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Introducción
Óscar Armando García

La presente publicación es el resultado de un proceso de investigación 
académica de largo aliento que partió inicialmente de una serie de ne-
cesidades, preguntas y ausencias alrededor de un tema: el estudio y la 
documentación de la arquitectura teatral en México.

La activación del proyecto papiit ig400819 “Espacios arquitectónicos 
y urbanísticos de las artes escénicas en México (2019-2021)”, permitió 
la recuperación de una de las líneas de trabajo más relevantes que, en 
su momento, generó la doctora Giovanna Recchia: el registro histórico 
de los espacios teatrales en México, en colaboración con el investiga-
dor José Santos, el cual fue desarrollado ampliamente en su propia tra-
yectoria dentro del Centro Nacional de Investigación, Documentación 
e Información Teatral Rodolfo Usigli (citru) del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (inbal). No obstante, esta documentación aún 
requería de una pertinente actualización, toda vez que el inventa-
ZQW�LM� TI�LWK\WZI�:MKKPQI� [M�PIJyI�LM\MVQLW�I�ÅVITM[�LM� TI� [MO]VLI�
década del siglo xxi, en gran medida por su retiro jubilatorio del citru.

Al generar el proyecto no dudamos en invitar a Giovanna Recchia 
XIZI�Y]M�VW[�WZQMV\IZI�KWUW�I[M[WZI�KQMV\yÅKI��MV�]VI�V]M^I�LQUMV[Q~V�
de búsqueda de espacios arquitectónicos que aún no hubieran sido to-
mados en consideración y de los cuales no se tuviera noticia documental.  
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  Lamentablemente Giovanna falleció en junio de 2019 y dejó un lega-
do inmenso de documentación e investigación que es posible trabajar para 
N]\]ZI[�OMVMZIKQWVM[��)T�ÅVIT�LMKQLQUW[�WZQMV\IZ�V]M[\ZI[�XZWXQI[�M`XMK\I-
tivas hacia otros senderos, mientras se establece el futuro de estos valiosos 
materiales.

La convocatoria inicial para integrarnos dentro del proyecto de in-
^M[\QOIKQ~V�� XZWXQKQ~� TI� KWVÅO]ZIKQ~V�LMT�;MUQVIZQW�LM�)ZY]Q\MK\]ZI�
Teatral en México (satm) en la Facultad de Filosofía y Letras (ffl), lo 
que conjuntó a colegas especialistas en los campos de la arquitectura, 
historia, danza y teatro, dentro de los cuales estuvieron presentes inves-
tigadores, creadores, estudiantes de licenciatura y posgrado.1 Desde 
mediados de 2018 se comenzaron a programar sesiones mensuales que 
N]MZWV�IXWZ\IVLW�ZQY]y[QUW[�UI\MZQITM[�LM�ZMÆM`Q~V�[WJZM�MT�M[\ILW�LM�TI�
K]M[\Q~V�LMT�\MUI��)�UIVMZI�LM�MV[IaW��L]ZIV\M�MT�XMZQWLW�LM�XTIVQÅKI-
ción del proyecto, tuvimos la oportunidad de participar en el 2° Coloquio 
Internacional de los Teatros de Latinoamérica (ttla-tela), pertenecien-
te al proyecto de la Organisation Internationale des Scénographes 
Techniciens et Architectes de Théâtre (oistat España), realizado en 
las instalaciones del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias de 
la unam, ciudad de Mérida, Yucatán, donde, como grupo representa-
tivo de México, expusimos los lineamientos de nuestros intereses ante 
KWTMOI[�LM�1JMZWIUuZQKI��:MX�JTQKI�+PMKI�M�1VOTI\MZZI�I�ÅVITM[�LM�VW-
viembre de 2018. En esa ocasión corroboramos que el objetivo por la 
recuperación de los espacios arquitectónicos teatrales era una empresa 
1  El Seminario ha estado constituido por Alejando Ortiz, Ricardo García Arteaga, Óscar Armando García, 
Jorge Kuri Neumann, Rosa María Gómez, Aimée Wagner, Luis Conde, Miguel del Castillo, Isabel Yáñez y 
Farah León (Colegio de Literatura Dramática y Teatro [cldt] de la ffl); Miguel Ángel Vásquez, Patricia Ruiz 
y Sergio López (citru); Claudia Suárez (Sorbona Nueva / oistat España); Hugo Moya (Extensión Académica 
ffl); Mauricio Trápaga (Facultad de Arquitectura); Omar Alfonso Flores, Claudia Carbajal y Juan Fernando 
Hernández (Posgrado unam), Óscar Molina (cepe unam), Guadalupe Fuentes (Asociación Mexicana de Inves-
tigación Teatral [amit]) y Alejandra García (Instituto Mora). 
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pertinente y universal que trascendía nuestras propias fronteras cultu-
rales. A la par, atendimos el oportuno llamado editorial de la revista 
Paso de Gato para generar un dosier especial sobre la arquitectura teatral 
iberoamericana, donde participamos en su publicación varios de los in-
tegrantes del Seminario a principios del 2020.2

Por otra parte, en el primer semestre académico de 2020 se programó 
un seminario en el posgrado de Historia del Arte de la unam (“Espacio 
y arquitectura: una cartografía de la escena latinoamericana”), donde la 
doctora Claudia Suárez Olivares, egresada del Doctorado en Estudios 
Teatrales de la Universidad Sorbona Nueva (París 3), ofreció un curso 
especializado al cual se incorporaron los integrantes del satm, así como 
también profesores y alumnos del cldt de la ffl. 

4I�KWVÆ]MVKQI�LM�TI[�IK\Q^QLILM[�LMT�satm y el posgrado de Historia 
del Arte propiciaron la necesidad de un espacio editorial como el que aho-
ra presentamos: una publicación que responda a procesos académicos 
M[XMKyÅKW[��XMZW�Y]M�\IUJQuV�X]MLI�IJZQZ�M[XIKQW[�XIZI�TI�QV^M[\QOIKQ~V�
teatral arquitectónica y escénica. En gran medida, éste es el sentido de 
su título: La escena y sus recintos, es decir, ese espacio liminal que se genera 
entre los primordiales componentes de este lugar: el espectador, la esce-
na y su arquitectura. Para el grupo de trabajo fue primordial ampliar el 
horizonte del término recinto como un ámbito que se circunscribe no sólo 
IT�MLQÅKQW�\MI\ZIT��[QVW�I�\WLW�M[XIKQW�Y]M�KWV^WKI�IT�PMKPW�M[KuVQKW�W�
de representación, como los que se articulan en eventos rituales, perfor-
mativos o comunitarios.

Como grupo de investigación coincidimos en la necesidad de ahon-
LIZ�MV�\ZIJIRW[�LM�TWKITQbIKQ~V�a�ZMK]XMZIKQ~V�LM�MLQÅKIKQWVM[�\MI\ZITM[��
sus arquitectos, las producciones escénicas desarrolladas en esos espacios, 
2  Óscar Armando García, coord., Dossier: “El teatro como recinto arquitectónico”, en Paso de Gato. México, 
enero-marzo, año 19, 2020, año 19, pp. 18-42.
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aunque también surgieron inquietudes sobre el trabajo creador de los 
escenógrafos, en íntima relación con los espacios arquitectónicos.

Descubrimos que la elaboración de una historia de la arquitectu-
ra teatral en México y la de una historia de la escenografía mexicana 
sigue siendo un tema pendiente. Existe una serie de esfuerzos editoriales 
que ofrecieron en su momento parte de sus espacios para consignar estas 
historias, por lo que esta empresa aún está por realizarse. Es posible en-
tonces que uno de los objetivos de la presente publicación haya sido con-
trarrestar el incipiente sistema de recuperación y su necesaria difusión en 
JMVMÅKQW�LQZMK\W�XIZI�QV^M[\QOILWZM[��LWKMV\M[��IZY]Q\MK\W[�a�KZMILWZM[�LM�
TI�M[KMVI��Y]QMVM[�XWLZyIV�\MVMZ�MV\ZM�[][�UIVW[�]V�UI\MZQIT�KWVÅIJTM�LM�
KWV[]T\I��KIXIb�LM�IK\Q^IZ�ZMÆM`QWVM[�N]\]ZI[�[WJZM�MT�LM^MVQZ�LM�V]M[\ZW�
propósito temático.

Así, es posible prever futuros proyectos dedicados a arquitectos tea-
trales de diversas regiones del país, escenógrafos de formación plástica, 
arquitectónica o de escuela teatral, o bien, las nuevas propuestas contem-
poráneas del espacio escénico a la vista de las artes escénicas y de las ex-
presiones performáticas. Otro aspecto de interés es la formación de estos 
creadores dentro del plan de estudios de las escuelas superiores o bien de 
posgrados de Artes Escénicas.

Para este intento editorial, se generaron varias secciones que per-
miten mostrar una orientación de materiales no sólo de interés para el 
lector especializado, sino también para aquellos que deseen conocer 
las diversas manifestaciones de la arquitectura teatral y escenografía en 
México, incluso compartimos algunos ejemplos en el mundo.

Iniciamos con un espacio de entrevistas denominado “Conver- 
satorios”, realizadas a Giovanna Recchia, Marcela Zorrilla y Jorge Kuri 
Neumann respectivamente. Una de las problemáticas que encontramos 
en los trabajos del Seminario ha sido, sustancialmente, el desapego que 
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encontramos en los trabajos del Seminario ha sido, sustancialmente, el 
desapego de los propios creadores han tenido históricamente ante sus 
materiales (diseños, maquetas, bocetos), pero también resulta valioso el 
testimonio del trabajo de investigación y creativo que se pudo rescatar a 
través de estas charlas. La entrevista entonces se convierte en una fuente 
testimonial, oportuna, plena de experiencias que permite recuperar otro 
tipo de documentación, principalmente la exposición de vivencias de los 
personajes elegidos, con la posibilidad de ser también valoradas por la 
investigación

En la sección “La imagen escénica, vestigios de un seminario”, pre-
sentamos el resultado de la experiencia que se llevó a cabo durante el 
Seminario de Historia del Arte antes mencionado. Se trata de once bre-
^M[� MV[IaW[� Y]M�XIZ\MV�LM� ]VI� QUIOMV� M[KMVWOZnÅKI� W� IZY]Q\MK\~VQKI�
factible de ser recuperada y analizada bajo un esquema metodológico 
propuesto por Claudia Suárez y que permitió una interesante sistema-
tización del análisis de un testimonio visual. Este Seminario dio inicio 
en enero de 2020 para el segundo semestre académico del posgrado en 
Historia del Arte de la unam, el cual fue impartido de manera conjunta 
entre Óscar Armando García y Claudia Suárez, como profesora invita-
da. El motivo principal de la colaboración de la doctora Suárez se debió a 
su amplia experiencia en la recuperación y el estudio de los más recientes 
casos de la escenografía iberoamericana, principalmente su presencia en 
la Cuadrienal de Praga. En su tesis doctoral, Suárez desarrolló una in-
teresante metodología sustentada bajo las categorías de función, com-
petencia y dominio, lo que fue expuesto durante las primeras sesiones 
del Seminario, con un importante entrecruce de la historia misma de la 
persona escenógrafa y del concepto escenografía, desplegándose en ejem-
plos recientes de creación escénica en Iberoamérica. 4I�KWVÅO]ZIKQ~V�
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del Seminario “Espacio y arquitectura: una cartografía de la escena lati-
noamericana”, inicialmente dirigido a alumnos de posgrado en Historia 
del Arte, se amplió con gran fortuna a colegas y estudiantes del cldt, así 
como a investigadores del citru. La presencia de la doctora Suárez en 
dicho Seminario se conjugó con las actividades programadas del proyec-
to papiit y las sesiones mensuales del satm. En su momento, varios de los 
participantes del satm se integraron al Seminario de Historia del Arte y 
viceversa. A mitad del semestre, éste pasó a convertirse de presencial a 
modalidad virtual a causa del encierro provocado por la pandemia del 
sars-cov-2 (covid-19), lo que no fue impedimento para continuar con las 
actividades y el desarrollo del curso.

Una inquietud sembrada durante este proceso por la doctora Suárez 
fue la existencia o necesidad de la elaboración de un glosario especia-
lizado, o bien de una historia de la escenografía en México, lo que re-
percutió entre las inquietudes de los integrantes ya que, efectivamente, 
aún no se cuenta con estos materiales en una sola publicación, sino en 
apartados, menciones, estudios o artículos de manera diseminada. La 
inquietud fue atendida de varias maneras, sobre todo en la exposición del 
problema y su posible resolución a mediano plazo. Bajo una idea original 
de Alejandro Ortiz, los integrantes del Seminario fueron interviniendo 
en una participación semanal con una tarea concreta: a partir de una 
imagen (escenografía, espacio escénico, puesta en escena o arquitectura 
teatral), cada uno podría generar una breve exposición sobre esa imagen 
y tratar de integrar conceptos trabajados durante el Seminario. La acti-
vidad generó entonces un material diverso y sorprendente por las posibi-
lidades de descubrimiento, análisis y estudio de cada caso expuesto.

Éste es el origen de dicho apartado, donde cada uno de los auto-
ZM[�MTIJWZ~�MRMUXTW[�LM�ÅM[\I[�XWX]TIZM[��M[KMVQÅKIKQWVM[��M[KMV~OZINW[��
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experiencias arquitectónicas o performatividades. La diversidad de visio-
nes, temas y desarrollo de los escritos denotan la formación académica 
de los participantes; notablemente la fortaleza de esta sección se expresa 
en su carácter heterogéneo. El lector podrá tener un amplio espectro, 
presentado en orden histórico cronológico, sobre casos de rituales, esce-
VQÅKIKQWVM[�W�KZMILWZM[�Y]M�UMZMKMV�TI�I\MVKQ~V�LM�\ZIJIRW[�LM�QV^M[\Q-
gación futuros, principalmente la necesidad de dejar constancia de la rica 
variedad de ejemplos que es posible distinguir en un compendio de esta 
naturaleza. El ejercicio inicial de un seminario se transformó en un ma-
\MZQIT�Y]M�KWV[QLMZIUW[�^ITQW[W�XIZI�[]�X]JTQKIKQ~V��KWV[]T\I�a�ZMÆM`Q~V�
entre estudiantes e investigadores del tema.

Abrimos un espacio de aportación sustancial para la investiga-
ción del tema: “Bibliografías para el estudio de la arquitectura teatral 
a� M[KMVWOZINyI�UM`QKIVIº�� TI[� K]ITM[� I\QMVLMV�VW\QKQI[� JQJTQWOZnÅKI[� a�
PMUMZWOZnÅKI[�M[XMKQITQbILI[�LM�IZY]Q\MK\]ZI�\MI\ZIT�MV�5u`QKW��IZ\Q[\I[�
plásticos y escenógrafos, así como tesis desarrolladas sobre los temas de 
este compendio.

 Proponemos también el apartado “Paseos teatrales a través de sus 
QUnOMVM[º�I�UIVMZI�LM�nTJ]U�OZnÅKW�LM�MLQÅKQW[�\MI\ZITM[��8WZ�]VI�XIZ-
te, presentamos parte de la colección particular de Sergio López quien, 
durante años, ha podido rescatar y recopilar estampas, postales y foto-
grafías que ofrecen testimonio de recintos de la República mexicana. 
+WUXTM\I�M[\M�nTJ]U�OZnÅKW�]VI�JZM^M�[MTMKKQ~V�a�ZMKWXQTIKQ~V�LM�\MI-
tros al aire libre como una oportuna contribución de Alejandro Ortiz 
para profundizar en un trabajo posterior. 

Finaliza el trabajo con un espacio de recomendaciones, a mane-
ra de reseñas, sobre libros o eventos que aportan orientaciones perti-
nentes sobre diseños escénicos y arquitectónicos teatrales. Se retoman 
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publicaciones pertinentes de la escena, sus teóricos y sus practicantes, 
KWV�TI�QVKWZXWZIKQ~V�LM�LW[�ZMÆM`QWVM[�\MI\ZITM[�LM[LM�TI�QV][]IT�[Q\]I-
ción del resguardo sanitario de los últimos tiempos.

El impulso para la elaboración de esta publicación se desarrolló 
en plena época pandémica, lo que la convierte en una experiencia edi-
torial sui generis, por lo que su diseño, discusión, compilación y edición 
ÅVIT�M[\]^W�MVUIZKILI�MV�TI�^QZ\]ITQLIL��[QV�XW[QJQTQLILM[�LM�IK]LQZ�XZM-
sencialmente a archivos y acervos documentales; lo que no limitó la en-
tusiasta disponibilidad y pasión de los investigadores por sacar adelante 
esta empresa.

La realización este volumen hubiera sido imposible sin la genero-
sa orientación del citru, a través del decidido apoyo del doctor Arturo 
Sandoval, director del Centro y su profesional grupo de trabajo, quienes 
de manera decisiva participaron para colaborar de manera institucional 
a�KQMV\yÅKI��8WZ�W\ZI�XIZ\M��IOZILMKMUW[�MT�ÅVIVKQIUQMV\W�a�TI�KWV[\IV-
te ayuda de las autoridades del papiit de la dgapa, en especial el segui-
miento administrativo de Tere Cortés, así como el apoyo editorial de la 
Coordinación de Publicaciones de la ffl, el cordial acompañamiento y 
creatividad de cada uno de los integrantes del satm, la generosa constan-
cia académica de Ricardo García Arteaga y la colaboración de los estu-
diantes Helena Aparicio, Alexis Chávez, Juan Fernando Hernández, 
Claudia Carbajal y Omar Alfonso Flores. 

