
t lene por objeto principal satisfacer necesidades humanas, -
sino que se apoya en éstas para lograr su objetivo. Cfr. Bo!!.. 
fil Batalla, Gulllermo. Op. Cit. 
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Los productos culturales fabricados como mercancfas, experimentan_ 

una deformación en su valor de uso, en relación a su capacidad de satis

facer necesidades humanas. La finalidad que persigue el proceso produc

tor de la cultura de masas no es satisfacer las necesidades de los hom-

bres, sino las necesidades del sistema, 
{ 123) 

La cultura es así, uno de los campos más importantes de la lucha -

de clases, por lo que la transmisión y difusión de ésta, se da como lo -

ha postulado Althusser, a través de los aparatos ideológicos del Estado_ 

(la escuela, la familia, e1 derecho, etc,). Es este enfoque en el cual 

se limita la cultura a un papel pasivo, ( ) 
12!l 

El problema consiste en saber cómo, a través de las universidades, 

se lograrfa impulsar el desarro,lo de 1a Cultura Autónoma, sin· descono-

cer desde luego las causas y las consecuencias de las otras categorfas -

culturales, aun sabiendo que la universidad, estS también ubicüda en re

lación de las clases sociales. Cuando la Universidad Pontificia se 

creó, fue con la idea de formar una clase gobernante local que proporci.Q. 

nara los servicios intelectuales, culturales, y t~cnicos que necesitaba_ 

la recf~n fundada colonia para mantener su poder hegemónico, Esta 

concepción muy ligada a valores re11giosos, suponfa.un determinado nivel 

y tipo de fnfonnación cultura1 que no afect~ran gravemente los intereses 

(123) Cfr. Bonfll Batalla, Guillermo. Op. Cit. 
(124) Cfr. Althusser, Louls. Aparatos ldeo16glcos del Estado. Ed. 

Pasado y Presente, Buen·os Aires 1§74, 
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de la metrópoli. Ciertos conocfm1entos eran reservados· a ciertos gru-

pos de raza y clase y otros sólo eran accesibles para quién pudiera ir a 

España. Raz~n fundamental por la que México independiente clausura las 

universidades, esto no hace sino ref,ejar las distintas orientaciones -

que, entre liberales y conservadores se pretende dar, no sólo a la cult.!!_ 

raya la educación en ese momento, sino al rumbo histórico de la nación. 

Por eso no deja de ser interesante que sea la clase modernizante del por_ 

firiato la que abra de nuevo 1a universidad asignándole un papel rector_ 

en la vida nacional. Así la concibe Justo Sierra y lo declara en su -

discurso inaugural. 

En ese momento, la década de 1os veintes, son los gobiernos surgi

dos en la revolución, quienes asumen la responsabilidad de difundir y -

apoyar los proyectos educa ti vos y cultura les que surgen como consecuen-

ci a de las demandas y las inquietudes que nacen de los movimientos soci_! 

les de una cultura ligada a las luchas annadas, en los que la lucha de -

clases se hace m&s evidente que nunca. Es entonces cuando la cultura y -

la creación se vuelcan a 111 cal.le, a los murales, al campo, a las f~bri

~s. y que las universidades se vuelven refugios de los grupos que comp.Q. 

nen las clases dominantes, Son dstos los que, en el caso de México, t.Q. 

man 111 bandera de la autonomfa y se refugfan en la universidad para com

batir algunas de las dec1s1ones mas radicales de los gobiernos de la Re

voluciGn. 

Las universidades hoy m~s que nunca reflejan en su poblacfGn, una 

nueva cooiposiciGn social, No pueden n1 deben seguir el patn5n de ·la -
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cultura, de su difusión, como espect&culo anicamente. La cultura es un 

proceso social vivo y c~no tal hay que entenderlo, aprenderlo, ampliar· 

lo, darlo a conocer, No se trata de escoger entre Mozart y Agust1n La· 

ra, e·ntre Neruda y Rigo Tovar o entre·versalles y la Guelaguetza. Hay 

que entender la interrelación P.xistente en todas estas expresiones, su -

or\gen de clase social, geogrSfico, histBrico y valorarlas conforme a -

esos criterios y a los de la est@tica, 

EDUCACION, MEDIO DE DIFUSION CULTURAL. 

Al mismo tiempo que la educación es producto de todo un proceso -

cultural, es también un medio para difundir la cultura. Los conceptos_ 

de Arte, Educación y Cultura son genera1mente determinados en funci6n de 

los valores d0111inantes y de igua1 forma 1o son las polfticas culturales_ 

y educativas. 

Dos de los objetivos que aparecen en e1 "Programa Nacional de Edu

cación, Cultura, Recreación y Deporte", son precisamente: 

- "Producir programas culturales y educativos para su difus.tón en 

los .medios de canuntcación masiva, estableciendo una programa-

ctón que ofrezca una alternativa cultural, y 

- Dar especial atenct6n a las necesidades culturales de los niftos 

y de los J6venes.11
( 125 ) 

C12s> Poder Ejecutivo Federal. Op. Cit. pág.22 
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Se establece que la educación constituye un Smbito fundamental pa

ra la transmisión de la cultura, su promoción y difusión, En este in-

tento, la educación ser4 la encargada de promover la afinnación de la cul 

tura comunitaria, aprovechando las experiencias y conocimientos de la PE. 

blación, pero sobre todo provocando la participación activa en su fun--

ción creadora de la sociedad. Esto significa la solidificación de una 

cultura propia y aut6n0111a, orientada hacia el desarrollo individual y S.Q. 

cial, pero que, no por esto. se desconozcan los valores de la cultura -

universal y en cierta medida cada uno de los sectores y categorfas cult.!!, 

ral es. 

Para la construcción de la cultura propia, la educación debe; den

tro del plano social, hacer una revisi6n y un an4lisis exhaustivo de la 

realidad, asf ceinio comprender critf camente la estructura social y desde_ 

luego, que sean los propios estudiantes los que propongan y lleven a ca

bo soluciones a la prob1em8tica en la que se puedan enfrentar; proveer-

les de medios que les pennitan reconocer su potencial, su capacidad 

transfonnadora, su medio y sus candi ci ones. Conjugar la invención ci e.!!. 

tffica con la creación arthtic11. De esta manera la cultura adquiere -

significado si se integra a las experiencias y afanes de cada uno de los 

que, combatiendo por la existencia, tratan·de hacerla mas digna para sf 

y para los dem&s. As1, el ser hUlllano adquiere una dimensión m&s inten

sa y extensa, 

.La educación como mecaniS1110 de 11beract6n; como generador de tran

siciones en las estructuras.soc1a1es y en 1os procesos h1111anos; como fa.f_ 
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tor de movilidad en el pensamiento.y de justificación en el trabajo, co

mo med1o de difusión cultural, debe entonces, desarrollar la scnsibili-

dad y concientizac1ón, respecto a cualquier problema; debe propiciar el 

desarrollo de la investigación interdisc1plinaria que sirva de marco teó 
. . -

rico y de referencia a la acción educativa. 

El hooibre no es una marioneta puesta.en escena por las estructuras 

sociales, y por lo tanto educarlo, no es amaestrarlo, sino ·dignificarlo_ 

mediante retos abordables, graduados y estimulantes, que tomen en cuenta 

su dimensión psfquica y socia1, y en general sus posibilidades de crea-

dor de cultura, en este santido, es tal vez cuando la educación sea m5s 

un arte que una ciencia o que una t~cnica, como mucho se ha discutido. 