Esperamos que este libro sea motivo de interés y de curiosidad para 
el lector, ante el amplio panorama que ofrece el tema esencial de su objeti-
vo y que, en lo posible, siga convocando a colegas y estudiantes de diversas 
instituciones para participar en la construcción histórica de nuestra ar-
Y]Q\MK\]ZI�\MI\ZIT��LM�TI�M[KMVWOZINyI�a�LM�[][�XZQVKQXITM[�IZ\yÅKM[�



I. Conversatorios
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I.1 La arquitectura teatral, por amor 
y por rebeldía: una conversación  
con Giovanna Recchia 

Pilar Galarza Barrios   iimas / unam

Óscar Armando García   ffl / unam

Alejandro Ortiz Bullé-Goyri   uam-Azcapotzalco

 

Giovanna Recchia Signorelli (Roma 1942-Ciudad de México 2019) es, 
sin duda, a quien más debemos la sistematización y el estudio de la ar-
Y]Q\MK\]ZI�\MI\ZIT�a�M[KMVWOZnÅKI�MV�5u`QKW��)V\M[�LM�[]�XZM[MVKQI�MV�MT�
ámbito de la investigación teatral, tan sólo se contaba con una serie de 
MRMUXTW[�IQ[TILW[�a�N]Z\Q^W[�[WJZM�MLQÅKQW[�\MI\ZITM[�MV�TI�PQ[\WZQWOZINyI�
M[XMKQITQbILI��I[y�KWUW�ITO]VI[�VW\QKQI[�LMT�\ZIJIRW�KZMILWZ�LMT�OZMUQW�
LM� TW[�M[KMV~OZINW[�MV�V]M[\ZW�XIy[��,M[LM�[][�XZQUMZI[�X]JTQKIKQWVM[��
Giovanna apuntaló poderosamente estos estudios y, de manera incansa-
ble, logró dos de sus grandes propósitos: el registro de teatros (desde el 
siglo xvi�PI[\I�TI�NMKPI��a�TI�KWUXQTIKQ~V�KZy\QKI�LM�M[KMV~OZINW[�LM�ÅVM[�
del siglo xx. 

Giovanna Recchia supo relacionarse con la vida académica, con los crea-
dores escénicos y con la investigación. Era común encontrarse a Giovanna 
tanto en congresos internacionales como en las temporadas de puestas en 

.W\WOZINyI"�Christa 

Cowrie / CITRU
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escena, acompañada de su pequeña cámara, donde registraba las nuevas 
propuestas estéticas de las y los escenógrafos que generaron arriesgadas al-
ternativas de diseño, espacio e iluminación en las últimas décadas.

,M�KIZnK\MZ�IXIZMV\MUMV\M�Zy[XQLW��[IJyI�KWUXIZ\QZ�KWV�OZIV�OMVMZW-
sidad sus saberes, sus materiales y sus inquietudes. En una entrevista hecha 
durante varias sesiones en su casa de San Pedro de los Pinos, a principios 
de 2019, en plena jubilación, conversó sobre su niñez en Roma, sus in-
Æ]MVKQI[�\MI\ZITM[��[][�I^MV\]ZI[�KWUW�M[\]LQIV\M�MV�>MVMKQI�a�MV�8ZIOI��
I[y�KWUW�TI�IbIZW[I�NWZ\]VI�Y]M�TI�\ZIMZyI�ÅVITUMV\M�I�5u`QKW�

Mi niñez fue tranquila, a pesar de vivirla en la Roma de la guerra. Es 
Un[��TI[�JWUJI[�MZIV�XIZI�Uy�]V�N]MOW�LM�IZ\QÅKQW��5Q[�XILZM[�MZIV�Uu-
dicos. Mi padre era el director del Hospital Infantil, pediatra como mi 
madre; en su momento lo despidieron por ser partidario del fascismo, 
por lo que se quedó sin trabajo un tiempo. Ellos deseaban que yo estu-
LQIZI�UMLQKQVI��XMZW�N]Q�ZMJMTLM�a�LMKQLy�M[\]LQIZ�IZY]Q\MK\]ZI��5Q�XILZM�
PIJyI�NITTMKQLW�K]IVLW�aW�M[\IJI�U]a�RW^MV"�\MVyI�\ZMKM�I}W[�

En la preparatoria pública Torcuato Tasso, la profesora de Historia 
LMT�)Z\M�aI�VW[�PIJyI�QV\ZWL]KQLW�MV�TI�IZY]Q\MK\]ZI��0QKQUW[�]V�^QIRM�
XIZI�^Q[Q\IZ�^IZQI[�KQ]LILM[��6W[�QV^Q\IJIV�I�KWUMV\IZ�TW[�MLQÅKQW[�Y]M�
^MyIUW[��5M�IK]MZLW�LM�Y]M�I�Uy�UM�\WK~�TI�JI[yTQKI�LM�[IV�.ZIVKQ[KW�MV�
)[y[�a��[QV�Un[�VQ�Un[��UM�LQRW�TI�UIM[\ZI"�¹/QW^IVVI��M`XTQKIº�

Ahora que lo pienso, yo llegué al teatro por amor, por un amor. Estaba 
aW�MV�M[K]MTI�XZMXIZI\WZQI�a�P]JW�]V�JIQTM��]VI�ÅM[\MKQ\I�K]IVLW�\MVyI�
yo como 17 o 18 años, y le pregunté al joven del que estaba yo prendida 
Y]u�QJI�I�PIKMZ��Y]u�QJI�I�M[\]LQIZ"�¹)ZY]Q\MK\]ZIº�a�aW�LQRM"�¹§A�M[W�Y]u�
M['º�-V\WVKM[��IT�LyI�[QO]QMV\M�N]Q�I�^Q[Q\IZ�TI�NIK]T\IL��XWZY]M�aW�\WLI^yI�
M[\IJI�MV�\MZKMZW�LM�XZMXIZI\WZQI�a�UM�NI[KQV~�TI�QLMI��AW�VW�[IJyI�Y]M�
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M`Q[\yI�M[I�XZWNM[Q~V��XWZY]M�MV�UQ�NIUQTQI�[~TW�PIJyI�UMLQKQVI��VW�PIJyI�
otra facultad ni otras posibilidades que no fuera la medicina. 

4]MOW�UM�QV[KZQJy�MV�TI�.IK]T\IL�LM�)ZY]Q\MK\]ZI�a�KWUW�MZI�aW�U]a�
MVIUWZILQbI°�KIy�ZMVLQLI�LM�W\ZW�U]KPIKPW��Y]M�aI�NITTMKQ~��XWZ�KQMZ-
\W#�UM�IK]MZLW�M`IK\IUMV\M�MT�LyI�MV�Y]M�TW�KWVWKy��-ZIV�TW[�XZQUMZW[�
LyI[�LM�TI�NIK]T\IL��-[\M�U]KPIKPW�UWZMVW��UWZMVW��KWV�]V�M[\QTW�VMOZW��
casi azul, nos contaba del claustro real en Sicilia lleno de rosas (los sicilia-
VW[�XZWV]VKQIV�TI�¹Zº�LQMb�̂ MKM[�§VW'���0QKQUW[�]VI�U]a�J]MVI�IUQ[\IL��
8MZW�TW[�UMRWZM[�UIM[\ZW[�M[\IJIV�MV�>MVMKQI��-V\WVKM[�LMKQLQUW[�PIKMZ�
toda una transa: no era fácil transferirse, sólo por motivo de familia o 
motivo de trabajo, entonces inventamos y hasta conseguimos los papeles, 
aW�\ZIJIRIJI�MV�]VI�XIVILMZyI�a�uT�VW�UM�IK]MZLW�MV�Y]u#�XMZW�[y��[y�VW[�
LQMZWV�MT� KIUJQW�LM�]VQ^MZ[QLIL�a�aI°�)[y� MUXMb~� TI�I^MV\]ZI�LM� TI�
arquitectura, aunque desafortunadamente tuvimos un maestro de esce-
VWOZINyI�TQUQ\ILW��7\ZW[�UIM[\ZW[�Y]M�\MVyIUW[�MZIV�J]MVW[��XMZW�u[\M�
LM�M[KMVWOZINyI�VW�\IV\W�

La carrera primero la hice en la Universidad de Roma, dos 
I}W[�� a� LM[X]u[� K]TUQVu� MV�>MVMKQI�� MV� MT� 1V[\Q\]\W�=VQ^MZ[Q\IZQW� LM�
)ZY]Q\MK\]ZI� LM�>MVMKQI�� Y]M� MZI� ]VI�UMRWZ� M[K]MTI�� ,MKQLy� QZUM� I�
>MVMKQI�[QV�MT�KWV[MV\QUQMV\W�LM�UQ[�XILZM[��-ZI�U]a�RW^MV��XMZW�X]LM�
mantenerme lejos de casa haciendo y vendiendo pasteles. También me 
UIV\MVyI�LIVLW�KTI[M[�LM�UI\MUn\QKI[�I�VQ}W[�LM�[MK]VLIZQI��>Q^y�KWV�
W\ZI[�KWUXI}MZI[�MV�]V�LMXIZ\IUMV\W��AI�K]IVLW�UQ[�XILZM[�[M�KWV^MV-
KQMZWV�LM�Y]M�MUXMbIJI�I� \MVMZ�JMVMÅKQW[��UM�UIVLIZWV�LQVMZW��5M�
PIJyI�QLW�LM�TI�KI[I�[QV�XTMQ\W[��\ZIVY]QTIUMV\M�

5Q�\M[Q[�LM�4QKMVKQI\]ZI�MV�)ZY]Q\MK\]ZI�TI�PIJyI�PMKPW�[WJZM�TI�PQ[-
toria del teatro: La historia del espacio teatral, de los orígenes al renacimiento, por 
lo que me llamó la atención la Especialidad en Arquitectura Teatral y 
-[KMVWOZINyI��-V�1\ITQI�UQ[�UIM[\ZW[�VW�[M�QV\MZM[IJIV�XWZ�MT�\MUI�a��[y��
KWVÅM[W�Y]M�UM�TTIU~�TI�I\MVKQ~V�XWZY]M�UQ�NIUQTQI�M[\IJI�UM\QLI�MV�MT�
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teatro, sobre todo mis abuelos. Mi abuela materna fue amiga de Tolstoi, de 
U]KPW[��XWZ�TI�IUQ[\IL�Y]M�ILMUn[�\MVyI�KWV�7TOI�:M[VM^Q\KP��;]�KI[I�M[-
taba llena de libros y de fotos, sobre todo, una foto que me llamaba mucho 
TI�I\MVKQ~V�LM�]V�[M}WZ�KIVW[W�a�TM�XZMO]V\IJI�aW�I�UQ�UIUn"�¹§9]QuV�M[�
M[M�[M}WZ'º��a�MTTI�UM�KWV\M[\IJI"�¹/WZLWV�+ZIQOº��Y]QMV�PIJyI�[QLW�U]a�
IUQOW�LM�UQ�IJ]MTI��8WZ�W\ZI�XIZ\M��UQ�\yI��5IZyI�;QOVWZMTTQ��PMZUIVI�LM�
UQ�UIUn�� N]M� TI� \Q\QZQ\MZI�Un[� QUXWZ\IV\M�LM[X]u[�LM�>Q\WZQW�8WLZMKKI��
Y]M�M[�MT�TyLMZ�LM�TW[�\Q\QZQ\MZW[�Q\ITQIVW[��)NWZ\]VILIUMV\M��UQ[�XZQUW[�[Q-
O]QMZWV�UIV\MVQMVLW�MT�\MI\ZQ\W�Y]M�\MVyI�UQ�\yI��a�\WLW�MT�UI\MZQIT�Y]M�
PIJyI�ZMKWXQTILW�[M�MVK]MV\ZI�MV�MT�5][MW�LMT�<y\MZM��MV�:WUI�

Antes de llegar a Praga estuve trabajando un año en un estudio de 
IZY]Q\MK\W[�MV�:WUI��5M\y�UQ�[WTQKQ\]L�LM�JMKI�a�TW�KWV[MO]y�ÅVITUMV\M��
4W[�M[\]LQW[�MV�8ZIOI�KWV[Q[\yIV�MV�TI�XZM[MV\IKQ~V�LM�LQ^MZ[W[�XZWaMK\W[�
LM�TW[�XZWXQW[�K]Z[W[�LM�IZY]Q\MK\]ZI�\MI\ZIT�a�M[KMVWOZINyI#�UQ�M[\IVKQI�
en Praga fue de cinco años, estudios incluidos. Fue en esa época que co-
VWKy�I�UQ�UIZQLW��MT�IZY]Q\MK\W�0]UJMZ\W�:QKITLM�

;QO]QMVLW�KWV�UQ[�OMVM[�ZM^WT]KQWVIZQW[��UQ�PMZUIVW�PIJyI�\MVQLW�]VI�
JMKI�MV�*]TOIZQI��I�Uy�UM�O][\~�M[\W�LM�TI[�JMKI[�a�J][Y]u�]VI�MV�8ZIOI��R][-
\IUMV\M�XIZI�M[\]LQIZ�M[KMVWOZINyI��6]VKI�[ITyI�a�LM�XZWV\W�[ITQ~����a�KWUW�
PIJyIV�ZMV]VKQILW�TI�UIaWZyI�LM�TW[�I[XQZIV\M[��Y]MLIJI�aW�XZQUMZW�MV�TI�
TQ[\I��UM�N]Q�I�8ZIOI�a�ITTn��MV�MT�QV\MZVILW��Y]M�MZI�UQ`\W��PIKyI�]VW�U]KPI[�
IUQ[\ILM[�LM�\WLW[� TW[�XIy[M[��=VI�Q\ITQIVI�LM�TI�UQ[UI�VIKQWVITQLIL��]V�
LyI�UM�LQKM"�¹<M�Y]QMZW�XZM[MV\IZ�I�]V�RW^MV�JZI[QTM}W��XQV\WZ��¨^IUW[	º��a�
el pintor no estaba, quien estaba era Humberto en su habitación dibujando, 
XWZY]M�PIJyI�WJ\MVQLW�]VI�JMKI�XIZI�LQ[M}W�OZnÅKW��PIKQMVLW�\IJTI[�a�TM-
\ZI[°�a�N]M�I[y��KWUW�MZI�0]UJMZ\W�LM�cotorro, que estuvimos un buen rato 
XTI\QKIVLW����+]IVLW�[ITy�KWV�UQ�KWUXI}MZI�Q\ITQIVI�TM�LQRM"�¹¨;QUXn\QKW�M[M�
RW^MV	��§VW'º�6]VKI�XMV[u�Y]M�QJI�I�IKIJIZ�KWUW�IKIJ~��A�T]MOW�PQKQUW[�
^QIRMKQ\W[�LM[LM�MT�QV\MZVILW�PIKQI�8ZIOI��PI[\I�Y]M�]V�J]MV�LyI��]V���LM�
VW^QMUJZM��P]JW�ÅM[\I�MV�TI�MUJIRILI�Q\ITQIVI#�TI�ÅM[\I�MZI�X�JTQKI�M�QV^Q\u�I�
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TW[�UM`QKIVW[�Y]M�KWVWKyI��A�LM�IPy��JQMV�cuetes, nos dirigimos a una cantina 
que estaba abajo de la embajada italiana y acabamos todos bien cuatrapeados, 
donde pasamos el rato con una botella que era de la embajada italiana, so-
JZM�\WLW�XWZY]M�MV�TI�MUJIRILI�Q\ITQIVI�[MZ^yIV�\MY]QTI�NZyW��)[y�M[��aW�V]VKI�
PIJyI�\WUILW�\MY]QTI�a�UMVW[�NZyW�

A�MV\WVKM[�aI�yJIUW[�IT�ZMOZM[W�LM�TI�KIV\QVI�a�aW�UM�IK]MZLW�Y]M�
me iba cayendo de la escalera, de debajo de la ciudad se llegaba hasta el 
+I[\QTTW�a�T]MOW�PIJyI�]VI�\MZZIbI�XZMKQW[I�Y]M�PIJyI�Y]M�[MO]QZ�[]JQMVLW�
PIKQI� MT� QV\MZVILW��A� ZMK]MZLW�Y]M�0]UJMZ\W�UM�LMKyI"� ¹5QZI�8ZIOI��
¨Y]u�JWVQ\I	º�,M[LM�IPy�MUXMb~�MT�ZWUIVKM��\IV\W�Y]M�[QMUXZM�LQOW�Y]M�
UQ[�KMVQbI[�TI[�\QMVMV�Y]M�MKPIZ�LM[LM�M[\I�\MZZIbI��I]VY]M�[MZyI�U]a�LQNy-
cil explicar dónde. Todo esto fue después de 1968… 1970, tal vez.

-V� 8ZIOI� KWV^Q^y� KWV� TW[� PMZUIVW[� .WZUIV� a� KWV� MT� UIM[\ZW�
Svoboda. Recuerdo que yo estaba muy triste porque él decidió no tener 
M`\ZIVRMZW[�MV�[]�K]Z[W#�T]MOW�]V�LyI�UM�TW�MVKWV\Zu�MV�]VI�ZM]VQ~V�a�
ÅVITUMV\M�UM�IKMX\~��-ZI�]V�J]MV�PWUJZM��+]IVLW�TM�XZMO]V\u�[Q�XWLyI�
M[\]LQIZ�KWV�uT��UM�PQbW�TI�XZMO]V\I"�¹§8WZ�Y]u�UM�PIJyI�UM\QLW�LM�WÅKQW�
LM�IZY]Q\MK\]ZI�KWV�TI�M[KMVWOZINyI'º��a�aW�LMKyI�Y]M�VW�MZI�R][\W�Y]M�VW�
UM�ILUQ\QMZI�a�N]M�Y]M�UM�XZMO]V\~"�¹§9]u�\QMVM[�MV�MT�KWZIb~V'º�;y��
con él hablaba, él hablaba checo y con uno de sus ayudantes en francés. 
)TTy�KWVWKy�\IUJQuV�I�;WTMLIL�:]yb�a�I�5IZ\PI�4]VI�

8IZI�MV\WVKM[�PIJyIUW[�NZMK]MV\ILW�I�]VI�XIZMRI�LM�ÅVTIVLM[M[�Y]M�
IPy�M[\]LQIJIV�M[KMVWOZINyI��0]UJMZ\W�[M�N]M�I�.QVTIVLQI��I�TI�KI[I�LM�
MTTW[��aW�I�:WUI��5M�IK]MZLW�MT�LyI�Y]M�KILI�Y]QuV�\WU~�[]�KIUQVW��
cuando nos fuimos de Praga; nos separamos supuestamente para siem-
pre en la estación de Praga, en el mismo tren, pero para tomar direccio-
nes opuestas.

Puedo decirles que ese momento fue horrible, pero entonces nos 
MUXMbIUW[�I�M[KZQJQZ��VW�M`Q[\yI�?PI\[)XX��8W[\MZQWZUMV\M��aW�MUXMKu�
a trabajar en Roma, con un arquitecto, y luego Humberto llegó a esta 
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KQ]LIL��,M[X]u[� VW[� N]QUW[� I� .QVTIVLQI� LM� XI[MW� MV� W\W}W�� K]IVLW�
\WLW�MT�XIQ[IRM�[M�XWVM�IUIZQTTW�ZWRW��I�M[M�NMV~UMVW�TM�TTIUIJIV�¹Z]\[-
KIº��a�ITTn�]VI�KWTMOI�LM�0]UJMZ\W�Y]M�[IJyI�Y]M�UM�QV\MZM[IJI�MT�\MI-
tro, me llevó una noche a una reunión en su casa, sentados en una mesita 
UM�LQRW"�¹§VW�Y]QMZM[�\ZIJIRIZ�KWV�VW[W\ZW['�-[\IUW[�PIKQMVLW�]V�\MI\ZW��
§VW�Y]QMZM[�Ia]LIZVW['º��¹[y��KTIZW�Y]M�[yº��MV\WVKM[�IT�LyI�[QO]QMV\M�N]Q�I�
PIJTIZ�KWV�TI�[M}WZI�-TQ[[I�)IT\W�a�IT�W\ZW�LyI�aI�M[\IJI�\ZIJIRIVLW�MV�TI�
UM[I�LM�LQJ]RW�LMT�LM[XIKPW�LM�)T^IZ�)IT\W��VQ�Un[�VQ�UMVW[��AW�UM�[MV-
\yI�[W}ILI��M[\IJI�MV�]V�T]OIZ�Y]M�PIJyI�^Q[\W��M[\]LQILW�MV�UQ[�TQJZW[��)T�
LyI�[QO]QMV\M�LM�TTMOIZ�I�0MT[QVSQ�UM�Y]MLu�I�\ZIJIRIZ�IPy�XIZI�MT�<MI\ZW�
de Rovaniemi, haciendo escaleras, que era mi especialidad.

<WLI^yI�M`\ZI}W�M[I�M`XMZQMVKQI"�]VI�^Mb� ZMOZM[u�I�.QVTIVLQI�� N]Q� I�
^Q[Q\IZ�I�TI�[M}WZI�-TQ[[I�Y]QMV�UM�MV[M}~�]VW�LM�UQ[�LQJ]RW[��4W[�PIJyI�
O]IZLILW��,M�\WLW[�[][�KWTIJWZILWZM[��§VW'�)NWZ\]VILIUMV\M�\WLW�M[\M�
\ZIJIRW�[M�ZMITQb~�MV�M[XI}WT�a�MV�Q\ITQIVW#�MV�MT�M[\]LQW�LM�IZ\M�PIJyI�]V�
muchacho italiano. 

)�TW[�LW[�I}W[��0]UJMZ\W�UM�LMKyI�Y]M�\MVyI�aW�Y]M�KWVWKMZ�5u`QKW��
)[y�N]M�KWUW�VW[�̂ MVQUW[�LM�TI�UIVMZI�Un[�MKWV~UQKI�XW[QJTM��.]M�\WLI�
]VI�I^MV\]ZI��KWV�M[KITI�MV�+PQKIOW��PIJyI�]VI�VM^ILI�QUXZM[QWVIV\M�
a�KI[Q�XMZLyIUW[�MT�I^Q~V��AI�MV�5u`QKW�M[\]^M�KWUW�\]ZQ[\I�a�T]MOW�XWZ�
trabajo. Trabajé en el gobierno. Nos tuvimos que casar, como resultado 
LM�/WJMZVIKQ~V��Y]M�MUXMb~�I�XMZ[MO]QZUM�XWZY]M�VW�\MVyI�aW�XMZUQ[W�
de residente. 

Mi familia italiana me llegó a visitar: mi mamá y mi hermana tam-
bién. Trabajé primero en despachos particulares (Sánchez Arquitectos 
y Asociados), luego en el inah�� MV� TI� ,QZMKKQ~V� LM� 8ZWaMK\W[� LM�
:M[\I]ZIKQ~V��,M�M[I�UIVMZI�[MO]y�MT�^yVK]TW�KWV�TW[�M[XIKQW[�PQ[\~ZQ-
cos, los recintos históricos.

Luego estuve dando clases de Arquitectura en la Universidad Autó- 
noma Metropolitana (uam), pero sólo unas charlas y posteriormente 
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W\ZW�K]Z[W�LM�0Q[\WZQI�LMT�<MI\ZW�MV�MT�+MV\ZW�LM�)Z\M�,ZIUn\QKW�)��+��
(cadac��KWV�0uK\WZ�)bIZ��]VI�PQ[\WZQI�LM�TW[�MLQÅKQW[�\MI\ZITM[��-V\WVKM[�
me invitó a participar en el libro de Banamex, Teatros de México. Ése fue el 
primer trabajo importante que tuve.

<QMUXW�LM[X]u[�UM�Y]MLu�[QV�\ZIJIRW�a�aI�ITO]QMV�UM�PIJyI�PIJTI-
do del citru��6W�UM�IK]MZLW�Y]QuV��-V\WVKM[�N]Q�a�KWVWKy�I�,WUQVOW�
)LIUM��Y]M�MV�M[M�MV\WVKM[�MZI�[]�LQZMK\WZ��,WUQVOW�UM�XQLQ~�UQ[�XI-
peles y mis trabajos de investigación; cuando vio todo el material que 
\MVyI�[WJZM�\MI\ZW�UM�WNZMKQ~�[]�IXWaW��8IZI�MV\WVKM[�MV�LQ^MZ[W[�^QIRM[�
PIJyI� M[\ILW� R]V\IVLW� QVNWZUIKQ~V� [WJZM� TW[� \MI\ZW[� a�UM� TTIUIJI� TI�
I\MVKQ~V�Y]M�VW�PIJyI�VQVO�V�M[\]LQW�IKMZKI�LM�TW[�\MI\ZW[�LM�5u`QKW��)�
,WUQVOW�TM�LMJW�\WLW�TW�Y]M�[QO]Q~��

En el citru estuve un montón de años, casi veintiocho, de 1990 en 
adelante. Para cuando inicié mi trabajo en el citru�VW�PIJyI�XMZ[WVI[�LM-
LQKILI[�I�TI�QV^M[\QOIKQ~V�LM�IZY]Q\MK\]ZI�\MI\ZIT�MV�5u`QKW��AW�XMZKQJyI��
IT�QZ�I�TI�+]ILZQMVIT�LM�8ZIOI��Y]M�\IUJQuV�PIJyI�^IZQW[�QV^M[\QOILWZM[�
que se dedicaban a la arquitectura teatral. 

Algo que quiero destacar fue el ambiente de trabajo que encontré 
en el citru, principalmente la posibilidad de tener como ayudante o 
asistente a José Santos, ya fallecido, que fue mi gran ayuda. Una vez 
LM[IXIZMKQLW�uT��aI�VW�P]JW�Y]QMV��A�UM�LI�U]KPI�XMVI��U]KPI�\ZQ[\MbI��
porque no hay nadie que haya seguido sus pasos y su trabajo. Ahora está 
desperdigado todo el material.

AI� MV� MT�citru elaboré el proyecto permanente Fondo documental 
de arquitectura teatral y escenografía en México, siglos xix, xx y xxi. Luego la 
publicación de Escenografía mexicana del siglo xx, que está en cd-rom, 
donde entrevisté a algunos escenógrafos. Está también el libro Espacio 
teatral en la Ciudad de México. Siglos xvi-xviii��LM��!!���=V�KIXy\]TW�\Q\]-
TILW�¹4I�\MI\ZITQbIKQ~V�LMT�M[XIKQW�]ZJIVW�LM�TI�+Q]LIL�LM�5u`QKWº��
en el libro Los espacios públicos de la ciudad. Siglos xviii y xix, de la editorial 
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2]IV�8IJTW[�LM������a�]VI�KZWVWTWOyI�LM�M[XIKQW[�M[KuVQKW[�LMT�,Q[\ZQ\W�
Federal. 

A pesar de haber tenido restricciones económicas, siempre tuve los 
apoyos para enviar a un grupo de investigadores la realización de inven-
\IZQW[�I�VQ^MT�VIKQWVIT��I[y�KWUW�TI�X]JTQKIKQ~V�LM�UQ[�\ZIJIRW[��+WV�IXW-
yos del citru o del Fonca prácticamente nos becaron. Éramos tres que 
viajábamos por toda la República, visitando y revisando todos los teatros. 
0IKyIUW[�NW\W[��A�MZIV�\MI\ZW[��U][MW[��OITMZyI[�MV�\WLI[�TI[�KQ]LILM[��

Por lo menos tres o cuatro veces a la semana yo iba al teatro y toma-
JI�NW\W[�XIZI�ZMOQ[\ZIZ�TI�M[KMVWOZINyI��5Q�ZMTIKQ~V�KWV�TW[�M[KMV~OZINW[�
siempre fue buena, sobre todo porque cuando te dan una entrevista y 
te metes al fondo de su vida, queda una relación muy cercana, como 
de amistad, entonces ellos quedaron como muy buenos amigos, en muy 
buenos términos. 

Me dieron el Premio de Investigación Teatral Rodolfo Usigli en 1991 
por el libro de Espacio teatral...�A�T]MOW�TI�UMLITTI�5Q�^QLI�MV�MT�\MI\ZW�LM�
la unesco y el iti en el 2001. También fui miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores un año, dos años.

.IT\I�U]KPW�XWZ�QV^M[\QOIZ�[WJZM�TW[�MLQÅKQW[�\MI\ZITM[�MV�5u`QKW��\WLW�
aquello que dejé pendiente en el citru. No percibo que el proyecto con-
tinúe, o que alguien se interese, sobre los nuevos teatros que se hicieron o 
los que desaparecieron. Todos estos trabajos como libros sobre el espacio 
\MI\ZIT�MZI�]V�KWV\QV]W��§VW'�AW�V]VKI�LQ�XWZ�LMÅVQ\Q^W�]V�\ZIJIRW��

Probablemente el libro del Espacio teatral en la Ciudad de México…, 
donde hice la reconstrucción a partir de planos del corral de come-
LQI[��[MZyI�]VI�LM�UQ[�UIaWZM[�[I\Q[NIKKQWVM[�KWUW�XZWNM[QWVQ[\I��KWUW�
investigadora.

8MZW�UMRWZ�PIJTMUW[�LM�KW[I[�Un[�QV\MZM[IV\M[��§VW�KZMMV'

San Pedro de los Pinos, Ciudad de México. Abril 2019.
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I.2 Las prodigiosas manos escénicas  
de Marcela Zorrilla1

Óscar Armando García
ffl / unam

5IZKMTI� <MZM[I� BWZZQTTI� a� >MTn[Y]Mb� �+Q]LIL� LM� 5u`QKW�!���������
siempre estuvo en el lugar adecuado cuando se necesitaba su encantado-
ra presencia en los ensayos generales, las sesiones de diseño de una puesta 
en escena, en el aula, en su confortable taller de la Avenida del Parque 
o en el teléfono para hacerle alguna consulta. Su condición humana pa-
ZMKyI�[MZ�TI�LM�]VI�NZIVKI�IUQOI�a�KWTMOI�Y]M�\M�XWLyI�IKWUXI}IZ��Y]M�
\M�XWLyI�IKWV[MRIZ�LM[LM�[]�XyKIZI�UQZILI�LM�PMZUW[W[�WRW[�^MZLM[�a�[]�
inteligente sonrisa.

La conozco desde el verano de 1981, por un casual encuentro 
en su casa de Tlacopac, San Ángel, en un descanso de trabajo en 
el Teatro Helénico, cuando yo era asistente de la producción de Las 
alegres comadres de Windsor�� LM�?QTTQIU� ;PISM[XMIZM�� -T� I[Q[\MV\M� LM�
LQZMKKQ~V��MT�MV\WVKM[�\IUJQuV�RW^MV�:QKIZLW�:IUyZMb�+IZVMZW��UM�
invitó una tarde a tomar un café con Marcela, amiga muy cercana 
del director Ignacio Sotelo y hermana de mi profesor de la Facultad 

1��$JUDGH]FR�LQ¿QLWDPHQWH�OD�DIHFWXRVD�PHPRULD�GH�&ODXGLR�=RUULOOD��$LPpH�:DJQHU�\�$QWRQLR�$OJDUUD�SDUD�
SRGHU�FRPSOHWDU�HVWD�FRQYHUVDFLyQ��/RV�GDWRV�ELRJUi¿FRV�IXHURQ�FRQVXOWDGRV�HQ�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�SURSRU-
FLRQD�0DUtD�$QGXH]D�HQ�HO�SUyORJR�DO�OLEUR�GH�ÏVFDU�=RUULOOD��Nuestros viejos días��0p[LFR��unam��������

.W\WOZINyI"� 
Claudio Zorrilla
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LM�.QTW[WNyI�a�4M\ZI[��Õ[KIZ�BWZZQTTI#�M[M�LyI�KWUXZMVLy�MT�INWZ\]VILW�
parentesco. 

8WZ� N]MZI�� TI�KI[I�MZI�LMÅVQ\Q^IUMV\M�KWUW�]VI�KI[Q\I�LM�OITTM\I[��
de cuento infantil. En esa primera conversación se gestó una profunda 
amistad que inició con la posibilidad de aprender algo de diseño de ves-
\]IZQW��LM�M[KMVWOZINyI�a�LM�UIY]QTTIRM�\MI\ZIT��5Q�M`XMZQMVKQI�MV�TI�ffl 
PIJyI� [QLW�LM[I[\ZW[I�� I[y� Y]M�5IZKMTI�UM�IKMX\~�LM� QVUMLQI\W� MV� []�
taller sabatino.

Tengo guardados en mi memoria casi cuarenta años de conversacio-
VM[�KWV�5IZKMTI��TW[�K]ITM[�UM�XMZUQ\MV�\ZIV[KZQJQZ�IY]y�XIZ\M�LM�]VI�
vida dedicada a la escena en México. Nunca he dudado que Marcela 
BWZZQTTI�PI�[QLW�]VI�LM�TI[�XZM[MVKQI[�Un[�[QOVQÅKI\Q^I[�MV�LW[�LM�[][�XI-
siones profesionales, como ella siempre lo enfatizaba: el diseño escénico 
y la docencia.

La infancia de Marcela estuvo siempre rodeada por sus afectos prin-
KQXITM["�[][�XILZM[��[]�PMZUIVW�Õ[KIZ��[]�PQRW�+TI]LQW��[][�XZQUI[�a�TI[�
vecinas del barrio. Las calles de Tlacopac fueron sus constantes referen-
\M[�LM�NIUQTQI��LM�\ZIaMK\W[�I�TI�M[K]MTI�MV�\ZIV^yI�a�[][�R]MOW[��4I�KI[I�
familiar fue construida por su padre, el general Juan Zorrilla, ingeniero 
militar que heredó en Marcela la disciplina, el rigor y los primeros trazos, 
en el secuestro travieso de sus plumillas con las que él entintaba sus pla-
VW[�LM�MRMZKQKQW[�LM�JITy[\QKI��;]�UILZM��LW}I�5IZyI�4]Q[I�>MTnbY]Mb��
también le transmitió el placer por la lectura y la música clásica, la 
ternura y el amor por la cocina.

Siempre me recuerdo rebelde, luchona, tratando de darle la vuelta a la 
disciplina militar de papá, lo que me costó varios regaños y castigos, pero 
siempre tuve de él lecciones de profundo humanismo y de vida. Aunque 
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VW�IJIVLWVu�TI�ZMJMTLyI��UQ[�XILZM[�V]VKI�UM�LMRIZWV�I�TI�LMZQ^I"�N]M-
ZWV�UQ�[][\MV\W�M[XQZQ\]IT�a�P]UIVW��5Q�PMZUIVW�Õ[KIZ�N]M�U]a�L~KQT�
LM�KIZnK\MZ��MZI�UMVWZ�Y]M�aW���XWZ�TW�Y]M�TI[�MVMZOyI[�KWZZMK\Q^I[�TI[�LMLQ-
KIZWV�I�Uy��[QV�T]OIZ�I�L]LI�

7J[MZ^IZ� I�UQ� XILZM� \ZIbIVLW� [][� LQJ]RW[� N]M� TI�UW\Q^IKQ~V�Un[�
fuerte para saber, desde mi niñez y luego en mi temprana adolescencia, 
Y]M�TW�UyW�MZI�TI�XQV\]ZI��5M�MVKIV\IJI�MT�[WVQLW�LM�TW[�KIZJWVKQTTW[�MV�
el papel, los lápices, las plumillas, el olor de la tinta. 