La educación y la cultura, son procesos 1nseparables, .por un lado_ 

la educación en su función de d1fusfGn cultural, es el medio para llegar 

a un logro (la cultura) que exprese los resultados de una reflexión viva 

del hombre en torno a sf mismo y del universo; es una confrontación de -

pensamientos y sistemas, de metodos y obras, de interacciones.y modelos. 

Es un agente fecundo y un medo de comprensión y de construcción de la -

realidad. 

A pesar de las mlJltiples aberraciones econ6m1cas, polfticas, mili

·tares y biológicas de la insistente ideologfa dominante, productos de un 

supuesto progreso de 11s civilizaciones modernas, La cultura es hoy y 

serl siempre el 111eJor btluarte de la acción unfversftaria, en .. ella la -

cultura sólo tiene sentido dentro de un contexto social-educativo. 
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Una de las características m~s importantes de la cultura latinoam! 

ricana ha sido el pape1 que en ella han jugado de manera directa las un.!. 

versidades, mediante las tareas de difusi6n cultural, lo que es una exp! 

riencia única; ya que una universidad sin capacidad de interpretar y de 

producir cultura y sin el respeto que su ejercicio demanda, no es más -

que un conjunto de piedras en donde vegetan algunos burócratas que han -

olvidado el arte y el oficio de ser hombres.,12 6) 

Concluyendo, la cultura no existe más que en la medida que es viv.i. 

da y experimentada en el destino particular de un hombre que lleva una -

existencia, construye una vida, refleja el universo en su conciencia y -

participa en su transfonnaci6n con su actividad. 

LA ACTIVIDAD. TEATRAL UNA CUESTJON CULTURAL, 

El hombre esta sólo. La incertidwnbre de la vida moderna 1e des

concierta, le abruma cada soledad individual, Está lleno de angustia -

porque siente que no comprende al mundo y que ~ste no lo comprende a él. 

Diffcilmente logra distinguir su juego, entre las oleadas de propaganda_ 

y de publicidad que mecanizan su pensamiento' y aniquilan su sentir. 

Contradicciones en todas las manifestaciones del vivir, que se ve preci

sado a recibir con ir6nica sonrisa y acepta a pesar de su molestia inte

rior. Se queda perplejo ante su sejec11Sn a la t~cnica y teme un poco de 

la esclavitud de la gran industria que 10 domina en lugar de liberarlo. 

· (126) Cfr. Barojas Weber, Jorge. ~· 
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El arte que resume la expres16n de un espíritu, nos conduce a la -

liberación de complejos y circunstancias que nos han impedido Ser y Ha-

cer. La actividad teatral es sin duda alguna, un conjunto de acciones_ 

y reacciones humanas que nos ponen en contacto con la demás gente, con 

su modo de ser y de vivir, que nos ponen al encuentro de la cultura. 

Desde los origenes :le la hu111M1dad, h11sta el actual siglo XX, el -

teatro ha sido la Onica y m!s vigorosa vfa visual de los hechos polfti-

cos, ni siquiera la guerra, porque 11\ guerra no se ve sino se sufre y -

aden!s destruye la cultura en 1ugar de expresarla como en el caso del a,t 

te. 

La cultura c<1110 un proceso pennanente se da con la vida propia del 

honbre y su grupo social. l.os conceptos Ser H~ano, Sociedad, NacHin,

Estado, Ciencia, Arte, Rel11:i6n son expresiones finnemente culturales, -

fonnas expositivas de la cultura que nos indican cómo, en qué y para qué 

sentimos y pens~os. De esta manera ,a Actividad Teatral es u~a cues-

ti6n cultural, es decir, una pluralidad de acciones y reacciones interh.!!, 

manas que indican modalidades de sentir y de pensar. Cuestión cultural 

entendida como acto· creador de proyecci6n universal y no ci.no acumula--

ci6n de datos para sobreponerse a la ignorancia de vivir,·ya que sólo -

serv1rfa para subrayar egocéntr1c~ente el papel singular del hombre 

"culto". 

Por ni&s que un 1ndtvtduo muestre una extraordinaria capacidad y d! 

sarrollo en el sentido de un valor y detrimento en otros v•lores, no po-
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drS ser considerado c<Xno un hombre culto. Un desarrollo cultural_ 
(127) 

de plena integridad, podrS quizS ofrecer al hombre mayores y mejores po-

sibilidades de comprensión de la vida en todos sus aspectos con verdade

ro sentido de integridad y de sentido vital, humano. 

A través del valor artistfco, el hombre proyecta en manifestacio-

nes estéticas lo eternamente insatisfecho de su vida, el remanente de su 

propia apreciación de1 hombre, del mundo y del universo. En esas mani

festaciones también recoge el palpitar de una situaci6n cultural. 

La actividad teatral refleja el sentido profundo de la inquietud -

humana. Como instrumento de cultura, no puede ser imitaci6n de modelos 

de vida, debe sugerir. el encauce de la vida misma. En la actividad te.! 

tral, el proceso de pensamiento se torna m4s claro, es decir las sensa-

ciones son mas definidas y distintas. En el vivir a veces se diluyen -

en fugaces rasgos de intensidad. En la actividad teatral las sensacio

nes se llenan de poderosa carga afectiva, las .im3genes se nutren de ele

mentos m3s vivos y claros, que permiten producir ideas plenas de nitidez 

y de contornos exactos. 

La grandeza del teatro ClllllO proyección cultural, estriba en la 

flexibilidad y sencillez con que puede producir el impacto de datos in--

(127) Cfr. Glr6n Cerna, Carlos. El Hombre: ente teatral. Ed. SE~, 
México 1967, 
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sospechados en la expresión teatral m&s sencilla. ) 
(128 

El teatro aparece con la vida misma, se vive en una constante ac-

tuación. De hecho las primeras fonnas de aprendizaje obedecen a expe-

riencias que si son retomadas CClllO recurso. educativo, nos dan como resul 

tado un teatro, basado en el principio de un desenvolvimiento de juicios 

de valoraciones que parten de un proceso creador y que puede llevar a -

mas elevados mecanismos como factores de integración cultural, esto es,

una integración del hombre en todos los valores, Y no un teatro exhibi

cionista, con parlamentos memor1zados que muchas veces resulta sofistic.!!, 

do. 

Es comlln que se piense en el teatro como una representación formal 

y que se exijan el mayor número de elementos: escenario, tramoya, luces, 

vestuario, maquillaje, público, música, etc., sin embargo el teatro no -

es solamente eso, es algo m&s, que s1n contar con todos esos elementos.

es recurso educativo y cultural, que 11>nsciente o i n<msd entemente, se -

utiliza siempre, a travEs de toda la vida y en todas las ocasiones. 

La actividad teatral no consiste en un libreto memorizado, sino en . 
un proceso de desarrollo de la capacidad expresiva y creativa. Al mis-

mo tiempo, esto 1~p11ca saber m1rar y escuchar, lo que a su vez implica~ 

un proceso de atenci6n que parte del todo, hasta descubrir los detalles~ 

y a la inversa, una idea del conjunto que se estructura con la reunión -

(128) Cfr. Salgado Corral, Ricardo. Op. Clt 
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de las partes. El Teatro ex1ge saber mirar, lo que hace que se eduquen 

por igual participantes y espectadores, se provoca asf, una serie de in

terrelaciones entre los mecanismos psicol6g1cos, todo siempre en rela--

ci6n al ambiente y características de la canunidad y de los individuos -

interactuantes, lo que hace del teatro y caracteriza a la actividad tea

tral como elemento Educativo-Cultural. 

LA PARTICIPACION DEL JOVEN EN EL AMBITO CULTURAL, 

Los j6venes surgen desde siempre y cano siempre en una cultura de

tenninada, participando en diferente medida en actividades que los dis-

tinguen como un grupo particular, a1 mismo tiempo que reciben una conceJ?. 

ción de la vida y de la sociedad, tienen la intenci6n de modificar estas 

concepciones, o bien desarrollarlas a trav@s· de procesÓs críticos; otras 

veces, sino es que casi siempre, operan ·como objetos pasivos de manipul.!!, 

c16n dependiendo de la estructura en 1a que se encuentren y con la que -

tomen partido en la organizaci6n. social. Sin embargo la inquietud del 

joven le llama a cuestionarse e, por qu@ de su situaci6n, y es en la bG1 

queda de una respuesta que puede tambf@n y_de hecho lo hace, expresar y 

declarar lqu@ est4 pasando? lqu1@n soy yo?. El joven se manifiesta y 

lo hace en grupo, y empieza a tener parte en la historia de la humanidad 

y suele pensarse que muchas veces se equivoca. 

Es a mediados de este siglo cuando la participaci6n del joven es -

preponderante en los terrenos ·de la cultura y la polftica. Todavfa hal, 

'ta los anos 50's la sociedad tiene una vis16n 1df11ca de la juventud, C.!!, 
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ya característica m~s relevante era la integración, El paso de la ju-

ventud a la edad adulta se esperab~ corno una transición pacífica; la ªP.! 

rición de los primeros sfntanas ·del descontento juvenil, denominado por 

los adultos '.'rebeldfa s1n causa~.' enpezó en los años 60' s siendo una de 

las características fundamen~l de los jóvenes la de cambio social. 
. (129) 

En nuestra sociedad actual la juventud trasciende a lo meramente -

psicológico, detenninado por el tiempo biol~gico, y se crea un proceso -

de fetichización, la nocHln de •10 joven". concepto que es asociado a lo . .. 

nuevo, lo moderno, ºla lllOda•, e1 ruido; en contraposición a lo viejo, lo 

antiguo, lo tradicional, etc. 

La juventud inquieta ha buscado.y exigido cambios profundos y rev.!!_ 

lucionarios; la falta de alternativas. la inexistencia de canales forma

les de participación en la cultura, trae CClllO consecuencia una serie de 

antagonismos ante las espectativas no sólo de los estudiantes, sino de -

todos aquellos Jóvenes incorporados a la vida P"'ductiva. Desde luego, 

habrf diferencias muy grandes, segGn-.el sector de la Juventud que este--. . 

mos considerando, pero nos referimos aquí, a los Jóvenes urbanos, especf . . ~ 

ficamente universitarios, 

Es necesario recordar, .en nuestro breve an411s1s, los .antecedentes 

y experiencias de la dfcada de los 601s, pues es a·partfr de este 1110111en-

(129) Cfr. C1reag1,Gaibrlel. Bl°Xraffa de un Joven de la Clase He
!!!!.· Ed. Joaqufn Horttz, ixlco 19Bt. 
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to que los conflictos universitarios toman mayor trascendencia y violen

cia. En muchas de las universidades de Pln~rica Latina, y en especial -

en las de Mé~ico, la din&mica de los conflictos universitarios ha mostr! 

do el papel tan importante que tienen en ellos los llamados grupos de -

pt•esi ón. Estos grupos tienen en coman util 1 zar indistintamente la vi o-

1 encia, el rumor y la presi6n directa en los consejos universitarios, P! 

ra hacer sentir puntos de vista m4s- relacionados con ideolog1as polfti-

cas o con estrateg1as de polftica nacional. Los grupos de presión son 

en realidad asociaciones de Jóvenes que se organizan en torno a intere--

ses comunes, Lo caracterfstico de un grupo de estos, radica tanto en 

sus objetivos como en sus procedimientos, su actividad tiende a consoli

dar y acrecentar el predominio de sus intereses involucrados en el grupo, 

su campo de acción es muy amplio, no obstante el namero de afiliados que 

lo integran. 

f~o ser1a justo aislar el conflicto estudiantil de una sociedad que 

obviamente t~bién t1ené problemas. Las•refonnas universitarias que se 

realizan de distintas fonnas para los distintos grupos de la población,

se piden y se exigen cada vez con mayor frecuencia. Para un segmento -

de la población la refonna univers1tarfa, es el cambio de gobierno ... -

universitario, la democratización. la apertura, el acercarse m&s al pue

blo; para otros, la refor,11a s1gnif1ca c11111bios de planes de estudio, meJ.Q. 

res instalaciones, en busca de la exce1encia acid&iica o bien· para lo--

grar la capacitación' de mano de obra calificada y de dirigentes adecua--. . 
dos 1>1ra el 4esarro11o 1ndustr1a1 cte1 pa!s"( tlo) 

(1JO) Cfr. Fewer, Lewls s. Los Movimientos Estudiantiles. Ed. Pal 
dós, Buenos Aires 196 • 
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El joven lucha por definir quién es y en la medida en que comienza 

a descubrirse, reconoce la posibilidad de conflicto y disparidad entre -

su personalidad consciente en surgimiento y el orden social. Cambiar, -

mantenerse en el cambio, conservar un sentimiento de desarrollo interior 

y de un movimiento exterior es esencial para el sentimiento de vitali-

dad de muchos jóvenes. 

A veces el punto de cambio. puede estar en la misma persona y el ob 

jetivo entonces es ser movido, As1, vemos que durante la juventud, se 

dispone de los esfuerzos más grandes, auto-concientes de transformación, 

empleando cualquier medio, religioso, cultural, terapeGtico o qufmico -

disponible • Otras veces el objetivo puede ser crear movimiento en el 

mundo externo, mover a otros, 

En la década de los 60's, el "Rock" es precisamente uno de los mo

vimientos de expresión cultural mSs directo en el terreno musical. La 

juventud dispuesta a entablar el df51ogo con sus semejantes utilizó como 

arma la música y las palabras, 

El "Rock", es el primer eslabon de la airada protesta inconfonnis

ta, heredada de los Jóvenes del sur de norteamérica, encontrando en El-

vis Presley "el rey del Rock and ro11 11 , T9do esto tuvo su inicio a me

diados de la d~cada de los so•s, (1~1) 

( 131) Cfr. Pelaez Casablanca, Hanuel. "haJ~ve!!_t~d y su Hús!.i;a : 
en la década de los 60's". en Revista de Estudios Sobre la 
Juvéñiud;·cREÁ, KExlco Ano 3 No. 8, Julio 1983. 
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Con la aparición en escena ·de 1os 11 Be11tles 11 en Gran Bretaña, se P.Q. 

pulariza todo un movimiento social y cultura1 lleno de una extraordina-

ria importancia para comprender a la juventud actual del mundo occiden--. 

tal. 