-[\]^M� MV� TI� M[K]MTI� XZQUIZQI� 8WZÅZQW� 8IZZI� MV� MT� JIZZQW� LM� ;IV�
2IKQV\W��MV�-[K]MTI�*IVKIZQI�a�+WUMZKQIT�MV�TI�KWTWVQI�2]nZMb�a�LM�ITTy�
pasé a hacer mis estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de 
la unam��MV�M[M�MV\WVKM[�]JQKILI�MV�MT�MLQÅKQW�LM�TI�)KILMUQI�LM�;IV�
Carlos. Por supuesto que la decisión de estudiar pintura no fue fácil, mu-
KPW�UMVW[�LMKyZ[MTW�I�UQ[�XILZM[��MV�UWUMV\W[�MV�Y]M�TI[�U]RMZM[�IXMVI[�
nos asomábamos a la educación superior. Lo adecuado y, aún atrevido, era 
estudiar Letras. Ingresar a San Carlos fue mi prueba de fuego: era predo-
UQVIV\M�TI�XZM[MVKQI�LM�KWUXI}MZW[�a�MZI�UyVQUI�TI�XZM[MVKQI�LM�U]RMZM[�

Ingresé a Artes Plásticas en 1947, momento en que los grandes maes-
\ZW[�MZIV�,QMOW�:Q^MZI��.ZQLI�3IPTW��:I�T�)VO]QIVW��8MLZW�)T^IZILW�
4IVO��M\Ku\MZI��8WZ�[]X]M[\W�Y]M�TI�ÅO]ZI�LM�.ZQLI�3IPTW�MZI��XIZI�TI[�
pocas alumnas que estudiábamos en la escuela, un aliciente de seguir 
adelante en ese mundo tan masculino. 

5Q[�XZQUMZW[�\ZIbW[�N]MZWV�[QMUXZM�ITZMLMLWZ�LM�TI�ÅO]ZI�P]UIVI��
su estilización y su presencia en un espacio aparentemente abstracto, un 
XWKW�MV�TI�TyVMI�LM�5IOZQ\\M�W�LM�+PQZQKW��+TIZW�Y]M�MV�TI�M[K]MTI�UM�
apasioné por toda la historia de la pintura, por la proeza de aquellos que 
[M�PIJyIV�I\ZM^QLW�I�XTI[UIZ�IT�[MZ�P]UIVW�a�I�[]�VI\]ZITMbI�LM�\IV�
QVÅVQ\I[�NWZUI[�

Colaboré como discreta ayudante en el mural del Teatro Insurgentes 
en 1951. Fuimos un verdadero ejército de alumnos de Artes Plásticas los 
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Y]M�QV\MZ^MVQUW[�MV�M[I�I^MV\]ZI"�LM[K]JZQUW[�VW�[~TW�MT�OMVQW�LM�,QMOW�
Rivera para elaborar trazos, desde el boceto hasta la realización del mu-
ral, sino también sus fórmulas para trabajar los materiales, los mosaicos, 
TW[�XMOIUMV\W[��6]M[\ZI�R]^MV\]L�XMZUQ\yI�\ZMXIZVW[�I�TW[�IVLIUQW[�[QV�
VQVO�V�\MUWZ��[IT^W�K]IVLW�MT�UIM[\ZW�[]JyI�a�ZM[MV\yIUW[�[]�XM[W�MV�
MT�\ZMXQLIZ�LM�TW[�\IJTWVM[��I]VY]M�TW�Y]M�Un[�\MUyIUW[��[WJZM�\WLW�TI[�
U]KPIKPI[��M[�Y]M�\IUJQuV�MT�UIM[\ZW�\MVyI�]VI[�UIVW[�M[XMKQITUMV\M�
¹TIZOI[º�XIZI�[][�XZWX~[Q\W[��=V�LyI�UM�UIVL~�TTIUIZ�a�UM�XQLQ~�Y]M�TM�
modelara mis manos con unos mitones que él entresacó de una bolsa de 
su saco. En un cuadernillo hizo un par de trazos y tengo la sospecha que 
M[M�LQJ]RW�N]M�MT�Y]M�ÅVITUMV\M�XTI[U~�MV�MT�U]ZIT��M[I[�LW[�MVWZUM[�
manos que descorren la escena de toda la composición. 

Paralelamente, ya aceptada mi vocación dentro de la familia, mis pa-
dres no dejaban de asistir como público frecuente a las temporadas de la 
7ZY]M[\I�;QVN~VQKI�6IKQWVIT�a�LM�TI�~XMZI�MV�MT�8ITIKQW�LM�*MTTI[�)Z\M[��
además de no dejar de asombrarnos con las diferentes exposiciones de 
artistas plásticos extranjeros y nacionales de la década de los cincuenta 
MV�MT�^M[\yJ]TW�LM�*MTTI[�)Z\M[��

5Q�J�[Y]MLI�XWZ�M[\]LQIZ�TI�ÅO]ZI�P]UIVI�MV�UW^QUQMV\W�UM�TTM^~�
]V�LyI�IT� \ITTMZ�LMT�UIM[\ZW�;MSQ�;IVW��Y]QMV�PIJyI�ITY]QTILW�]V�M[\]-
dio en los altos del cine Reforma. Mi intención era hacer bocetos de los 
alumnos que estudiaban con él; me entrevisté con el maestro e inmedia-
\IUMV\M�UM�IKMX\~��KWV�TI�KWVLQKQ~V�LM�Y]M��[Q�I[y�MZI�UQ�LM[MW��XI[IZI�
a escena para realizar algún ejercicio de actuación. Nunca fui capaz de 
PIKMZTW"�ITTy�IÆWZ~�UQ�XZWN]VLI�\QUQLMb�M[KWVLQLI��I]VY]M�IXZW^MKPu�IT�
Un`QUW�TI[�[M[QWVM[��X]M[�KWVWKy�I�U]KPW[�LM�TW[�Y]M�LM[X]u[�[M�KWV-
[IOZIZyIV�KWUW�IK\WZM[�a�IK\ZQKM[�LMT� \MI\ZW�UM`QKIVW��XMZW�� [QV�L]LI��
IXZMVLy�I�IXZMKQIZ�MT�\ZIJIRW�LM�TI�M[KMVI�\MI\ZIT��5Q[�LQJ]RW[�KWUMVbI-
ZWV�I�\MVMZ�[MV\QLW�KWUW�XZWX]M[\I[�LM�^M[\]IZQW�Y]M�;MSQ�;IVW�M`IUQ-
VIJI�UQV]KQW[IUMV\M��,M�ITTy�aI�[QO]QMZWV�QV^Q\IKQWVM[�XIZI�\ZIJIRIZ�KWV�
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,M\ITTM�LM�U]ZIT�LMT�<MI\ZW�LM�TW[�1V[]ZOMV\M[�� 
.W\WOZINyI"�+TI]LQI�;]nZMb
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;IT^ILWZ�6W^W�a�KWV�.MZVIVLW�?IOVMZ��UQ[��¹XQVQVW[º�KWUW�I[Q[\MV\M��
^M[\]IZQ[\I�a�LQ[M}W�M[KMVWOZnÅKW�

Mi contacto con estos maestros fue de lo más afortunado, sobre todo 
su profunda experiencia, lo que en ese momento estaban proponiendo 
a las escuelas de teatro y a la escena mexicana; era el aire fresco de una 
nueva manera de hacer teatro.

Años después tuve contacto con Héctor Azar, en ese entonces joven 
XZWNM[WZ�LM�TQ\MZI\]ZI�LM�TI�8ZMXIZI\WZQI�6IKQWVIT��Y]QMV�PIJyI�QVQKQILW�
ya su experimento de Teatro en Coapa. No recuerdo bien si fue Salvador 
6W^W�W�UQ�PMZUIVW�Y]QMV�UM�KWUMV\~�LM�M[\I�IK\Q^QLIL��Õ[KIZ�MZI�M[-
tudiante de bachillerato en la Preparatoria 5 y comenzaba a participar 
MV�TI[�M[KMVQÅKIKQWVM[�LM�\M`\W[�KTn[QKW[�KWWZLQVILW[�XWZ�0uK\WZ�)bIZ��
5Q� MV\ZILI� IT� \MI\ZW� ]VQ^MZ[Q\IZQW� N]M� KWV� TW[� LQ[M}W[� LM� M[KMVWOZINyI�
y vestuario de El Periquillo Sarniento (1961), con el que obtuve mi primer 
XZMUQW�\MI\ZIT��MT�@I^QMZ�>QTTI]ZZ]\QI�

<IV\W�UQ�PMZUIVW�Õ[KIZ�KWUW�aW�M[\]^QUW[�QV^WT]KZILW[�MV�OZIV�
parte de las iniciativas que Héctor Azar promovió en la Universidad, 
KWUW�MT�+MV\ZW�=VQ^MZ[Q\IZQW�LM�<MI\ZW�a�TI�+WUXI}yI�=VQ^MZ[Q\IZQI�LM�
Teatro. 

En 1962 nos convocaron para integrarnos en el primer montaje de 
TI�+WUXI}yI��Divinas Palabras,�LM�:IU~V�LMT�>ITTM�1VKTnV��.]M�]VI�M`-
XMZQMVKQI� Y]M�VW[�UIZK~�LMÅVQ\Q^IUMV\M��<WLW[� uZIUW[�U]a� R~^MVM[��
sobre todo los actores, muchachos que el maestro Azar fue eligiendo de 
\WLI[�TI[�NIK]T\ILM[�LM�+Q]LIL�=VQ^MZ[Q\IZQI��8IZI�MV\WVKM[�aI�[M�PIJyIV�
KWV[\Q\]QLW�OZ]XW[�LM�\MI\ZW�LM�KILI�NIK]T\IL�a�LM�ITTy�[M�MTQOQMZWV�I�TW[�
que la intuición del maestro Héctor Azar (que era mucha) llevara a con-
NWZUIZ�TI�+WUXI}yI��4I[�MLILM[�MZIV�MV\ZM�TW[�^MQV\M�a�^MQV\QKQVKW�I}W[��
Posiblemente Rosa Furman y yo éramos las más veteranas, cercanas a 
TW[� \ZMQV\I�� QUIOyVI\M��-T�UQ[UW� 2]IV� 1Jn}Mb� MZI�]V� RW^MV� ZMKQuV�LM[-
embarcado de una estancia en Europa, de donde trajo la inquietud de 
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LQZQOQZ�M[I�WJZI�\MI\ZIT��)bIZ�KWVÅ~�MV�VW[W\ZW[�a�TTIU~�I�>QKMV\M�:WRW�
XIZI�PIKMZ�MT�LQ[M}W�LM�TI�M[KMVWOZINyI��>QKMV\M�\ZIJIRIJI�MV�TI�1UXZMV\I�
Madero con el maestro Julio Prieto, lo que le daba toda la autoridad para 
PIKMZ�[]�XZQUMZ�LQ[M}W�M[KMVWOZnÅKW��

Comenzaron las sesiones de trabajo y de puesta en escena con un 
grupo ávido de creación, de la mano de un Ibáñez impetuoso, algo des-
ordenado aparentemente, pero que siempre llegaba al ensayo con una 
imagen muy bien elaborada del montaje. Con los estudiantes trabajaba 
QVKIV[IJTMUMV\M� MV� []�XZMXIZIKQ~V� Ny[QKI�� MV� []� M`XZM[Q^QLIL�a� MV� [][�
^WKM[��-V\ZM�[][�M`QOMVKQI[�M[\IJI�MT�Y]M�VW�[M�¹KMKMIZIº�MT�\M`\W#�Y]MZyI�
siempre escuchar sus voces, su pronunciación mexicana, local, pero neu-
\ZI�IT�ÅV��

Mi trabajo fue en gran medida de asistente de dirección y produc-
ción, mientras comenzaba a probar diferentes propuestas de vestuario, 
en una paleta entre el negro y el marrón, texturas sucias, acorde a la idea 
de Juan para manejar el esperpento�LM[LM�MT�M`XZM[QWVQ[UW��>QKMV\M�\IU-
bién comenzó a proponer sus trastos y diseño del espacio. Juan trabajaba 
con un espacio vacío��IV\M[�Y]M�8M\MZ�*ZWWS�PIJTIZI�LMT�I[]V\W���MT�K]IT�[M�
habitaba con los cuerpos y rostros de los personajes, en un movimiento 
frenético en escena: no necesitaba de ningún otro trasto, a excepción del 
carretón del hijo maltrecho.

=V�LyI��>QKMV\M�XZWX][W�LM�UIVMZI�OMVQIT� []�OZIV�JI[\QLWZ�UIV-
chado de rojos y negros, el ciclorama en rojo y la gran corona de espinas 
Y]M�XMVLyI�MV�UMLQW�LM�TI�M[KMVI��XZM[MV\M�L]ZIV\M�\WLI�TI�WJZI��6W[�
MV\MVLQUW[�LM�UIZI^QTTI��XQV\WZM[�IT�ÅV��MV�TW[�\WVW[�^Q[]ITM[�a�MT�\ZIJI-
RW�TW�KWUXTM\~�4]Q[�5IKW]bM\�KWV�]VI�QT]UQVIKQ~V�QV[XQZILI��,M[LM�MT�
estreno en el Teatro Caballito (1963), hasta la experiencia en el Festival 
Universitario de Nancy, Francia (1964), la experiencia del montaje nos 
marcó a todos, como te lo dije. Regresar a México con el Grand Prix fue 
todo un acontecimiento en la historia del teatro universitario.
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Escena del montaje Divinas palabras, 1964.
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No puedo continuar sin contarte una anécdota muy graciosa: cuan-
LW�TTMOIUW[�I�8IZy[�MV�MT�^]MTW�LM[LM�5u`QKW��TW[�WÅKQITM[�LM�TI�IL]IVI�
NZIVKM[I�XQLQMZWV�IJZQZ�TW[�JI�TM[�KWV�MT�̂ M[\]IZQW��TI�M[KMVWOZINyI�TI�ZMPQ-
cimos en Nancy). Al ver la ropa, pidieron cerrar los baúles de inmediato 
porque seguramente, según ellos, eran trapos sucios de mendigos de la 
KITTM��¨A�^MVyIV�QUXMKIJTMUMV\M�TI^ILW[�XIZI�[MZ�][ILW[�L]ZIV\M�TI�N]V-
KQ~V�MV�.ZIVKQI	�0I�[QLW�]VW�LM�TW[�UMRWZM[�XQZWXW[�Y]M�TM�PIV�PMKPW�I�
una texturización de mis diseños de vestuario.

A partir de esa época comencé a trabajar como vestuarista, esce-
nógrafa y asistente de dirección y producción escénica con maestros y 
KWTMOI[� KWUW�.MZVIVLW�?IOVMZ��;IT^ILWZ�6W^W�� 2]IV� 1Jn}Mb��0uK\WZ�
)bIZ�� 1OVIKQW� ;W\MTW��)VLZu�5WZMI]��4]L_QS�5IZO]TM[�� 2W[u�-[\ZILI��
Juan Felipe Preciado, Miguel Sabido, Héctor Mendoza, Miguel Flores, 
Mercedes de la Cruz y Tomás Ceballos. En una siguiente generación 
KWUMVKu�I� \ZIJIRIZ� KWV�Y]QMVM[�PIJyIV� [QLW�UQ[� IT]UVW["�0uK\WZ�LMT�
Puerto, Antonio Algarra, Luis Miguel Lombana, Ignacio Escárcega, Ricardo 
:IUyZMb�+IZVMZW��/WVbITW�*TIVKW��:QKIZLW�/IZKyI�)Z\MIOI��2]IV�5WZnV�a�
tú, por supuesto.

Es cierto que del 67 al 73 tuve oportunidad de tener primero una beca 
LM�M[\IVKQI�MV�.TWZMVKQI�a�MV�MT�5][MW�LMT�4W]^ZM�MV�8IZy[��8W[\MZQWZUMV\M�
hice viajes intermitentes que me permitieron estudiar restauración, ves-
\]IZQW�M�PQ[\WZQI�LMT�IZ\M��)TTy�\]^M�WXWZ\]VQLIL�LM�IXZMVLMZ�I�V�Un[�a�LM�
exponer mi obra de caballete, dibujos. 

A mi regreso comencé a tener contacto con la enat para incorporar-
UM�I�TI�4QKMVKQI\]ZI�MV�-[KMVWOZINyI�a��I�XIZ\QZ�LM��! ���I�TI�4QKMVKQI\]ZI�
MV�4Q\MZI\]ZI�,ZIUn\QKI�a�<MI\ZW�LM�TI�ffl. Armando Partida, entonces 
RMNM�LMT�,MXIZ\IUMV\W�LM�4Q\MZI\]ZI�,ZIUn\QKI�a�<MI\ZW��UM�¹QV^MV\~º�
como profesora de Producción, un concepto que pudimos desarrollar con 
mucho entusiasmo: la posibilidad de diseñar como estudiante tus propias 
PMZZIUQMV\I[�XIZI�TI�M[KMVI��M[KMVWOZINyI��^M[\]IZQW��\ZI[\W[��UIY]QTTIRM��
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,Q[M}W�LM�^M[\]IZQW�XIZI�MT�XMZ[WVIRM�trasgo cabrío. Divinas Palabras.  

,QJ]RW"�5IZKMTI�BWZZQTTI�
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Tal vez con quien más trabajo desarrollamos en mancuerna fue con 
1OVIKQW�;W\MTW��6W[�KWVWKyIUW[�LM[LM�Divinas palabras y nos reencontra-
mos afortunadamente como profesores en la Escuela Nacional de Arte 
Teatral, donde tuvimos decenas de montajes con sus alumnos de actua-
KQ~V�a�TI�XIZ\QKQXIKQ~V�LM�UQ[�IT]UVW[�LM�M[KMVWOZINyI��:MK]MZLW�MV\ZM�
tantas experiencias la de El trovador Yabujara (1978), donde Nacho me soli-
KQ\~�]V�LQ[M}W�QV[XQZILW�MV�MT�\MI\ZW�3IJ]SQ��XMZW�ZMQV\MZXZM\ILW�MV�]VI�
propuesta estética contemporánea. Inundé el escenario de color rojo y 
cintas elásticas que se transformaban en espacios de acción; el vestuario 
blanco y negro contrastaba con ese fondo.