El desarrollo de los primeros aftos de la nueva década de los 60's, 

abarcó una amplia gama de fenlimenos de tipo revolucionarios, los cuales_ 

fueron asimilados en su mayorfa por jóvenes estudiantes. Jóvenes que -

maduraron la idea hasta 1levar1a a cabo, acompaHados de LSD y Mariguana, 

así es como nace esta manifestación cultural. Otras caracterfsticas -

culturales en esta d~cada, fueron el movimiento "hippie" y las revueltas 

estudiantiles. Bajo estas premisas se conso,ida una contracultura, es 

decir, una cultura nueva en gestación, apoyada por una juventud deseosa_ 

de ser tomada en cuenta como factor de cambio. 

De esta manera el "rock'.t funge como una expresión cultural del de! 

contento juvenil que es mediatizado por la acción en los medios masivos_ 

de difusión, produciendo un dob,e efecto: económico e ideológico, en el 

mercado en que se convierte la población juvenil. 

Los movimientos juveni,es y estudiantiles de 1968 respondieron tan 

to a una dinSmica generaciona1 como a 111 problemStica especffica del -

pafs, 

Actualmente. en las universidades, 111 influencia del "movimiento e1 
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tudi antil. * ) y de Hderes estudi anti1 es tienen una gran trascendencia. 
( . 

Por eso es importante encontrar canales donde su expresión se haga en -

fonna articulada. Fomentar la participación del joven en la vida cult.!:!_ 

ral. 

Tal vez las convu1siones universitarias se deban en su mayor parte 

a que es uno de los 01timos reductos en donde se puede hacer polftica, -

en donde existen el pluralismo ideológico y la lucha política lo permite 

Tal vez las universidades sean violentas por muchas razones, en ellas e_! 

tan los jóvenes, deseosos de ser escuchados y c0mprendidos, j6venes que 

gritan desesperadamente en favor de su libertad, jóvenes que proclaman -

igualdades, J6venes inconfonnes, dispuestos a entablar un di41ogo con -

sus semejantes, que se pres~an a utilizar como annas todas las expresio

nes del arte y las palabras, un ejemplo es la influencia musical en los 

jóvenes. 

La idea es que la cultura no sea un universo ajeno que el joven a.!!_ 

quiera compr&ndolo en un sistema mercantil, sino que sea parte de la vi

da creativa, y entendiendo a la cultura, no en el sentido restringido de 

la alta cultura, de las bellas artes, o de los conocimientos m&s sofist.i 

( * .) Típica expresión de la sociedad y de las universidades de 
masas, sus demandas pueden ser, o bien, planteamientos de 
crftlca filosófica-política o reducirse a exigencias mate· 
riales académlco-actnlnistratlvas. 
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cados, sino de la forma de conciencia, de la fonna de trábajo. Así tal 

vez, la violencia de las universidades disminuyera si la posibilidad de 

hacer polftica con pluralismo ideológico en la sociedad, permitiera que 

se analizaran los anhelos polfticos en otra dirección y a través de 

otros.recursos, uno de e;1os el teatro, 

/ 



COICLIDSHDIES 

Al.6UNAS CONSECUENCIAS DE LA PRACTICA TEATRAL UNIVERSITARIA 

La actividad teatral resulta ser un acto creador del arte y de la 

cultura porque es el resultado de la expresi6n del hombre. Dentro del 

aspecto educativo, @sta cumple maltiples funciones que prop!cian el des! 

rrollo de la personal1dad y de sus posibilidades de expresi6n, ya que·p.Q. 

ne en juego todas las capacidades sensoperceptivas, las emociones y el -

afecto, las que se manifiestan en uno de los procesos. m!s complejos del 

ser humano: La creatividad, ésta encierra un comportamiento constructi

vo-productivo que se proyecta en la acci6n y realizaci6n de nuevas for-

mas con una organizaci6n particular, a través del interjuego de varios -

aspectos tales cono: sensibilidad, percepci6n, expresi6n, comunicación,

reflexi6n y autoafinnaci6n las cuales forman parte de la fonnaci6n inte

gral del individuo. 

De esta manera, la actividad teatral resulta ser un auxiliar de -

gran valor al procurar a los j6venes experiencias que incrementan su ere! 

tividad, dando respuesta a sus necesidades de expresi6n. 

Por medio de la pr4ctica teatral, el estudiante de cua1quier carre . -
ra universftarfa adquiere una fonna ordenada de proceder, una organiza-

ci6n de su pens11111tento, de su sentfmtento y de su acci6n¡ estudiando, e.! 
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cribiendo, analizando, interpretando, representando y reconstruyendo su 

medio en un taller teatral, para llegar de ser posible, a la transfonna

ción de su realidad y a la ed1ficaci~n de su cultura. 

Para que el joven integre cada una de sus facultades, no como ac-

tor, sino como persona, a trav@s del respeto y sentimiento de confianza . . -
en sf mismo y con un sentido de seguridad· e iniciativa en todas sus ac-

ciones y en sus relaciones con 1os demás, la práctica del teatro es una 

experiencia educativo-cultural que por sus consecuencias ofrece a los e~ 

tudiantes que la realicen: 

Facilitar la expresión de actitudes reflexivas y constructivas. -

Vivir experiencias que en la vida real no siempre se pueden realizar. 

Pennitir reconocer el potencial y la capacidad de crear y transfo.r. 

mar el medio y las condiciones, logrando la asimilación de más conoci--

mientos metodol6gicos suceptibles· de generalizar. 

Deshinibir y poner en libertad movimientos y sentimientos, a tra-

v~s de todo el cuerpo, evitando conductas y movimientos estereotipados. 

Promover l~ presentaci6n de un se9111ento d~ la realidad para su ob

servaci~n, an81isis 'f cc:mprensf~n, estipulando la bdsqueda de soluciones 

y dectsfones, 

Pennit1r poner en pr8ct1ca t~cnfcas y actividades de aprendizaje -
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funcionales a las necesidades psicológicas que enriquezcan la autoesti

ma y la identificación. 

Favorecer el trabajo en equipo, la distribución de tareas, refor-

zando el sentido de seguridad social y fomentando las relaciones humanas. 

Reafinnar o modificar fonnas de conducta dentro de un contexto so

cio-cultural, sirviendo a su vez como expresión de la cultura del hombra 

Propiciar actividades para que el estudiante se incorpore con ma-

yor interEs al proceso acadánico, reflexione, razone y haga propocisio-

nes, dialogue, discuta, fundamente y organice su pensamiento, 

Proponer la observación analftica y objetiva en la detección de -

conflictos, y en la bGsqueda de acciones transferibles a la realidad, 

Facilitar la canunicación y la cooperatividad en todas las accio-

nes y actividades de la vida escolar, familiar y social, 

Contribuir a la recreación y creación de la propia cultura, anali

zando y valorizando cualquier expresión de la cultura universal. 

Promover la toma de conciencia que no sólo informa, sino que tam-

bien fonn1 

Servir de espacio ·retroalinientandor, haciendo uso del ~iempo libre~ · 
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En resumen, el teatro establece las secuencias metodol6gicas que -

la experiencia teatral exige como recurso o medio didáctico. 

Consecuencias que favorecen el desarrollo e integración de·malti-

ples capacidades humanas y que hacen que el joven eleve su autoimagen a,!! 

quiriendo confianza en sí mismo. Concluyendo, el teatro Educativo-Cultu

ral es una actividad fundamental, conjunto de eslabones, para la forma-

ción integral.del ser humano. 

Dentro del complejo proceso de enseñanza-aprendizaje que sucede en 

el aula, el teatro también viene a ser un valioso recurso, superando 

otras muchas técnicas de la enseñanza, favoreciendo asf la consecusión -

del aprendizaje, aspecto que tanto preocupá a profesores. El teatro -

ofrece una de las experiencias más ricas y complejas que sirven al estu

diante para la adquisición del aprendizaje, propiciando actividades para 

que éstos se incorporen con mayor interés al proceso curricular mediante 

la dramatización de acciones o situaciones educativas que ilustren en -

forma tangible los contenidos académicos, contemplando las siguientes -

consideraciones: 

• Sftua~ un objetivo por alcanzar. 

-Orientar la atención del estudiante para la construcción . . 
del conocfm1ento. 

·Enriquecer el contenido del aprendizaje, 

·Prop1cfar respuestas productfvas, fdentfffcando, discrf-



_minando y jerarquizando problanas. 

-Organizar el conjunto de acciones secuencialmente, revj_ 
sando, estudiando e investig¡mdo la realidad, 

- Ordenar la actividad y el esfuerzo planteado hip6tesis_ 
de soluci6n. 

-Ayudar a la transferencia maestro-alumno, reconociendo_ 
y explicando cada uno su situación. 

-Externar las necesida~es del estudiante en función del 
contenido, su relación a éste y aplicando en la vida c.2_ 
tidiana la infonnación y fonnación concebida. 

SUGERENCIAS PEDAGOGICAS PARA TEATRO EDUCATIVO-CULTURAL, 
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Pennitir que los estudiantes expresen sus inquietudes, a través de 

talleres de actividad teatral. Donde el coordinador de ~ste, posea una 

fonnación cc.npleta, contando con conocimientos pedagógicos, psicológicos 

y teatrales, evitando toda clase de actitudes autoritarias que puedan -

. desvirtuar los fundamentos y principios del proceso espont&neo. 

Organizar conferencias, mesas redondas, etc., en donde se pueda -

orientar a todo el cuerpo de instructores sobre las consecuencias de la 

pr4ctica teatral, invitando a participar investigadores de teatro y de -

educación para fundamentar 1a viabi1idad de un taller teatral no como -

instituci~n artfstica sino como un espacio promotor de ideas y vivencias 

juveniles. 

Organizar un contenido-programa de actividades, con un enfoque di-
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dáctico, pero que sea flexible a desarrollar la actividad teatral, y en 

donde cada grupo planifique su propio programa, ya que cada grupo recla

mará uno nuevo. 

Pugnar por un comitª estudiantil sobre actividades artistico-cult.!!_ 

rales en coordinación con el departamento de difusión cultural de la es

cuela, para promover y planear actividades con un sentido de fonnación -

integral y no anicamente con la idea de lucimiento externo, del trabajo_,_ 

con ellos obtenido, 

A través de la acción pedagógica contribuir a unificar un criterio 

respecto de los objetivos humanísticos y el carácter curricular de to-

das las actividades artísticas que se impartan dentro de la institución, 

para orientar hacia ellos los planes de trabajo escolar. 

Invitar a todos aquellos alumnos que ya practiquen o que hayan 

practicado esta actividad para exponer sus puntos de vista en razón de -

la experiencia que les ha brindado el teatro como actividad educativa. -

Propiciando asf, el intercambio interdisciplinario de experiencias. 

Participar conjuntamente con los estudiantes en la adninistración_ 

del tiempo libre, estructurando dentro de los horarios, la actividad te! 

tral, para que el allM!lno realice acciones constructivas- productivas, -

aprovec~ando al m&x1mo·1os beneficios que dicha actividad le proporciona. 

El taller teatral, deber& contar con las herramientas propias de -
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un oficio. que le pennitan al participante crear su propia escenografía, 

vestuario, texto, música, etc •. cuando sea necesario y donde pueda jugar 

al "corno si", pennitiendo el coordinador del taller toda manifestación -

de acciones que el estudiante quiera expresar y presentar ante un públi

co. Por lo que se le podrF enseñar técnicas de actuación, de voz, de -

improvisación, de expresión corporal. ejercicios de expresión libre, et~ 

Enseñándolo también a la recepción de críticas. 

Para cada una de las sugerencias el pedagogo. deberá tener partic.i 

pación, poniendo en práctica todas y cada una de las funciones de su pr,Q_ 

fesión, así mismo como coordinador del taller teatral. V desde luego, C.Q. 

mo promotor de la formación profesional, deberá utilizar al máximo los -

recursos y técnicas didácticas y en estos incluir el teatro como fuente_ 

de experiencia de aprendizaje. 

El teatro Educativo-Cultural deberá ser una alternativa abierta a 

la puesta imaginaria del conflicto del hombre, pero no sólo mostrando -

realidades, sino enseñando a transformarlas. El joven espectador des-

pues de la problemática social, al convertirse en activador del teatro.

se vuelve multiplicador de otras tantas posibilidades culturales. 
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SUGERENCIAS PARA POSTERIORES INVESTIGACIONES, 

Extender el teatro educativo-cultural a todos los sectores y nive

les de la población, favoreciendo la creación de talleres y fundamentan

do programas de educación artística, 

Proponer diversos enfoques técnico-operativos para la actividad -

teatral educativo-cultural. 

Que la actividad teatral se fundamente en los principios de la pe

dagogía moderna y en la identidad cultural, reconociendo la pluralidad -

de las culturas y profundizando sobre el papel que juega la educación y 

el teatro en esto. 

Elaborar y proponer programas de formación didáctica para el desa

rrollo cultural y de la actividad con un sentido más profesional. (No de 

la actividad, sino de la promoci6n de ésta), 

La actividad teatral cano parte del proceso educativo, prodria co!l 

siderarse cano un factor para la socialización del arte mexicano, si sus 

objetivos fuesen orientados hacia el rescate de nuestra identidad y nuei· 

tros propios.valores sin que esto quiera decir que rechacemos las expe-

riencias y ensenanzas que nos brindan las manifestaciones artísticas de 

que se canpone la cultura universal. 

Seftalar desde un punto de vista pedag6g1co, las responsabilidades_ 
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de cada una de las instituciones que desarrolla e impulsa la actividad -

teatral en nuestra socie~ad educativa y marcar claramente las diferen--

cias de cada experiencia teatral segan los objetivos y finalidades que -

la alienten. 

Pugnar por la creación de una área pedagógica del arte, donde el -

car&cter de la actividad teatral no esté en manos de maestros improvisa

dos. Sino que sea gente capaz de elaborar planes y progréllllas conjunta

mente con los alumnos. 



Al Eles 

Con el fin de retroaliilentar los planteamientos y funda
aentos te6ricos de la tesis, se han seleccionado algunas ªPº! 
taciones relacionadas al te11a de estudio. que por su procede~ 
cia y contenido nos parecen altaaente reiterativas en impor
tancia. 