<IUJQuV�XIZ\QKQXu�MV�^IZQW[�M[XMK\nK]TW[�LM�;QOTW�LMT�7ZW�M[XI}WT��
los cuales invariablemente representaron retos sustanciales para solucio-
nar un vestuario capaz de permitir su traslado y con una confección de 
bajo presupuesto, como se producen en todas las escuelas de teatro. El 
vestuario, muchas veces, también suplió la necesidad de generar una es-
KMVWOZINyI�Y]M��\IT�^Mb��[MZyI�KI[Q�QUXW[QJTM�\ZIV[XWZ\IZ�I�W\ZW[�[Q\QW[�MV�
giras o teatro escolar.

+WUW�^MZn[��VW�PM�XIZILW�LM�\ZIJIRIZ�a�LM�LIZ�KTI[M[��;y��[WV�UQ[�
dos grandes pasiones profesionales. Me ha interesado mucho cómo 
comunicarles a los alumnos de teatro la manera de resolver sus pro-
JTMUI[�LM�¹XZWL]KKQ~V�M[KuVQKIº��KWUW�[QMUXZM� TM�PM� TTIUILW��<IT�
vez la experiencia de Divinas palabras�UM�PQbW� ZMÆM`QWVIZ��LM[LM�MV-
\WVKM[��[WJZM�K~UW�ZM[WT^MZ�]VI�M[KMVWOZINyI�MV�UWUMV\W[�IL^MZ[W[��
I�LQMb�UQT�SQT~UM\ZW[�LM�LQ[\IVKQI�LM�\]�KI[I�a�LM�\]�M[K]MTI��-T�^M[-
tuario igual, debe resolverse de tal manera que pueda viajar, lavarse, 
integrarse al personaje. He tomado muy a pecho las enseñanzas de 
/ZW\W_[SQ��X]M[� MV�5u`QKW� TW[� M[\]LQIV\M[� [QMUXZM� \ZIJIRIV�LMV\ZW�
de un teatro pobre; para nuestra realidad no es una excepción, es una 
ZMOTI�KW\QLQIVI�� §+~UW�LQ[M}I[�]V�^M[\]IZQW�a�]VI�M[KMVWOZINyI� [QV�
ZMK]Z[W[�[]ÅKQMV\M['�8]M[�KWV�QVOMVQW��KWV�TW�Y]M�PIa�MV�JWLMOI��KWV�
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la ayuda de la ropa familiar en desuso, con los muebles de la abuelita 
(si se deja), pero también con un riguroso trabajo de conceptualización 
de lo que quieres mostrar en escena.

En ese sentido recuerdo un caso que disfruté mucho: Diálogo entre el 
Amor y un Viejo (1995) que dirigió Antonio Algarra, interpretado magis-
tralmente por mi querido Miguel Flores. Toño manejó el diálogo como 
]V�UWV~TWOW��I�UIVMZI�LM�J]T]T�#�UQ�KWTIJWZIKQ~V�KWV[Q[\yI�MV�LQ[M}IZ�]V�
traje para el actor que pudiera evocar, a la vez, desierto, juventud y vejez. 
Preparé entonces un traje de telas marrón y un tocado con aire marro-
Y]y��-T�LWUQVQW�LMT�\ZIRM�N]M�]VW�LM�TW[�OZIVLM[�IKQMZ\W[�LMT�IK\WZ��Y]QMV�
pudo transformarlo a su entera libertad creativa.

4I�M[KMVWOZINyI�a�TI�QT]UQVIKQ~V�N]MZWV�LM�)Z\]ZW�6I^I��Y]QMV�KWVÅ-
guró un espacio-fondo que contrastaba con la paleta de color de las telas 
del vestuario. No se necesitaba más. El espacio y las imágenes creadas 
XWZ�MT�IK\WZ�ZM[WT^yIV�UIOQ[\ZITUMV\M�MT�\M`\W�LM�:WLZQOW�LM�+W\I��j[M�M[�
tan sólo un ejemplo de los muchos que he vivido de trabajo en equipo.

El escenógrafo es un profundo humanista que todo el tiempo requie-
re conocer de todo, ser un inquieto curioso del arte, de la arquitectura, 
LM�TI�PQ[\WZQI��LM�TI�IV\ZWXWTWOyI��LM�TI�UMLQKQVI��LM�TI�U�[QKI�a�LM�TI[�
TM\ZI[��§+~UW�LQ[M}IZ�XIZI�TI�~XMZI�[Q�\QMVM[�WyLW�LM�UIZ\QTTMZW'�§+~UW�
ayudar a un creador escénico si no estás a la altura de su cultura?  Me 
siento afortunada de colaborar siempre con directores y actores con los 
que me involucro desde los ensayos para bocetearlos en acción y para 
elaborar con cuidado la maqueta del espacio que requieren en cada una 
de sus puestas en escena. 

5M�O][\I�KWV^MZ[IZ�KWV�\WLW[�MTTW[��UW[\ZIZTM[�JWKM\W[��\ZIbW[�a�Å-
VITUMV\M�XZM[MV\IZTM[� QLMI[�LM� TI�M[KMVWOZINyI��PI[\I�UI\MZQITQbIZTW�MV�
maqueta. El otro sentido del trabajo reside en la confección del vestua-
rio y la producción en general. Costureras, carpinteros, pintores escéni-
cos, atrecistas, técnicos de foro, son tus grandes cómplices y aliados. Las 
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fechas de entrega previos al estreno teatral son momentos muy intensos, 
XMZW� []UIUMV\M� XTIKMV\MZW[�� +WZ\IZ�� XMOIZ�� ILMK]IZ�� IÅVIZ�� QT]UQVIZ�
para que los actores se luzcan, se sientan en su espacio de trabajo sin 
ningún obstáculo o estorbo. Siempre pido a los actores, sobre todo los 
principiantes, que valoren lo que está haciendo por ellos todo el equipo 
de producción, que respeten nuestro trabajo. 

.ZIVKIUMV\M�PIV�[QLW�M`KMXKQWVM[�TW[�UWUMV\W[�LM�LQÅK]T\ILM[�Y]M�
PIaI� \MVQLW�KWV�ITO]QMV�MV�M[KMVI��+ZMW� \MVMZ�MT�L]MVLM� �KWUW�LMKyI�
Lorca) para tratar a los creadores escénicos, desde el director hasta al 
Un[�LQ[KZM\W�MTMUMV\W�LM�TW[�ÅO]ZQVM[��;Q�LM[LM�MT�XZQVKQXQW�M[\IJTMKM[�\][�
normas de trabajo, no tendrás ningún problema. 

Las manos son tus llaves para abrir el mundo de la escena. Lástima 
que, a últimas fechas, los dedos de las manos sólo sirvan para apretar 
botones y teclas… Efectivamente, estamos en una era digital; espero que 
el creador escénico, el escenógrafo no se olvide de sus manos a la hora 
de diseñar, de trabajar con los materiales de la escena, con las luces, con 
las telas, con las maderas o los metales. El trabajo de las manos y de tu 
propia imaginación aún no pueden ser sustituidos por el botón de una 
computadora. 
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,Q[M}W�LM�^M[\]IZQW�XIZI�Diálogo entre el Amor y un Viejo, 1995.  

,QJ]RW"�5IZKMTI�BWZZQTTI��+WT��)V\WVQW�)TOIZZI�
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I.3 Lo que nosotros hacemos es teatro,  
no escenografía 

Entrevista a Jorge Kuri Neumann2

Claudia Suárez
=VQ^MZ[QLIL�;WZJWVI�6]M^I��8IZy[��

CS: No todos los escenógrafos son únicamente escenógrafos, también 
son arquitectos, escultores, pintores, investigadores, profesores, etcétera. 
En esa gama amplia, en algún momento hay un primer paso que los lleva 

2��&LXGDG�GH�0p[LFR���������(JUHVDGR�GH�OD�/LFHQFLDWXUD�HQ�(VFHQRJUDItD�SRU�OD�enat��������\�GH�OD�(VSH-
FLDOL]DFLyQ�HQ�,OXPLQDFLyQ�SRU�OD�(VFXHOD�1DFLRQDO�GH�7HDWUR�GH�&DQDGi��HQ�0RQWUHDO���������(QWUH������
\������FXUVy�GLYHUVRV�7DOOHUHV�GH�GLVHxR�\�SURGXFFLyQ�WHDWUDO�HQ�HO�&HQWUR�%DQII�SDUD�ODV�$UWHV��HQ�$OEHUWD��
&DQDGi��0LHPEUR�GHO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�&UHDGRUHV�GH�$UWH�GHO�)RQFD��������������(Q������FRPHQ]y�VX�
FDUUHUD�GRFHQWH�FRPR�SURIHVRU�GH�DVLJQDWXUD�HQ�HO�cldt�GH�OD�ffl�GH�OD�unam�GRQGH��GHVGH�������HV�SURIHVRU�
GH�7LHPSR�&RPSOHWR��(QWUH������\������IRUPy�SDUWH�GH�OD�SODQWD�GRFHQWH�GH�OD�enat�GHO�inbal��(Q������
UHDOL]y�OD�WUDGXFFLyQ��QRWDV�\�SUyORJR�GHO�OLEUR�La imaginación dramática�GH�5REHUW�(GPRQG�-RQHV��ffl / 
'LUHFFLyQ�GH�7HDWUR�unam���3DVR�GH�*DWR��+D�GLVHxDGR�HVFHQRJUDItD�H�LOXPLQDFLyQ�SDUD�PiV�GH����SXHVWDV�HQ�
HVFHQD��HQWUH�DOJXQRV�GH�VXV�WUDEDMRV�PiV�GHVWDFDGRV�VH�HQFXHQWUDQ��Pasión��������GH�3HWHU�1LFKROV��GLUHF-
FLyQ�GH�'DYLG�2OJXtQ��El libertino��������GH�(ULF�(PPDQXHO�6FKPLWW��GLUHFFLyQ�GH�2WWR�0LQHUD��Los grandes 
muertos� �������GH�/XLVD�-RVH¿QD�+HUQiQGH]��GLUHFFLyQ�GH�-RVp�&DEDOOHUR��Temporal� �������SDUiIUDVLV�GH�
La Tempestad� GH�:LOOLDP�6KDNHVSHDUH��GLUHFFLyQ�GH�)ODYLR�*RQ]iOH]�0HOOR��Sin sangre��������DGDSWDFLyQ�
GH�OD�QRYHOD�KRPyQLPD�GH�$OHVVDQGUR�%DULFFR��GLUHFFLyQ�GH�-RVp�&DEDOOHUR�\�6LOYLD�2UWHJD�9HWWRUHWWL��Un 
campo� ������� GH�/RXLVH�%RPEDUGLHU�� GLUHFFLyQ� GH�%RULV� 6FKRHPDQQ��8QD� UHODFLyQ� SRUQRJUi¿FD� �������
GH�3KLOOLSSH�%ODVEDQG��GLUHFFLyQ�GH�,RQD�:HLVVEHUJ��El puente de piedras y la piel de imágenes��������GH�
'DQLHO�'DQLV��GLUHFFLyQ�GH�%RULV�6FKRHPDQQ�\�El caballero de Olmedo��������GH�/RSH�GH�9HJD��GLUHFFLyQ�
GH�0LJXHO�)ORUHV��6X�WUDEDMR�KD�VLGR�SUHVHQWDGR�HQ�GLYHUVRV�IHVWLYDOHV�LQWHUQDFLRQDOHV�HQ�0p[LFR��&DQDGi��
9HQH]XHOD��5XVLD�\�-DSyQ�

.W\WOZINyI"� 
Carmen Mastache
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I�XI[IZ�LM�TI�IZY]Q\MK\]ZI�I�TI�M[KMVWOZINyI�W�LM�TI�VILI�ITOW�TW[�QV[XQZI"�
]V�K]Z[W�XIZI�M[\]LQIZ�M[KMVWOZINyI��§+]nTM[�N]MZWV�M[W[�XZQUMZW[�XI[W[�
o cosas que te motivan o que te conducen a formarte como escenógrafo 
en la Escuela Nacional de Arte Teatral (enat)? 

236"�4TMO]u�U]a�IKKQLMV\ITUMV\M�I� TI�M[KMVWOZINyI��6W�MZI�ITOW�Y]M�
[IJyI�Y]M�M`Q[\yI�I]VY]M�\MVyI�]V�KWV\IK\W�KWV�MT� \MI\ZW�Un[�W�UMVW[�
regular. Mi mamá nos llevaba al teatro, ella misma estaba en clases de 
IK\]IKQ~V��-V\WVKM[�I�^MKM[�aW� QJI�KWV�MTTI��M[\IJI�KPQY]Q\W�a�^MyI�[][�
KTI[M[��A�]V�XWKW�u[M�MZI�UQ�KWV\IK\W�KWV�MT�\MI\ZW��XMZW�V]VKI�TW�XMV[u�
KWUW�]VI�XZWNM[Q~V��4W�Y]M�I�Uy�UM�QV\MZM[IJI�MZI�LQJ]RIZ�a�XQV\IZ��j[I�
era mi vocación desde pequeño y tomé clases con un migrante, un pintor 
inglés que se llamaba Robin Bond (murió ya hace como unos diez años); 
MZI�UIM[\ZW�[WJZM�\WLW�LM�IK]IZMTI��,]ZIV\M�LW[�I}W[�M[\]^M�\WUIVLW�
KTI[M[�KWV�uT�MV�+]IRQUITXI��+Q]LIL�LM�5u`QKW��\MVyI�]VI�KI[I�IT�NWVLW�
LM�]VI[�UWV\I}I[��R]V\W�I�]V�ZyW��-ZI�U]a�OZI\W�QZ�I�\WUIZ�KTI[M[�KWV�
uT��Y]QMV�MZI�]V�[M}WZ�LM�MLIL�I^IVbILI#�[QMUXZM�\MVyI�J]MVI�U�[QKI�a�
LMKyI"�¹)�LQJ]RIZº��<MVyI�]VI[�UM[I[�MVWZUM[�a�VW[�QV^Q\IJI�I�\ZIJIRIZ�
KWV�U]KPI�TQJMZ\IL��AW�\MVyI��a�[QMUXZM�\]^M��M[I�QVY]QM\]L�XWZ�TI�M`XZM-
sión plástica. En realidad, yo hice un examen para entrar a La Esmeralda 
(Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado del inbal) de la cual 
fui rechazado, lo que supuso unos cuantos meses de enorme frustración. 
<MVyI�TI�QLMI�Y]M�LM�K]ITY]QMZ�UIVMZI�QJI�I�[MZ�XQV\WZ��XWZ�TW�Y]M�UM�
LMLQKIJI�I�XQV\IZ�a�I�\ZIJIRIZ�MV�TW�Y]M�XWLyI��XMZW�M^MV\]ITUMV\M�TTMO~�
otra vez la inquietud de estudiar una licenciatura. Encontré por acciden-
\M�TI�4QKMVKQI\]ZI�MV�-[KMVWOZINyI"�TTMO]u�I�PIKMZ�UQ�M`IUMV�I�TI�enat el 
UQ[UW�LyI�Y]M�^Q�MT�IV]VKQW�MV�MT�XMZQ~LQKW��-V\WVKM[�N]M�U]a�QVKQLMV\IT��
8IZI�UQ�[WZXZM[I�UM�IKMX\IZWV��:MITUMV\M�UM�[MV\y�MV�UQ�IUJQMV\M��
UM�[MV\y�U]a�JQMV�LM[LM�]V�XZQVKQXQW�a�LM�IPy�MV�ILMTIV\M�UM�PM�LMLQ-
cado a eso. 
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+;"�§+]nTM[�[WV�TI[�TyVMI[�LM�NWZUIKQ~V�LM�TI�enat? 

236"�-V�TI�uXWKI�MV�Y]M�VW[�\WK~�I�Uy�a�I�W\ZW[�KWTMOI[��\]^QUW[�]VI�NWZ-
UIKQ~V�QV\MOZIT"�M[KMVWOZINyI��QT]UQVIKQ~V�a�̂ M[\]IZQW��N]VLIUMV\ITUMV\M��
Eso implicaba un poco de maquillaje y de construcción de cosas sencillas. 
,QOIUW[��I[y�M[\IJI�KWVNWZUILI�TI�M[\Z]K\]ZI�LMT�XTIV�LM�M[\]LQW[#�ZMKQuV�
ha cambiado, pero en ese entonces lo conformaban las tres áreas referidas. 

+;"�,MV\ZW�LM�\]�NWZUIKQ~V�\M�N]Q[\M�I�M[XMKQITQbIZ�a�^WT^Q[\M�^IZQI[�^MKM[�
a Canadá. Primero en dibujo, luego en espacios, vestuario y diseño de 
T]KM[�� R][\IUMV\M�MV�TI[�\ZM[� TyVMI[�Un[�QUXWZ\IV\M[��§9]u�\M�UW\Q^I�QZ�
I�M[XMKQITQbIZ\M�I�+IVILn'�§9]u�M[�TW�Y]M�\M�UW\Q^I��T]MOW�LM�]VI�NWZ-
mación en México en la enat, acudir a una continuidad de formación 
MV�+IVILn�a�Y]u�KW[I[�LM�TI[�Y]M�ITTy�MV[M}IJIV�\M�[ML]RMZWV�KWUW�XIZI�
^WT^MZ�a�T]MOW�ZMOZM[IZ�IY]y'

236"�<WLI^yI�M[\IJI�aW�MV�TI�enat (o acababa de terminar) y vino un 
grupo de creadores canadienses a dar algunas pláticas; pasaron diapo-
[Q\Q^I[�LM�M[\M�KWUXTMRW��MT�+MV\ZW�*IVٺ�XIZI�TI[�)Z\M[°�¨M[�]V�T]OIZ�
PMZUW[W	�8I[IZWV�TI[�QUnOMVM[�a�UW[\ZIJIV�TI[�UWV\I}I[�� TW[�nZJWTM[��
TIOW[�a�ZyW[��MV\WVKM[�XMV[u"�¹¨AW�Y]QMZW�QZ�IPy	º�

CS: No pensaste en el modelo de enseñanza, sino más bien en el lugar.

236"�4W�Y]M�UM�TTIU~�TI�I\MVKQ~V�N]MZWV�TI[�UWV\I}I[��6W�M[�XZWXQI-
mente una universidad, es un lugar más bien que da residencias a los 
artistas para que desarrollen proyectos y también tienen algunos progra-
mas; esto ha cambiado con el paso de los años, hay que decirlo, pero en 
M[M� MV\WVKM[� \MVyIV�]VW[�XZWOZIUI[�LM� MV\ZMVIUQMV\W�I� R~^MVM[�W�VW�
jóvenes necesariamente sino a gente interesada…
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+;"�§A�\MVyIV�]V�KWV^MVQW�KWV�TI�enat?

236"�6W�\MVyIV�VQVO�V�KWV^MVQW�MV�M[M�UWUMV\W�Y]M�aW�[MXI��)Py�N]M�
X]ZI�̂ WT]V\IL�UyI��TM[�M[KZQJy�LQKQMVLW�Y]M�aW�Y]MZyI�QZ�a�UM�KWV\M[\IZWV��
5M�LQRMZWV"�¹-V^yIVW[�UI\MZQIT�\]aWº��;MUIVI[�LM[X]u[�UM�M[KZQJQMZWV"�
¹6W[W\ZW[�\M�XIOIUW[�\WLW��^MV\M�XIZI�IKn��VILI�Un[�KWV[QO]M�\][�UM-
LQW[�LM�\ZIV[XWZ\M�a�IKn�\QMVM[�PW[XMLIRMº��a�I[y�UM�N]Q��-V�ZMITQLIL��M[\M�
XZQUMZ�K]Z[W�Y]M�\WUu�KWV[Q[\yI�MV�Y]M�I�TW[�\MI\ZW[�LQZQOQLW[�XWZ�MTTW[��
IZZQJIJIV�KWUXI}yI[�Y]M�M[\IJIV�LM�OQZI�W�Y]M�IPy�UQ[UW�XZWL]KyIV�
M[XMK\nK]TW[#� TW� Y]M�PIKyIV� KWV�VW[W\ZW[�� KWV� MT� OZ]XW� MV� MT� Y]M� aW�
estaba, era entrenarnos en las diferentes áreas técnicas, para que noso-
tros colgáramos y enfocáramos las luces, construyéramos y pintáramos la 
M[KMVWOZINyI��TIJWZM[�LM�M[I�yVLWTM��<MVyIUW[�RMNM[�LM�nZMI��XMZW�N]VLI-
UMV\ITUMV\M�PIKyIUW[�MT�\ZIJIRW�LM�ZMITQbIKQ~V�a�MT�\ZIJIRW�\uKVQKW�MV�
los montajes. 

+;"�§6W�\MVyIV�NWZUIKQ~V�MV�I]TI'�

236"�6W��MZI�MV�MT�\MI\ZW�a�MV�TW[�\ITTMZM[��<WLW�MT�\QMUXW�MV�MT�\MI\ZW�a�
MV�MT�\ITTMZ�LM�KWV[\Z]KKQ~V��^M[\]IZQW��]\QTMZyI�W�XQV\]ZI�M[KuVQKI��

+;"�§A�Y]u�KW[I[�MVKWV\ZI[\M�LQ[\QV\I[�LM�M[I�M`XMZQMVKQI�MV�+IVILn'�

236"�.]M�UIZI^QTTW[W��5M�XIZMKQ~�Y]M�MZI�TI�UMRWZ�M[K]MTI�XW[QJTM�XIZI�
entender muchas cosas que yo en la enat� VW� PIJyI� KWUXZMVLQLW��
Para empezar, por mi formación, más en el área de dibujo y de pintura, 
I�Uy�UM�KW[\~�\ZIJIRW�MV\MVLMZ�Y]M�MT�\MI\ZW�[M�\ZI\IJI�LM�W\ZI�KW[I��-V�
la enat nuestro trabajo era mucho de restirador y maqueta, muy rara vez 
XQ[nJIUW[�MT�\MI\ZW��+I[Q�VW�\MVyIUW[�XZnK\QKI�MV�MT�\MI\ZW��4W�Y]M�\MVyI-
UW[��I�^MKM[��MZI�Y]M�VW[�[MV\IJIV�I�LQJ]RIZ�IPy�LMV\ZW��XMZW�ZMITUMV\M�
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\MVyIUW[�XWKW�KWV\IK\W�KWV�MT�PMKPW�M[KuVQKW�XZWXQIUMV\M��-V\WVKM[�
MV\MVLy�K~UW�N]VKQWVIJI�]V�\MI\ZW��K~UW�M[\IJI�MY]QXILW�a�Y]u�PIKMZ�
para que sucediera una obra de teatro, no en el restirador, sino en el 
teatro. 

+;"�4W[�LM[INyW[� ZMITM[��;QMUXZM�UM�PI� QV\MZM[ILW�XZMO]V\IZ� [WJZM� TI�
formación porque, cuando uno lo dice, se va escuchando o va viendo de 
dónde viene uno mismo. Muchos han llegado de manera accidentada. 
9]Q[QMZI�MUXMbIZ�I�XZMO]V\IZ\M�[WJZM�MT�M[KMV~OZINW�MV�[y��[WJZM�[]�ZWT��
;u�Y]M�VW�M[�\IZMI�NnKQT��XMZW�[Q�\]^QM[M[�Y]M�LMÅVQZ�\]�ZWT��K]IVLW�\M�XZM-
[MV\I[��§TW�PIKM[�KWUW�M[KMV~OZINW��KWUW�QT]UQVILWZ'��§W�K~UW'�8WZY]M�
I�^MKM[�u[I�M[�]VI�OZIV�LQÅK]T\IL�XIZI�TW[�M[KMV~OZINW[��

236"�§-V�Y]u�KWV\M`\W'�

+;"�,MXMVLM��)Y]y��XWZ�MRMUXTW��:MKQuV�PIJTI[\M�a�LQRQ[\M�¹M[KMV~OZI-
NWº��A�K]IVLW�ZMNMZyI[�TI[�\ZM[�nZMI[�Y]M�[M�LIJIV�MV�TI�enat, las organizas-
\M�R][\IUMV\M�KWUW�TI[�\ZIJIRI[�\�"�M[KMVWOZINyI��QT]UQVIKQ~V�a�^M[\]IZQW��
Hay algo que uno va integrando, independientemente de la manera en 
Y]M�TW�PIKM[�K]IVLW�\M�XZM[MV\I[��7�LQUM��[MO�V�MT�KWV\M`\W��§K~UW�\M�
presentas?

236"�-[�Y]M�LMKQZ�[Wa�QT]UQVILWZ�[]MVI�U]a�M`\ZI}W��§VW'�

+;"�,MXMVLM��

236"�)Y]y�MV�5u`QKW�I�^MKM[�VW�PIKMUW[�TI�LQ[\QVKQ~V�MV\ZM�]VI�a�W\ZI��
,MKQUW[� NWZ\]Q\IUMV\M� ¹M[KMV~OZINWº� I� ^MKM[� QVKT]aMVLW� ¹TI� QT]UQVI-
KQ~Vº�W�¹MT�^M[\]IZQWº��I]VY]M�VW�M[�I[y�MV�\WLW[�TW[�KI[W[��0Ia�OMV\M�Y]M�
[~TW�PIKM�^M[\]IZQW�W� QT]UQVIKQ~V�W�[~TW�M[KMVWOZINyI��AW�UM�XZM[MV\W�
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como escenógrafo y diseñador de iluminación, es decir, considero que in-
KT]aW�TI�QT]UQVIKQ~V�LMV\ZW�LM�TI�M[KMVWOZINyI��-[�I[y�KWUW�aW�TW�MV\MVLy�
desde mi formación y en mi ejercicio profesional: siempre integro la luz 
en mis procesos. 

+;"�5M�O][\IZyI�XZMO]V\IZ\M�[WJZM�\]�XZWKM[W�KZMI\Q^W��MT�K]IT�\IUJQuV�
[M�PI�UWLQÅKILW�KWUW�\IT�KWV�\WLW[�M[\W[�KIUJQW[��-V�\][�XZWKM[W[�KZMI-
\Q^W[��[Q�X]LQMZI[�LMÅVQZ�]V�KIUQVW��I]V�K]IVLW�[u�Y]M�KILI�WJZI�\QMVM�
[]�XZWXQI�M[XMKQÅKQLIL�W�LMUIVLI�XIZI�TI�X]M[\I�MV�M[KMVI��W�LQZMK\WZM[�
Y]M�\M�XQLMV�KQMZ\I[�KW[I[��§K]nTM[�[WV�TI[�M\IXI[�Y]M�[QO]M['

236"�-T�XZWKM[W�M[�U]a�MVQOUn\QKW��AW� TW�^Q^W�LM�]VI�UIVMZI�U]a�
MVQOUn\QKI��6W�UM�M[�NnKQT�LMKQZ"�¹j[\I[�[WV�TI[�M\IXI[º��;u�Y]M�]VW�[M�
tiene que organizar y también saber transmitirlo. En el caso de los estu-
diantes, darles pautas y compartirles el camino que se puede seguir. Es 
U]a�LQNyKQT�LMKQZ"�¹j[\I�M[�TI�UM\WLWTWOyIº��-`Q[\M�]VI�XIZ\M�LM�M[W�Y]M�
funciona, pero hay otra que en lo personal disfruto mucho y me resulta 
U]a�[WZXZM[Q^I��-[�]VI�XIZ\M�Y]M�KWVMK\I�KWV�nZMI[�LM�Uy�UQ[UW�a�LM�UQ�
XZWXQW�LM^MVQZ��MV�MT�LyI�I�LyI�Y]M�aW�UQ[UW�XZWK]ZW�Y]M�M[\uV�N]MZI�LM�
esa estructura. También me parece muy importante transmitir eso en el 
aula, promover que cada estudiante encuentre, dentro de su proceso, su 
propio camino de hallazgos y creatividad. El texto, cuando hay un texto 
dramático como punto de partida es lo más importante en un principio. 
A�PIa�LM�\M`\W[�I�\M`\W[�\IUJQuV��0Ia�\M`\W[�Un[�ITTn�LMT�O][\W�XMZ[W-
nal, aunque es importante que el texto te guste y te diga algo, que te 
[QMV\I[�KWVUW^QLW��PIa�\M`\W[�Y]M�[WV�Un[�XZWN]VLW[�Y]M�W\ZW[��A�MV�
M[W[�\M`\W[�I�Uy�UM�IXI[QWVI�[]UMZOQZUM�MV�]VI�M\IXI�LM�QV^M[\QOIKQ~V�
del propio texto y de aquello que puede ir acompañándolo. Eso me pasa 
más con los textos clásicos que con los textos contemporáneos. Cuando 
un texto es muy contemporáneo no tiene tantos alcances, no en términos 
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LZIUn\QKW[�a�IZ\y[\QKW[��[QVW�MV�MT�KIUXW�LM�QV^M[\QOIKQ~V�Y]M�X]MLM�TTMOIZ�
I�LM\WVIZ��A�MV�MT�KI[W�LM�\M`\W[�Un[�KTn[QKW[�I�Uy�M[W�UM�O][\I�XWZY]M�
aprendo y me pongo a leer mucho e investigar cosas. Me agrada apren-
der, siempre es grato ese proceso. Por el hecho de estar constantemente 
investigando empiezo a crear un tren de pensamiento presente en el co-
\QLQIVW��]VW�M[\n�XMV[IVLW�MV�MTTW�\WLW[�TW[�LyI[��)�Uy�UM�XI[I�Y]M�ITOW�
[M�Y]MLI�IPy�a�\WLW�MT� \QMUXW�M[\Wa�IKWZLnVLWUM��XMV[IVLW�MV�KW[I[��
lo cual detona imágenes. Hay algo enigmático que va más allá de una 
obsesión con la originalidad. Me gusta intentar que esas ideas vengan y 
también la posibilidad de generar imágenes que no sean parecidas a algo 
que yo vi en otro lado, sino que emerjan de mi imaginación. Entonces 
trato de dibujarlas. A principio de mi carrera era muy obsesivo con el 
dibujo, me importaba que los dibujos quedaran a la perfección, hoy en 
LyI�VW�QUXWZ\I�LMUI[QILW��)�^MKM[��PIOW�[~TW�]VW[�ZIaWVM[��,M[X]u[�UM�
importa mucho pensar en los actores. Creo que eso es vital. Pecamos 
IT�XMV[IZ�MV� TI�M[KMVWOZINyI�KWUW� [Q� N]MZI� [~TW� TI�M[KMVWOZINyI��X]MLM�
WT^QLIZ[M�Y]M�M[�XIZI�Y]M�]VI[�XMZ[WVI[�PIJQ\MV�IPy��-V\WVKM[�XZWK]ZW�
no perderme en crear una cosa que es autónoma, pienso también en 
XMZ[WVIRM[�a�MV�IK\WZM[�a�IK\ZQKM[��-[W�M[�U]a�QUXWZ\IV\M�XIZI�Uy��6W�
XQMV[W�VILI�Un["�¹j[\I�M[�TI�QUIOMV�a�u[\I�M[�TI�M[KMVWOZINyIº��Un[�JQMV��
me pregunto cómo van a habitarla. Es algo que es parte de mi proceso, 
imaginarme a los personajes para proporcionarles amplias posibilidades 
de accionar y relacionarse con ese espacio. 

+;"�-V\WVKM[�� §MZM[� LM� TW[� M[KMV~OZINW[� Y]M� ^IV� KWV\QV]IUMV\M� I� TW[�
ensayos? 

236"�;Q��u[M�M[�]V�KWUXWVMV\M�QVLQ[XMV[IJTM�XIZI�\WLW[�TW[�M[KMV~OZI-
fos. Hay una parte de nuestro trabajo en solitario, que es leer, dibujar, 
hacer maquetas o introducirse en la computadora, pero no se nos puede 
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*WKM\W�M[KMVWOZnÅKW�LM�2WZOM�3]ZQ�XIZI�El caballero de Olmedo, 2000. 
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olvidar nunca que somos una parte de algo. Lo que nosotros hacemos es 
\MI\ZW��VW�M[KMVWOZINyI��8IZI�Uy�M[W�M[�U]a�QUXWZ\IV\M��4I[�^MKM[�Y]M�
me he sentido mejor en las obras teatrales donde participé, es cuando 
siento que estoy haciendo teatro, no cuando siento que estoy haciendo es-
KMVWOZINyI��a�Y]M�UQ�XZWX]M[\I�NI^WZMKM�I�M[I�XIZ\QK]TIZ�WJZI�LM�\MI\ZW��
-V\WVKM[�X]MLM� [MZ�]VI�M[KMVWOZINyI�UyVQUI�� KWV�U]a�XWKI[� KW[I[�W�
muy sencilla, pero si potencia el trabajo tanto de actores como de actrices 
y desde la dirección se puede trabajar con ella, entonces estás haciendo 
una obra de teatro. Me gusta participar durante el proceso, intento estar 
XZM[MV\M�TW�Un[�XW[QJTM��QV^WT]KZIZUM�a�ZMTIKQWVIZUM��KZMIZ�]V�^yVK]TW�

CS: El trabajo en equipo, por ejemplo. Sé que hay una parte que es nor-
UIT��[WTQ\IZQI�M�QV\MZVI��§+]nT�M[�\]�ZMTIKQ~V�LM�\ZIJIRW�MV�MY]QXW�KWV�
LQZMK\WZM[�]�W\ZW['�§+~UW�\M�ZMTIKQWVI[�KWV�TW[�W\ZW[�Y]M�M[\nV�IPy��
KWV�MT�^M[\]IZQ[\I�Y]M�^I�I�M[\IZ�MV�MT�M[XIKQW�QT]UQVILW�XWZ�\Q'�§7�KWV�
el director, o con el creador del espacio sonoro de esa puesta en escena? 
§+~UW�\M�ZMTIKQWVI[�KWV�MTTW[�K]IVLW�M[\n[�KZMIVLW'�§<QMVM[�ZM]VQWVM[�
LM�XI]\I�KWV�MTTW['�6W�LQOW�Y]M�PIaI�]V�UWLMTW��XMZW�§K~UW�PI�[QLW�TI�
M`XMZQMVKQI�KWV�TI[�KWUXI}yI[�W�MV�TW[�\MI\ZW[�LWVLM�PI[�\ZIJIRILW'�

236"�0Ia�\WLW�\QXW�LM�M`XMZQMVKQI[��5M�PI�\WKILW�̂ Q^QZ�XZWKM[W[�Y]M�\QM-
nen que ver con el director o la directora, con la manera que posee para 
trabajar. Hay procesos donde existe este sentido de equipo y de reunirnos 
constantemente, ver el trabajo desarrollado en todos los frentes, comu-
VQKIZVW[��Y]M�\WLW�[M�^IaI�KWV[\Z]aMVLW�MV�KWVR]V\W��XIZITMTIUMV\M��A�
hay otros procesos donde no existe tanto esa relación: cada uno hace lo 
suyo por su lado, el director se ve con cada uno y de repente ya estás en 
el teatro montando las cosas, entonces te das cuenta de que nunca viste 
cómo iba a ser el vestuario. A veces pasa esto y las obras teatrales no sa-
TMV�\IV�JQMV��8WZ�TW�UQ[UW��aW�LMÅMVLW�U]KPW�Y]M�MT�XZWKM[W�LM�LQ[M}W�
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y de creación de una obra de teatro tiene que ser largo y profundo. Me 
siento muy incómodo con la idea de fabricarlas como en serie, representa 
U]KPW�LM[OI[\M�MV�TW�XMZ[WVIT�a�VW�M[�]VI�KZy\QKI�I�TW[�UWLMTW[�LM�XZW-
ducción, más bien, cuando yo me he visto inmerso en esos procesos la 
paso mal. No me gusta cuando tengo que hacer todo muy rápido, cuan-
LW�[M�ZM[]MT^M�ITOW�XWZY]M�M[�]ZOMV\M��¹MV\ZMOIZTW�XIZI�IaMZº°�a�\WLI�
esa clase de cosas. Trabajo constantemente y en algunos momentos de 
mi carrera he estado en un trenecito de seguir con una obra tras otra, 
I]VY]M�XZMÅMZW�^Q^QZ�XZWKM[W[�Un[�TIZOW[�a�XZW^MKPW[W[�XWZ�MT�OZILW�LM�
satisfacción personal y profesional que puedo lograr.