En priaer lugar. presen~amos una fusi6n de ideas y sent! 
mientos, expresi6n genuina de un joven de 25 años de edad, -
quien a través de la cual revela la incongruencia y la obso
lescencia de una sociedad iJlportadora de aodelos de vida, aj! 

nos a su propio proceso hist6rico, denotandose la incorforai
dad hacia un lllllldo lleno de atavíos que no corresponden a las 
necesidades del joven. de su ser y de su existencia. Esto es 
lo que en escencia encontrélJIOs en ''Hoy soy joven", sent:üñen
to que quiz~ es co-6n. entre los j~venes de hoy y tal vez de 
sie11pre. 

Un segundo anexo. se coastituy~ por tres opiniones que -
responden a cuatro iaterro¡aates aplicadas a estudiantes de -
enseftanza superior de difereates carreras. pero que los une ui 

sentilli.ento c~. que es la actividad teatral. Independien
te11ente de su vocaci6n y actividad profesional. 

En el tercer anexo. eacoatramos algunos objetivos que -

aparecen en el Progr ... Nacioaal u Educaci6a. CUitura. Jtecre~ 
ci6n y Deporte 1914-1911. y tabi& algunos de los •asajes y 

planteui.en~os en torao a los j~nes enunciados por el presi
dente Nipel de la Madrid H. clarate ·su capala electoral (HIZ). 

FiDa111CDte. preseahms ua ameatario p6blicdo ea la le

vista "Tiempo Libre" cle·octultre de IMS. por lrmo lert. clm
de llace referencia a los sismos ocurridos ea septiembre .. 1 -

•iS110 afto y al teatro CC111D 11111estra 4le uaa aec:esiclad terapluti 
ca. 
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ANEXO l 

HOY OOY JOVEN 

ESTE ES EL LLAMAOO PLANETA TIERRA 

(EN SU ERA 'MIDllRNA"), EN OONDE 

YA roro ES INCIERTO E INDURABLE, 

AUN EXISTEN OOSAS •• PERO NADA ES 

CXMJ ANI'ES ••• 

LOS M.JROS GRISES QUE en~ A 

lAS CIUDADES YA ti> PERMITEN VER 

W QUE .ANI'ES HABIA. WS JOVENES 

SE PREGlM'A~ ®E FODRIA HABER SI 

moo ESl'O 00 FUERA GRIS. LO.S VIE 

JOS SE QUEJAN DE QUE LO QUE .AOO

RA ES, YA 00 ES CXM> ANI'BS. A LA 

VEZ LOS JOVENES 00 ENl'IENDEN EL 

amo 00 LOS VIEJOO, PUES SIENI'EN 

QUE ESTE, OOY ES SU mm Y QUE EL 
MJNOO DE WS VIEJOS FUE AYER. PE-

RO ••• 

¿QJAL ES EL TI&IFO DE C/U, SI ~ 

RA EXITEN? 
lAS LLNW.W; "CIUDADES PRINCIPA

LES OON LOS cooros y r.A1JSA DE TO 

00 FSI'E CAMBIO, ES EN~ EXIS- . 

TEN ~ CARRERA V .S. EL TIEMPO, ~ 

OONDE stE FOBLAOORES VIVEN PARA -

S>llREVMR. 

CXM> POR 1'0005 usmDES, YA BS SAB.!_ 

00 HlJll) CllERRAS KJNDIALES, ~ FOR 

W VISTO 00 MEJORO NADA LA SI'ru\

CION , IAL llMRARIOI mi> IRRa!E 
DIABIBl!Nl'E SE VIENE AB.Ul. CAU
SANOO A LOS VIfJOS TERll>R A LOO 

JOVENES INSEGURIDAD. LOS VIEJOS - -

SIEMPRE SE ®EJAN Y LOS JOVENES NIQ 
RAYA ID TIENEN IDOOIDAD PROPIA PUES 

LA GUERRA A CONSECUENCIA, A ROTO CON 

LO QUE LOS.JOVENES PUDIERAN IDEf'll'IFI 

CARSE, ES DECIR: ¿CUAL ES EL SEf'll'IOO 

DE VER VIEJOS QUEJANOOSE, DE SER JO

VEN, DE ••• SER? 

FORQUE SI LOS VIEJOS NO W SABEN, 
¿PORQUE WS JOVENES HAN DE SMBRLO? 

SIN amAROO, AMOOS . SE DAN amm'A DE 

QUE EXITE ll'l RrnPIMIEITTO. ASI QUE AM_ 

ros DECIDEN BUSCAR UN CAMIOO DIFEREN 
TE. 

EL VIEJO. HA DECIDIOO QUEJARSE Y VI~. 

VIR EN EL PASAOO, TAL VEZ ID TOOOS,

PERO LOS QUE 00 00 ~IF.REN, 00 LES -

INmRESA SABER EL PROCESO FOR EL Cl.IAL 

PASA EL LLAMAOO DIA. 

. 1HOY1 

LOS JOVENES, WOS DE SABER PENSAR -

(PUES ID ESfAN AOOSJU.IBRAOOS, S:OO -

.MDNDICIONAOOS), cmcLUYEN QUE DEBEN 

VMR EL fOlENI'O, Y PARA ESfAR REAL

MEHl'E SEGR>S DE ELLO, HAN CXH:LUIOO 

QUE SJL0 POR MEDIO DE LAS SENSACIOOES 

SE C<>IPRlJEBA QUE tDY LO FSI'AN SINl'I~ 

00 QUE IDY LO ESTAN VIVIENOO, ~ OOY 

BSl'AN DIM>STRANOOSB QUE EXIS'l'm. 

¿ PARA QUE ? tf1.IE IMroRl'AI 1~ 00 W 

SABl!NI PERO AL Ml!OOS POR OOY SABEN ~ 

EXITEN. 1 S O N J O V E N E S 1 



RJR FIN EL JOVEN PIENSA, ES DECIR 

EMPIEZA A PENSAR (DESORDENADAMENTE, 
SIN BASES, PERO CON RESEm'IMIENI'OS),, 

Y CONCLlNE QUE: CCM> 00 PUEDE SENI'IR 

LO QUE YA 00 EXISTE Y ~ SERA llf 

V:0W MAS A SU PESAR. DECIDE QUE SQ 
LAMENrE IA SllNSACICll IE ESl'AR llJY -

LO SEGUIRA r.wn'ENIENOO EN PIE. 

PERO ••• 

¿ CXMJ VIVIRE OOY ? 

¿ CXMJ SABRE QUE OOY EXISI'O ? 

¿ CXMJ PODRE SENI'IRME LIBRE ? 

Y A PARI'IR DE HABER ENCONl'RAOO LA PA 

LABRA LIBERI'AD, WS JOVENES TRATAN 

DE INfUIR EL SIGNIFICAOO DE ESA PALA 

BRA QUE OOY ES UN IDEAL Y LA AOOPI'AN 

C(M) BANDERA. ES DECIR HAN TENIOO QUE 
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QUE HASTA n:>Y GENERABA 

HA DFJADO DE HACERLO PARA CREAR - -

<1l'RA MANERA DE HACERLO. 

¿ CCM> ES ESfO ? 

-EL VIFJO OBSERVO SU TIERRA Y DECI

DIO QUE HACER C/ELLA. 

-EL JOVEN OBSERVA QUE SE HA HEOO 

C/LA TIERRA Y CDNCLUYE QUE EL IM'I.!_ 
COY REAL ESPACIO LIBRE QUE LE QUE. 
DA ES SU INl'ERIOR. 