+;"�-V�ZMTIKQ~V�KWV�TI[�V]M^I[�\MKVWTWOyI[��K]IVLW�aW�\ZI\IJI�LM�J][KIZ�
XWZ�Y]u�PIJyI�KIUJQW[�MV�V]M[\ZW�ZWTM[��MV�V]M[\ZI[�KWUXM\MVKQI[�W�MV�
^IZQIKQWVM[�LM�VWUJZM[�W�\MZUQVWTWOyI[��K]IVLW�[M�LM[XTIb~�M[KMVWOZI-
NyI�XWZ�performance design, o cuando varios percibieron que el suelo de algo, 
Un[�W�UMVW[�M[\IJTM��KWUMVbIJI�I�UW^MZ[M��TI�\MKVWTWOyI�N]M�TI�XZQUMZI�
cosa o una de las tantas razones que la gente centró en la mira, diciendo 
Y]M�TI[�\MKVWTWOyI[�PIJyIV�QV^ILQLW�TI�M[KMVI��PIKQMVLW�Y]M�TW[�KZMILW-
ZM[�[~TW�XMV[IZIV�MV�MTTI[��AW�LMÅMVLW�Y]M�MT�M[KMV~OZINW�a� TI� \uKVQKI�
PIV�M[\ILW�[QMUXZM�XZMWK]XILW[�LM�MV\MVLMZ�TI[�V]M^I[�\MKVWTWOyI[�LM�
su época para responder a lo que pone en escena junto a los otros. Por 
\IV\W��aW�VW�KWV[QLMZIZyI�Y]M�TI[�V]M^I[�\MKVWTWOyI[�[MIV�ZM[XWV[IJTM[�
absolutas de haber cambiado nuestro rol o nuestro funcionamiento. 
8MZW�\���KWUW�M[KMV~OZINW�LM�M[\I�uXWKI��§Y]u�\MKVWTWOyI[�][I[�MV�\][�
X]M[\I[�MV�M[KMVI'�>ITMV�\WLI[��9]QMZW�LMKQZ��LM[LM�TI[�\ZILQKQWVITM[�PI[-
ta las más avanzadas. 

236"�<QMVM�Y]M�^MZ�]V�XWKW�KWV�TI�QLMI�LMT�XZWKM[W��)�TW�UMRWZ�^QMVM�
esto de las lecturas y la investigación, como hacer dibujos muy rápido, 
llevar registros, tener referentes, toda esa clase de cosas, pero a la hora de 
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I\MZZQbIZ�QLMI[�]VW�LQKM"�¹8WZ�IY]y�^I�MT�I[]V\W�a�aI�\MVOW�Y]M�MUXMbIZ�I�
^Q[]ITQbIZTW�LM�]VI�UIVMZI�Un[�[MZQI��KWV\]VLMV\Mº��IPy�aW�[QVKMZIUMV\M�
he visto que en mi proceso todo se vale. Hay veces que lo resuelvo con 
]VI�UIY]M\I�W�]V�LQJ]RW�PMKPW�I�UIVW#�a�[y��I�^MKM[�PIOW�][W�LM�IT-
gún programa de computadora. Es un poco saber cómo se va sintiendo 
uno con determinada obra teatral y con determinadas herramientas. 
En el proceso de diseñar, nunca voy a dejarme de involucrar con el lá-
XQb�a�MT�XIXMT��u[I�M[�UQ�¹\MKVWTWOyIº�NI^WZQ\I��;QV�T]OIZ�I�L]LI"�XIXMT�a�
TnXQb��6ILI�M[�Un[�XWLMZW[W�Y]M�M[W�XIZI�XTI[UIZ�]VI�QLMI��7�I�^MKM[��
MV�\WLW�KI[W��QZ�LQZMK\IUMV\M�I�TI�UIY]M\I��Y]M�[MZyI�KWUW�LQJ]RIZ�\ZQLQ-
mensionalmente. Empezar a tomar los cartones y manipularlos. A veces, 
\IUJQuV�[M�X]MLMV�][IZ�ITO]VI[�\MKVWTWOyI[�LM�K~UX]\W��XMZW�aW�VW�UM�
caso con ninguna, a excepción del lápiz y el papel, pues es la única con 
la que me caso. 

+;"�A�MV�M[KMVI��§Y]u�\MKVWTWOyI�][I['�

236"�-V�M[KMVI��TW�Un[�QUXWZ\IV\M�M[�LMKQZ�TW�Y]M�UM�QV\MZM[I�LM�\IT�W�
K]IT�WJZI�LM�\MI\ZW�a�VW�TI�M[KMVWOZINyI�MV�[y��-[�TW�Un[�QUXWZ\IV\M��AW�
VW�UM�WK]XW�LM�PIKMZ�TI�M[KMVWOZINyI��aW�UM�WK]XW�LM�PIKMZ�TI�WJZI�LM�
\MI\ZW��A�MV�UQ�M`XMZQMVKQI��[WV�XWKI[�TI[�WKI[QWVM[��[Q�PIJTIUW[�LM�\MK-
VWTWOyI[�I[y°�§M[\n[�XZMO]V\IVLW�[WJZM�TW[�^QLMW[�VW'�

+;"�6W�VMKM[IZQIUMV\M��<MKVWTWOyI[�MV�OMVMZIT��TI[�LM�\]�uXWKI�]�W\ZI[�

236"�4I[�XZWaMKKQWVM[��U]T\QUMLQI��W� video mapping tienen un poten-
KQIT�QV\MZM[IV\M��4I�\MKVWTWOyI�\MI\ZIT�M[MVKQITUMV\M�VW�KIUJQI�\IV\W"�
proyecciones de luces y sombras, ruedas, carros, poleas, contrapesos, 
cuerdas. 
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CS: En materiales distintos y en cosas que van evolucionando, pero sin 
duda es la misma base. Por ejemplo, Castellucci elige hacer algunos 
UWV\IRM[��VQKIUMV\M�KWV�\MKVWTWOyI�IV\MZQWZ�KWUW�MT�][W�LM�UILMZI[�a�
XZWaMKKQWVM[��LQ[\IV\M�LM�TI�\MKVWTWOyI�LQOQ\ITQbILI��XMZW�;^WJWLI�MV�[]�
uXWKI�VW�\]^W�VQVO�V�XZWJTMUI�XIZI�][IZ�TI�Y]M�\MVyI�I�TI�UIVW��PIKMZ�
lo que hizo en el año 1958: mover pantallas, proyectar un avatar de la 
UQ[UI�JIQTIZQVI�M�QVKT][W�uT�UQ[UW�LMKyI�Y]M�][IJI�TI�QT][Q~V�a�TI[�\MKVW-
TWOyI[�[MO�V�VMKM[QLILM[�M[XMKyÅKI[��8]MLM[�UMbKTIZ�TI�Y]M�Y]QMZI[��4I�
XZMO]V\I�M[�§K]nT�LM�MTTI[�][I['

236"�4W�Y]M� KILI� \MI\ZW� \QMVM�� MV� \uZUQVW[�LM� \ZIUWaI�M� QT]UQVI-
ción, con eso me siento muy cómodo. Conozco esos recursos, sé que 
los puedo usar y qué me pueden ofrecer, cómo usarlos… Cuando 
PM�][ILW�V]M^I[�\MKVWTWOyI[�PI�[QLW�XWZ�K]M[\QWVM[�U]a�M[XMKyÅKI[��
como saber exactamente por qué se necesita usar una proyección en 
cierto momento y la uso como un recurso que funciona para una cosa 
M[XMKyÅKI��XMZW�V]VKI�TW�PM�XMV[ILW�KWUW�MT�LM\WVIV\M�W�MT�X]V\W�LM�
partida del diseño, aunque entiendo que es un recurso que, usado de ma-
nera correcta, funciona estupendamente en determinadas ocasiones. 

+;"�;Q�X]LQMZI[�LMÅVQZ�W�M`XTQKIZ�PWa�K]nT�M[� \]�ZWT�� \]� N]VKQ~V��§K]n-
les son las competencias que tienes, cuáles son los campos en los que 
trabajas? 

236"�-[�U]a�LQNyKQT�LMÅVQZTW��8IZI�MUXMbIZ��M`Q[\M�KQMZ\I�KTI[M�LM�XZWaMK-
\W[�Y]M�LM[LM�Y]M�\M�TW�XZWXWVMV��LQKM["�¹6Wº��A�VW�XWZY]M�TW�Y]M�PIa�
no sea el interés de crear una obra de teatro, representan otros intereses 
W�QVY]QM\]LM[#�IPy�M[�LWVLM�aW�VW�UM�[QMV\W�\IV�K~UWLW��

+;"�-V� TW[�LWUQVQW[�W� KIUXW[�� §\ZIJIRI[��VQKIUMV\M�XIZI�MT� \MI\ZW�W�
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trabajas, por ejemplo, para cine o manifestaciones escénicas que no sean 
estrictamente teatrales? 

236"�8IZI�MT�KQVM�\ZIJIRu�MV�TW[�QVQKQW[�LM�UQ�KIZZMZI��XMZW�VW�PM�^]MT\W�I�
trabajar de nuevo. Son formatos distintos. Las formas audiovisuales son 
distintas, no me cierro tampoco a las posibilidades. En danza he traba-
jado poco, aunque me encanta. Es un verdadero placer iluminar danza. 
En una experiencia que estoy teniendo ahora con un colaborador quien 
hace teatro físico estamos creando a partir de una exploración mucho más 
libre entre algunas partituras de movimientos a las que yo voy creando 
partituras de luz. Creamos un lenguaje en conjunto y no partimos de un 
texto dramático. El lenguaje es teatral, pero está creado a partir de par-
tituras de movimiento. Es muy interesante porque no sólo parto de leer 
un texto y hacer investigación para imaginar qué universo creo, sino de 
^MZ�Y]u�\QXW�LM�]VQ^MZ[W�X]MLW�KZMIZ�KWV�T]b�XIZI�MT�UW^QUQMV\W�M[XMKQÅ-
co que se está desarrollando. También se usan algunas palabras, algunos 
LQnTWOW[��-[�]VI�KWTIJWZIKQ~V�U]a�QV\MZM[IV\M��)�Uy�UM�MVKIV\I�MT�\MI-
tro cuando estoy involucrado con una obra y siento que realmente está 
[]KMLQMVLW�\MI\ZW��+]IVLW�̂ MZLILMZIUMV\M�M[�UnOQKW�ZM[]T\I�U]a�LQNyKQT�
de explicar o de describir. He trabajado en muchas obras y son pocas las 
WKI[QWVM[�MV�Y]M�\M�LQKM["�¹)Y]y�M[\n�XI[IVLW�ITOW�^MZLILMZIUMV\M�M`-
\ZIWZLQVIZQW��M[\IUW[�KZMIVLW�]V�]VQ^MZ[Wº��

+;"�§9]u�X]MLM[�LMKQZUM�MV�K]IV\W�I�TI�N]VKQ~V�LMT�M[KMV~OZINW'�

236"�-[�]V�XWKW�LM�\WLW��;Q�M`Q[\M�TI�XW[QJQTQLIL�LM�ZM[XWVLMZ�IT�\M`\W��
se trata de crear el mundo que ese texto necesita, lo cual no quiere decir 
necesariamente que si el texto dice que la obra tiene que ser en deter-
minado lugar, por ejemplo, entonces yo debo hacerlo al pie de la letra. 
Contrario a esto, hay que crear el mundo para que el texto exista en el 
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M[XIKQW�M[KuVQKW��-V�M[\M�[MV\QLW�LMJMUW[�ÅLMTQLIL�IT�\M`\W��<WLW�M[KZQ-
\W�\QMVM�]VI�QV\MVKQ~V�a�]VI�I\U~[NMZI"�M[�QUXWZ\IV\M�[MZTM�ÅMT��,M[MIJI�
contestarte respecto a la comunicación con el público. No debemos ol-
vidar que lo que hacemos allá es para que quienes estén acá se comu-
niquen con eso. Hay un sistema de comunicación con el  otro o la otra. 
,QKPI�KWU]VQKIKQ~V�[M�^I�I�LM\WVIZ�MV�TI�QUIOQVIKQ~V�LMT�X�JTQKW��AW�
debo ser capaz de comunicarme con aquello que le está pasando a ni-
vel emocional, es decir, no sólo comunicarme en términos de lo que yo 
propongo, sino que pueda hacerlo con su imaginación. Estoy de acuer-
do en que uno es co-creador, todos los que realizan una obra de teatro 
son co-creadores: actores y actrices, técnicos, la dirección de escena, pú-
blico... Todas y todos formamos parte de una creación colectiva. Somos 
XMZ[WVI[�KWTIJWZIVLW��AW�[QMUXZM�UM�PM�LMÅVQLW�KWUW�KW�KZMILWZ�LM�
la parte que me corresponde. Se trata de hacer una obra de teatro y la 
LQZMKKQ~V�M[KuVQKI�M[\n�IPy�XIZI�QV\MOZIZ�\WLW[�TW[�TMVO]IRM[�KWV�MT�WJRM\W�
LM�KZMIZ�]VI�[WTI�]VQLIL��0Ia�Y]M�[MZ�ÆM`QJTM�a��[WJZM�\WLW��M[\IZ�[QMUXZM�
dispuesto a hacer lo mejor a favor de la obra teatral más que favorecer 
UQ�M[KMVWOZINyI�W�UQ�QT]UQVIKQ~V��;Q�M[�I[y��MV\WVKM[��aW�M[\IZu�IT�[MZ^QKQW�
de la obra de teatro. Mi función es colaborar con la creación del espacio 
para que el teatro suceda.
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11���8ZWKM[Q~V��\ZIbI�]ZJIVI�a�KWVÅO]ZIKQ~V�
M[KMVWOZnÅKI�MV�MT�,WUQVOW�LM�8I[K]I�MV�
Uruapan, Michoacán

Rosa María Gómez Martínez 

ffl / unam

 
-V�TW[��T\QUW[�I}W[�LMT�[QOTW�XI[ILW��]VI�QUIOMV�LM�KWTWZ�a�ÅM[\I�[M�IXZW-
ximaba a la plaza principal de Uruapan, Michoacán. Era Domingo de 
Pascua. Los sones del repertorio de la música tradicional de la región, 
junto con el sonido intermitente de los cohetes, acompañaban el trán-
sito de aquella imagen; la gente que se abría paso y esperaba la llegada 
de los diversos contingentes, llamaron mi atención. Se trataba de grupos de 
mujeres que vestidas con trajes tradicionales purépechas realizaban 
la Procesión de las Aguadoras, una ritualidad especialmente de mujeres, la 
cual había permanecido en la memoria de muchos de los habitantes de 
barrios fundacionales de la ciudad y que, movidos por la nostalgia de los 
relatos de sus abuelas, habían acordado reactivar.1

Desde este primer encuentro, esa imagen fue la que se quedó en 
mi memoria y se convirtió en el tema del ensayo académico con el que 
culminé mis estudios de Maestría en Historia del Arte. Como experien-
cia multisensorial, dicha imagen ha ido habitando en mí y desplegán-
dose en diferentes áreas de mi atención, lo cual me permitió contemplar 
1  Vid. Rosa María Gómez Martínez. La imagen mariana en la procesión de las aguadoras: construcción 
visual de una ritualidad. México, 2013. Tesis, unam.
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M[XMKyÅKIUMV\M� MT� M[XIKQW� ]ZJIVW� a� TI� P]MTTI� Y]M� LMRI� I� []� XI[W� TI�
Procesión, atendiendo a las categorías de análisis que la doctora Suárez 
empleó en su tesis doctoral: función, competencia y dominio. 