, • roR LO TANI'O: 

. INTROVBRSION 

. NEGACION 
• IDENTIDAD PROPIA 
• COMUN - ICACION 

• SENTIDO 

• UNIFICACION 

AOOPI'AR UNA PALABRA ABSTRACTA PUES LO PERO ESTO SOLO SE DARA SI A'íl'EPONEN: 

QUE PUEDEN OOY VER y PALPAR ESI'A DIVI , ROMPIMIENTO DE GENERACION 
DIOO Y SI.o AtDRA I.OS ALIADOS DE LOS • PROTESTA 
VIIDOS PUEDEN RJSBER. 

PARECERA ~ EN TOOO F.Sl'O EXISTAN~ 

RES BUOOS Y SERES MALOS ••• 

IEllWI>, FSf~ EQUIVOCAOO PUES TOOOS 

SM>S SERES ••• LUEOO: 1msmm1 -

• LO CONTRARIO 

• RBBELDIA 
• ·NEGANDO LO HASTA HOY ESTABLª .. 

CIDO. 
• INSENSIBLE 
. DECADENTE 

(AYER~ WY Y MAAANA) • • llEllEMBRANDO 

JllllA. LOS JOVENES HAN INIUIOO LA VER- • ANGUS ••• 
DAD, LA RAZOO DE SER (AYER, WY Y MA- • ¡ SIN PIEDAD 1 
RANA), HAN CXKLUIOO ~ PARA PODER - , 1Df YO &JY JOVEN 

VMR llJY Y roDllR SFNI'IR ~ BXISfEN, , 1Df ~ ~EN TIENEN FlERZA 11> JM-
HABRAN ~ ESI'DllLAR LOO SBNl'IOOS Y - POSICI~. 

ES ~I Y A PARl'IR 00 llJY ~ DECIDEN • HJY gx ~P.R MJ SB <:ANSA 
RLMPER ~LA <ENERACI~.ES DECIR: LO 
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: OOY roY· :FLEXIBLE CXMl AL UNIVERSO HJM>S CRECIOO YA SIN UN SENfIOO RF.AL 

.. 00'! ID'! EXPRESIVO PUES AUN 00 HB- DE LA KlRAL, ¡WS JOVENES! 00 TIENEN 

00 RAICES. IDENflDAD, SON NEGAOOS FOR LOS ADUL-
• IDY &N LIBRE FOlQJE 00 SlJY EXCLA- TOS Y EL r.lMX> DE IDY PERTENECE AL 

VO DE MIS RESPOO~ILIDADES. .AOOLTO ¿y· LOS JOVENES? ¿PARA QUE SI,!! 

• IDY DllSa.IBRD ~ K> SlJY CA1JI'EI.Q VEN? 

OO. ¡HA! PUES CIERI'.AMENI'E ES FACIL DE DE_ 

• IDY Rlil'O AL ·MAS GRANDE roruµ¡ M:l -

HE CDIPETIOO. 

• IDY CREZCO PORQUE ID HE SIOO SCNE

TIOO. 

•. IDY MIRO DE FRENl'E A LOS OJOS FOR

QUE ID HE SIOO INl'IMIDAOO. 

• ID'! OO'i RIOO POR1JJE K> TENOO PRO-· . 

PIEDADES~ SF.RIAN C<MADAS. 

• IDY !plERO EXPERIMEm'AR roRQUE ID 

FSIUY .ARREPEHl'IOO. 

• IDY ID ME IMroRl'A FO~ Tea> AS! 
GURAOO EL MARANA ~ &Ji J<M:N) 

• IDY ID Tmoo ~ APRENDER POIQlB -
OO'i INEXPERl'O 

• IDY PUEOO REIR mQ.JE ID ENl'IENOO 

NADA • 

• IDY PllEOO ~ ~ 00 FSIUY·. 

LIMIT.AOO • 
• 1DY SlJY INl'REPIOO Y OOBERBIO POR

QUE ID HE CAIOO 

• HJ'l OOOOZOO MI SER ~ 00 CXH>.f 
CD EL EXTERIOR 

P E R O ••• 

REPITO: SOLO EL JOVEN .nmJYE PUF.S 00 

PSfA ACOST1.MIRAOO A LA EXPERIENCIA ••• 

CIDIR SU roRVENIR. 

-O SE ·ADAPTA AL JUEOO DE LA AIJfODES

TRIJCCIOO DE LOS ADUL'IOS Y SE HACEN 

FODEROOO • CXM> ELLOS ••• 

-O SI BUSCA UNA NUEVA OPCIOO Y LOOIA 

POO lfiA IDENl'IDAD PROPIA, QUEDARA 
RF.SAGAOO, NEGAOO Y OPRIMIOO. 

JlllUO. IMROO 
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mo, 
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ANEXO 3 

Dentro de los objetivos del Programa Nacional de Educa
ci6n, Cultura, Recreaci6n y Deporte 1984-1988 queremos desta 
car los siguientes: 
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"Producir programas culturales y educativos para su difu 
si6n en los medios de cornunicaci6n masiva, establecienao 
una programaci6n que ofresca una alternativa cultural. 
Dar especial atenci6n a las necesidades culturales de los 
nifios y de los j6venes". 
Dentro de las líneas de acci6n encontrarnos: 

"Se buscará que los medios masivos de comunicad6n sean 
un apoyo efectivo para el aprovechamiento del tiempo li 
bre, se cuidarán en co0rdinaci6n con las autoridades com 
petentes; los aspectos temáticós, impulsando .la difusi6ñ 
y revaloraci6n de nuestro patrimonio cultural, las tradi 
ciones populares y el conocimiento de la cultura univer-=
sal. 
Se enriquecerán los contenidos culturales de la Educaci6n 
en todos sus niveles y modalidades. En forma paralela, se 
capacitad personal para el desarrollo cultural y la edu
caci6n artística, buscando un mejor aprovechamiento de la 
la capacidad del magisterio para la promoci6n cultural. -
Se brindará capacitación en las materias artísticas a los 
profesores·normalistas·y capacitaci6n técnico- pedag6gica 
a los profesores que se h~n formado en las escuelas de A! 
te". 

A continuaci6n citaremos textualmente algunos mensajes y 

planteamientos en torno a los j6venes anunciados por el Presi
dente Miguel de la Madrid en su camapafia electoral. 

"Depositaria e impulsora del conocimiento, la Bdutaci6n Su 
perior no podría, a .riesgo de poner en entrediCho su· pro7 
pio desarrollo~ dejar de someter a crítica el propio tra
bajo académico. Se condenaría así mismo la mediocridad 
del aprendizaje ritual. México necesita de universidades, 
vivas. Que nunca languideica el entusiasmo juvenil por · 
el análisis, la polémica y el diálogo continuo ••• 
••• Es tambi6n característica.exigible a toda instituci6n 
de cultura súperior un profundo nacionalismo, que sin ho! 
ti~idades y sin exclusivismos reafirme y desarrolle el -
ser nacional; . 
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La universidad necesariamente esta ligada a las grandes 
tareas de los tiempos nuevos. Concibo a las universida 
des como factor fundamental del nacionalismo revolucio7 
nario y del.a renovación moral de la sociedad ... 
.•• Las Universidades .son un factor fundamental en el -
desarrollo de un país ••• 
México es un país de jóvenes, uno de los mayores desafíos 
del presente consiste en que nuestra sociedad sea capaz 
de integrar la fuerza creativa de las nuevas generaciones 
a las grandes tareas nacionales. Hacerlo supone ampliar ~ 
considerablemente el sistema educativo y el mercado de -
trabajo. Supone tambián, que tengamos la capacidad de -
transmitir a la juventud los valores, que sustentan el n! 
cionalismo y la rica tradición cultural que hemos creado 
a lo largo de los siglos. · 
.•. A pesar de que reconozco que la juventud es un grupo 
de sociedad que merece atracción especial porque tiene ca
racterísticas diferentes a los otros grupos, no perdamos 
de vista que forma parte de toda la sociedad mexicana, , 
que niftos, jóvenes, adultos y ancianos vivimos los mismos 
problemas, que son los problemas nacionales. 
Estoy de acuerdo en que todo Estado requiere de una polí-
tica, explícita ante la juventud. · 
Sabemos que los jóvenes tienen, en nuestro sistema social 
y político, las mismas garantías y derechos de todos los 
mexicanos; pero indudablemente hay cierto tipo de derechos 
que conviene subrayar. En mi opinión, el derecho a la edu 
caci6n, capacitación y adiestramiento, recreación, deporte 
y trabajo, son los que debemos subray~r de manera especial 
frente a la juventud. . 
Debe ser, por encima de todo, una educación que d6 a nues
tra nifiez y a nuestra juventud el orgullo.de patria, el -
sentido de nacionalismo, el sentido de la historia; •• 
Debe ser, por tanto, eminente nacionalista: Debe·ser 
una educación que eduque para la libertad para la democr! 
cia y para la justicia. 
La juventud, por naturaleza y por temperamento, es un gru 
po inconforme dentro de la sociedad. Solamente en una ju": 
ventud que nace muerta, que nace inerte, no existe el· le
gítimo sentimiento de la inconformidad porque todavía no 
somos totalmente independientes; porque todavía falta que 
la libertad beneficie a todos los mexicanos •• ; 
La juventud que por naturaleza es auténtica, limpia, y re 
belde, constituye la mayor fuerza revolucionaria del país. 
No basta una sociedad independiente para integrar el pro
yecto nacional que requiere la Revolución Mexicana. Tam-

· bi6n necesitamos demostrarle a la juventud que en lo m&s 
profundo de nuestro ser está el amor a la libertad, esá po 
sibil idad del ser humano de· autodeterminar su propio destI 



no, que es nuestra forma de vida y que defendemos y am
pliamos en todas nuestras luchas. Esta libertad no es 
un valor abstracto, y se refleja en todas y cada una de 
las garantías constitucionales; libertad de tránsito. -
Del mismo modo, esa libertad debe ser definida frente a 
actos autoritarios que rebasen el marco del derecho. 
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Es necesario que demos atenci6n necesaria a nuestra ju
ventud; que les demos facilidades de educaci6n, de re
creaci6n y de esparcimiento, ampliando las facilidades 
culturales y las facilidades educativas. 
Es a través de la educaci6n, de la recreaci6n en el de 
porte y en la cultura, como se puede ofrecer a los j6v~ 
nes el uso provechoso del tiempo libre ... 
..• La juventud tiene como funci6n fundamental conocer 
el mundo y hacerlo a su estilo. ·La juventud debe, en 
consecuencia, tener un espíritu de superaci6n conforme 
a sus principios ideales .•. la juventud debe desarrollar 
sus propias potencialidades, y la principal es la capa
cidad del ser humano para conocer la verdad. Conocer la 
verdad es prepararse; conocer la verdad es también poder 
disfrutar de la belleza del arte; conocer la verdad ... 
•.. Creo que las instituciones de educaci6n superior son 
fundamentales para el fortalecimiento de nuestra cultura 
nacional, tanto. en el aspecto de preservaci6n y transmi
si6n de los.valores culturales, fundamentales de México, 
como también en el proceso de recreaci6n .constante.que -
debe caracterizar a la actividad cultural • 
..• Escencia de la cultura és la libertad .. , 
Considero que los estudiantes universitarios, en su mayo 
ría sobre todo cuando ya s.e encuentra en la etapa de las 
carreras profesionales, tienen al mismo tiempo la cali
.dad de estudiantes y de ciudadanos de la Rep~blica. En -
consecuencia, tienen pleno derecho a participar en los -
procesos políticos nacionales a nivel municipal, estatal 
y federal, 
••• No encuentro incompatibilidad entre ser un buen estu 
<liante universitario y un buen ciudadano, al contrario,
yo diría que para ser un buen estudiante universitario -
se requiere ser cuidadano pleno de la República". 

MIGUEL DE LA MADRID H. 
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ANEXO 4 
T E A T R O Y S 1 S M O 

tlll Al!:TO DE YOILIUllTAD 

B R U N O B E R T 

"Hay momentos claves en la historia de cada pueblo y de cada 
comunidad donde el arte, y dentro de ella el teatro se mues
tra con una consistencia de necesidad tan fuerte como el -
alimento o las medicinas: son los momentos de crisis, de ca
tástrofe, de guerras, Es como si las circunstancias del en
torno limpiaran de todo elemento accesoria al hecho de la -
creaci6n dejándola como forma profundísima de vinculaci6n -
entre los hombres, más alla del dinero, del poder o del pres 
tigio. -

Esto, que lo podemos rastrear como una constante en la histo 
ria de la humanidad, se dan una vez más entre nosotros en el
instante en que un sismo .ciega miles de vidas y deja otras -
docenas de miles en la más absolu~a orfandad material. Allí 
donde hay campamentos, albergues, guarderias; allí donde es
tán reunidos los.~ás afectados, allí donde tiene su· sede CADA~ 
vemos un itinerar de grupos artísticos ~en muchos casos tam
bién ellos afectados en sus casas y pertenencias -tratando- -
de entregar, en las condiciones que sean, el producto de su 
trabajo, junto con el agua potable, los alimentos y las ropas, 
Y lo que es importante, recibidos con la misma urgencia y la 
misma gratitud. Y hay en esa posición solidaria una profunda 
humildad: el valor de estar juntos, unidos por un acto de crea 
ci6n que es, en definitiva, un acto de voluntad en torno a la
vida. 

Se podr!an dar nombres, muchos nombres, de los que en los últi 
moa d!as han participado en forma individual o grupal en estas 
brigadas, coordinados por las instituciones del estado o en -
forma directa con los líderes naturales de las zonas afecta
das. Pero tal vez lo más importante es el grado de anonimato 
que esto cobra, como los miles de ciudadanos que dieron sus -
brazos para la remoción de escombros, que nadie conocerá nun
ca, pero que todos sabemos perfectamente que es~uvieron y que 
fue gracias a ellos que tantas vidas se salvaron. Es el hombre 
que se da al hombre, desde cualquiera sea su especialidad. En 
el caso del arte, eso que parece tan superfluo muchas veces, 
se redimenciona aquí como una de las necesidades más vitales 
del hombre, Aquella que da cabida, dentro de una realidad ásp! 
ra Y muchas veces trágica, a la esperanza y ·a los sueños, que 



todav!a y siempre existirán entre los hombres. Un espacio -
al espíritu manifestado por concretos actos materiales, de -
horas y esfuerzos entregados a ser con loa otros, para que -
juntos emerjamos de un momento de oscuridad hacia las posibi 
lidadea que ya se plasman en recons trucci6n". -
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