Para atender la primera categoría propuesta en el Seminario: función, inicio 
IT]LQMVLW�TI�LMÅVQKQ~V�LM�TI�M[KMVWOZINyI"�¹C°E�UIZKI�ILMK]ILIUMV\M�[]�LM[MW�
de ser una escritura en el espacio tridimensional al cual incluso habría que 
añadirle la dimensión temporal”.2

Espacio y tiempo se fusionan cada año en la celebración de esta 
ritualidad en la cual el tránsito de las aguadoras, quienes portan los 
cántaros con el agua que han de llevar al templo de la Inmaculada para 
que sea consagrada, retorne de vuelta a cada barrio y sea repartida 
entre sus habitantes, quienes recibirán una muestra en virtud del reco-
nocimiento que se han ganado al interior de cada comunidad.
 Dentro de esta multidimensionalidad enmarco la respuesta de 
Dayna, una pequeña niña a la que entrevisté en el desarrollo del traba-
RW�LM�KIUXW�LM�M[\I�ÅM[\I��)T�UW[\ZIZUM�[]�^M[\]IZQW�a�[]�INnV�XWZ�TTI-
mar la atención, le pregunté si quería ser actriz y ella me contestó que 
sí, pues lo que más le gustaba era ser aguadora. Su respuesta, entonces, 
me hizo acudir a textos relacionados con la performatividad.
  Había un sentido de transformación en la preparación de la para-
fernalia, los ensayos, la participación en algunos rituales anexos, la digni-
dad de portar el vestuario y uno de los cántaros en los que ha de llevarse 
el agua para ser bendecida y, con ello, propiciar lluvias en el siguiente 
ciclo agrícola.  El sentido escénico de transformarse en un personaje me 
KWVL]KM��MV�M[\I�ZMÆM`Q~V��I�KWV\MUXTIZ�TI[�KITTM[��MT�nUJQ\W�X�JTQKW�XWZ�
LWVLM�XI[I� TI�8ZWKM[Q~V��KWUW�]V�M[XIKQW�M[KMVWOZnÅKW�MV�MT�Y]M�[][�
PIJQ\IV\M[��KWVLQKQ~V�LM�TW�NM[\Q^W��[M�KWV^QMZ\MV�I�TI�^Mb�MV�¹IK\WZM[º�a�
espectadores. Me lleva, asimismo, a relacionar la concepción del ámbito 
público, de la traza como un dispositivo urbano y su conversión a través 

2  Patrice Pavis, Diccionario de teatro. Barcelona, Paidós, 2015, p. 153. 
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del trayecto de una ritualidad; tal es el caso de las aguadoras. En el teatro, 
la escenografía organiza el acontecimiento en cada uno de los universos im-
XTQKILW[�¹UMLQIV\M�]VW[�ZMK]Z[W[�Ny[QKW[�Y]M�XMZUQ\MV�KZMIZ�]V�IUJQMV\M�
determinado para la obra”.3�-V�TI�ZMITQbIKQ~V�LM�LQKPI�ÅM[\I��TI[�KITTM[�XZW-
ponen una disposición y un tránsito, mientras que la indumentaria de las 
aguadoras con los bailes que realizan al son de la música, son los elementos 
que transforman el funcionamiento de la cartografía urbana. La función 
LM�TI�\ZIbI�^Q[\I�KWUW�M[XIKQW�M[KMVWOZnÅKW�M[��MV\WVKM[��LIZ�KIJQLI��LMV-
tro de sus atribuciones de espacio público, a la realización de la Procesión, 
y, por otro lado, en esta ritualidad, cumplir el cometido de bendecir el agua 
en la misa celebrada ex profeso cada Domingo de Resurrección.

Uruapan es una población considerada desde los últimos años del 
siglo xx como una ciudad, y como tal se ha ido conformando a través 
LM�]VI�PM\MZWOMVMQLIL�LM�bWVI[�Y]M�VMKM[Q\I�¹M[XIKQW[�LM�MVK]MV\ZW�a�LM�
contacto, tangibles (plazas) o intangibles (imaginarios)”, cuya pluralidad 
LM�M[XIKQW[�XZWXQKQMV�¹ZMKWV[\Z]QZ�TI�]VQLIL�MV�TI�LQ^MZ[QLIL��TI�KQ]LIL��
a� LMÅVQZ� TI� KQ]LILIVyI� �LMUWKZIKQI��� -[W[� T]OIZM[� [WV� R][\IUMV\M� TW[�
lugares públicos”.4 La competencia, articulada con la demarcación urba-
VW�M[KMVWOZnÅKI��[M�LQ[\QVO]M�MV�TI[�XW[QJQTQLILM[�Y]M�XZW^MM�MT�M[XIKQW�
público a su comunidad, en relación con la reunión y convivencia en sus 
calles, en este caso hecho de manera festiva.

En cuanto a la Procesión, se trata de los saberes que tienen las mujeres 
al pertenecer a los barrios fundacionales de la ciudad, participantes de los 
preparativos y de los rituales vinculados que cada comunidad celebra 
en lo particular. Entre ellos se encuentran los referidos a la preparación 
de la comida para compartirse en cada barrio, tanto durante el trayecto de 
TI�8ZWKM[Q~V�KWUW�IT�ÅVITQbIZ�TI�UQ[I�LMT�,WUQVOW�LM�8I[K]I��

3��1XULD�5LFDUW�\�$QWRQL�5HPHVDU��³5HÀH[LRQHV�VREUH�HO�HVSDFLR�S~EOLFR´��HQ�On the W@terfront, Barcelona, 
8QLYHUVLWDW�GH�%DUFHORQD��Q~P������������S����
4  Fernando Carrión, La reinvención del espacio público en la ciudad fragmentada. México, unam, Instituto 
de Investigaciones Sociales, 2016, p. 22.
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Fotografía de Pablo Molina y 
Juan Ramón Pérez, 2012.

 
Diagramas de localización de los barrios de Uruapan y recorrido de la procesión.
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En dos aspectos, el dominio está referido en la realización de la ritualidad 
durante esa fecha, a través del recorrido que va desde el Parque Nacional 
PI[\I�TI�QOTM[QI�LM�TI�1VUIK]TILI��IT�TILW�LM�TI�0]I\nXMZI��MLQÅKIKQ~V�LMT�
siglo xvi, perteneciente a los hospitales que fundó Vasco de Quiroga, lugar 
emblemático de reconocimiento de las raíces de la cultura purépecha.

En la imagen se muestra la participación de los diferentes grupos en 
donde se mezcla la población. Destaca una joven vestida con el atuendo 
de las aguadoras quien encabeza las diferentes congregaciones. Su frente 
muestra las huellas del calor del mediodía, atrás de ella un hombre realiza un 
ZMOQ[\ZW�NW\WOZnÅKW�Y]M�TI[�IKWUXI}I�PI[\I�MT�\MUXTW�MV�MT�Y]M�PI�LM�ZMITQ-
zarse la misa con cantos en lengua purépecha. Entre la comitiva se hallan 
diferentes bandas, combinación de cantos y melodías que propician la ejecu-
ción de las danzas de los diferentes contingentes. Una serie de construccio-
nes, en su mayoría antiguas, cubiertas con techo de teja, enmarcan el paso de 
la ritualidad. Al fondo puede contemplarse la presencia del Templo de santo 
Santiago como un testigo de la vinculación inicial que tiene la Procesión 
de las Aguadoras con el calendario religioso católico de la Semana Mayor. 
Detrás del templo, la vegetación fecunda del Parque Nacional, lugar donde 
VIKM�MT�ZyW�+]XI\Q\bQW��MT�IÆ]MV\M�Y]M�XWZ�U]KPW�\QMUXW�XZW^Ma~�LM�IO]I�I�
los pozos de cada uno de los nueve barrios. De esta manera, la imagen reúne 
cada elemento que consolida la composición de la Procesión.

;Q�JQMV�TI�ÅM[\I�XTIV\MI�]V�KIUJQW�MV�MT� \ZIV[K]ZZQZ�LM� TI�KW\QLQIVQ-
dad, establece también un tiempo de excepción,5 especialmente en un 
contexto como el que se ha vivido en nuestro país, y, como parte de éste, el 
de Uruapan, que ha sido atravesado durante décadas por la presencia del 
VIZKW\ZnÅKW�a�[][�MNMK\W[�MV�\WLI[�TI[�KIXI[�LM�TI�^QLI�LM�[][�PIJQ\IV\M[��

5��³(O�HVWDGR�GH�H[FHSFLyQ�HV�HO�OXJDU�HQ�HO�FXDO�HVWD�DPELJ�HGDG�HPHUJH�D�SOHQD�OX]�\�D�OD�YH]�HO�GLVSRVLWLYR�
TXH�GHEHUtD�PDQWHQHU�XQLGRV�D�ORV�GRV�HOHPHQWRV�FRQWUDGLFWRULRV�GHO�VLVWHPD�MXUtGLFR��eO�HV��HQ�HVWH�VHQWLGR��
aquello que funda el nexo entre violencia y derecho, y, a la vez, en el punto en el cual se vuelve efectivo, 
DTXHOOR�TXH�URPSH�HVWH�QH[R´��*LRUJLR�$JDPEHQ��Estado de excepción. Homo sacer ii. Buenos Aires, Adriana 
Hidalgo, pp. 14-15.
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Función, competencia y dominio sirven como categorías para abordar 
una cartografía ritual que ocupa las calles como el espacio donde se 
XMZXM\ZIZWV�PMKPW[�^QWTMV\W[��XMZW�Y]M�[M�ZMKWVÅO]ZIV�I}W�KWV�I}W�IT�
paso de la música y el tránsito de las agrupaciones de los barrios parti-
cipantes. La repetición opera como un ritmo que construye la tradición, 
MV�MT�[MV\QLW�LM�TI�LMÅVQKQ~V�Y]M�MT�LWK\WZ�Õ[KIZ�)ZUIVLW�/IZKyI�UM�
TTMO~�I�KWUXIZ\QZ��MV�XITIJZI[�LM�[]�XILZM��MT�U][QK~TWOW�,IVQMT�/IZKyI�
*TIVKW�� K]IVLW�M`XTQKIJI�MT� KWVKMX\W�LM� TW�XWX]TIZ"� ¹M[� \WLW�IY]MTTW�
que se adopta y se adapta”. De tal forma la tradición de este recorrido 
se asume como un acto de resistencia festiva en el tiempo histórico y en 
el cotidiano. 
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11���-T�M[XIKQW�LM�ZMXZM[MV\IKQ~V�LM�TI� 
LIVbI�LZIUI�4W[�\MK]IVM[�MV�+WI\M\MTKW��
5WZMTW[�

Ricardo García Arteaga

ffl / unam

El objetivo de este trabajo es estudiar el espacio de representación de 
la danza-drama Los tecuanes en el pueblo indígena de Coatetelco.6 El 
espacio de representación está compuesto por el atrio y la fachada de la 
iglesia de san Juan Bautista7��ILWZVILI�XIZI�TI�ÅM[\I�XI\ZWVIT�LMT����LM�
junio, además del paisaje de alrededor, el vestuario de los personajes, el 
U�[QKW�KWV�[]�ÆI]\I�a�\IUJWZ��I[y�KWUW�TI[�XMZ[WVI[�I[Q[\MV\M[���

11�����+IZIK\MZy[\QKI[�UM[WIUMZQKIVI[�LM�TI�LIVbI
4I� LIVbI�LZIUI� LM� 4W[� \MK]IVM[�� \IUJQuV� KWVWKQLI� KWUW� ¹,IVbI�
del tigre”, como lo mencionan los frailes españoles, se organiza para 

6��(O�YRFDEOR�Coatetelco�SURYLHQH�GHO�QiKXDWO�\�VLJQL¿FD�³/XJDU�GH�VHUSLHQWHV�HQ�ORV�PRQWtFXORV�GH�SLHGUD´��
(V�XQ�SXHEOR�LQGtJHQD�XELFDGR�HQ�OD�]RQD�SRQLHQWH�GHO�HVWDGR�GH�0RUHORV��MXQWR�D�XQ�ODJR��FX\D�IXQGDFLyQ�
GDWD�DOUHGHGRU�GHO�DxR�����D��&��(Q�HO�VLWLR�DUTXHROyJLFR��KDEtD�XQ�MXHJR�GH�SHORWD��YDULDV�SODWDIRUPDV��HQWUH�
las cuales se encontró una escultura de piedra de Xipe Tótec�R�7H]FDWOLSRFD�5RMR�\�HQ�RWUD��XQD�HVFXOWXUD�
femenina llamada Cuauhtlitzin�R�7ODQFKDQD��6H�H[SURSLy�OD�WLHUUD�SDUD�VHPEUDU�FDxD�GH�D]~FDU�HQ������\�VH�
HVWDEOHFLy�XQ�UDQFKR�JDQDGHUR�OODPDGR�/D�(VWDQFLD���$FWXDOPHQWH��HO�SXHEOR�WLHQH�DOUHGHGRU�GH��������KDEL-
WDQWHV�\�OD�PD\RUtD�VH�GHGLFD�D�OD�DJULFXOWXUD��OD�SHVFD�\�HO�FRPHUFLR��/D�(VWDQFLD�VH�WUDQVIRUPy�HQ�XQ�HMLGR�
después de la Revolución de 1910. 
�� �6REUH�OD�SODWDIRUPD�GHGLFDGD�D�Cuauhtlitzin del sitio arqueológico, se construyó la iglesia de San Juan 
Bautista en el siglo xvi y se terminó en el xviii.
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bailarle a los santos patronos y diferentes vírgenes. Existe una polémi-
ca sobre su origen, aunque podemos encontrar registros en la segun-
da mitad del siglo xix. De acuerdo con Fernando Horcasitas,8 en el 
Vocabulario de fray Alonso de Molina (1571), tecuani proviene de te-: gente, 
cua: comer y -ni"�IOMV\M��-T�¹\QOZMº�M[�]V�¹KWUMLWZ�LM�OMV\Mº�9 En los 
dialectos modernos del náhuatl la palabra tecuani se usa como sinóni-
mo de cualquier animal que pica, hace daño o muerde. Los tecuanes 
es una de las danzas-drama con características mesoamericanas que 
se continúan bailando en varios pueblos, con variantes de Lobitos,10 
Tlacololeros11  y Tlaminques.12 De acuerdo con fray Diego Durán, los 
indígenas del siglo xvi�LIVbIJIV�I\I^QILW[�KWUW�¹\QOZM[º��I^M[��UWVW[��
XMZZW[� W� KIbILWZM["� ¹A�I[y�� KWV� TW[� KIV\W[�V]M^W[�� [IKIJIV�LQNMZMV\M[�
\ZIRM[� C���E�Y]M�^Q[\QuVLW[M�]VI[�^MKM[� KWUW�nO]QTI[��W\ZI[� KWUW� \QOZM[�
y leones, otras, como soldados, otras como huastecos, otras como ca-
zadores, otras veces como salvajes y como monos y perros y otros mil 
disfraces”.13 Otra característica mesoamericana son los sonidos de la 
ÆI]\I�LM�KIZZQbW�LM� \ZM[�IO]RMZW[�a�MT� \IUJWZ�XMY]M}W�� TW[�K]ITM[�KW-
nectaban con la naturaleza y sus dioses e imitaban el sonido primor-
dial del mundo. Se tocan ambos instrumentos por una sola persona.  

8��)HUQDQGR�+RUFDVLWDV�HGLWD�XQ�DUWtFXOR�WLWXODGR�³/D�GDQ]D�GH�ORV�WHFXDQHV´��HQ�Estudios de Cultura Náhuatl, 
vol. 14, 1980, pp. 238-286.
9  Ibid, p. 252.
10��/RV�ORELWRV��WDPELpQ�OODPDGD�³'DQ]D�GH�ORV�WHSHKXDQHV´��VH�H[WLHQGH�SULQFLSDOPHQWH�D�WUDYpV�GHO�VXU�GH�
OD�FLXGDG�GH�0p[LFR�\�HO�RFFLGHQWH�GHO�(VWDGR�GH�0p[LFR��7DPELpQ�WUDWD�GH�OD�FDFHUtD�R�toriada de un tigre 
\�XQ�ORER��ibid, p. 246.
11��/RV�WODFROROHURV�HV�OD�GDQ]D�TXH�PiV�VH�DFHUFD�HQ�VX�IRUPD�D�OD�GH�&RDWHWHOFR��Tlacolol�HV�QiKXDWO�\�VLJQL¿-
FD�³HO�TXH�FXOWLYD�HO�FDPSR´��6H�GDQ]D�SULQFLSDOPHQWH�HQ�HO�HVWDGR�GH�*XHUUHUR�\�H[LVWHQ�GLiORJRV�HQ�HVSDxRO�
YHUVL¿FDGR��ibid, p. 245-246.  
12��/D�GDQ]D�GH�ORV�WODPLQTXHV�R�WHFXDQWODPLQTXHV��³ÀHFKDGRUHV´�R�³ÀHFKDGRUHV�GH�WLJUHV´��HV�XQD�YDULDQWH�
FX\R�GLiORJR�FRQRFHPRV�SULQFLSDOPHQWH�D�WUDYpV�GH�OD�REUD�GH�-RQ�(N��The Jaguar Hunters���������HQ�OD�FXDO�
WUDQVFULEH�\�WUDGXFH�DO�LQJOpV�XQ�WH[WR�GHO�PXQLFLSLR�GH�&KLODSD��Ibid, p. 249.
13� �)UD\�'LHJR�'XUiQ��+LVWRULD�GH�ODV�LQGLDV�GH�1XHYD�(VSDxD�H�,VODV�GH�OD�WLHUUD�¿UPH��0p[LFR��3RUU~D��
������S������
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11�����-T�\M`\W
En 1910 el texto de la danza-drama se decía en náhuatl híbrdo.14 
Actual-mente se dice en español con improvisaciones durante la 
representación. 

El tema de la danza-drama es sobre la cacería de un tecuan o jaguar, 
el cual se comía el ganado de una hacienda o ranchería. El texto tiene 
una estructura tradicional de inicio, nudo y desenlace. Inicio: el hacen-
dado Salvadorchi manda a matar al Tecuan y encarga a mayeSo, su 
caporal, para que lo haga. Nudo: mayeSo no puede matarlo y contrata 
a TreS viejoS, que tampoco pueden. Desenlace:�¹doS viejoS”, junto con 
el riSueño matan al Tecuan y lo reparten. El texto presenta carac-
terísticas de una farsa cómica�� aI�Y]M��LM�IK]MZLW�KWV�4]Q[I� 2W[MÅVI�
Hernández, su principal rasgo radica en la sustitución de la realidad 
por algo imposible.15 La sustitución existe en el lenguaje con textos 
repetidos, en las circunstancias con animales que danzan y en los 
personajes, como cuando el riSueño no puede hablar y hace ruidos 
guturales y gritos, los cuales asustan al Tecuan y a los espectadores. 

II.2.3 Personajes 
El Tecuan��-V��!���TI�^M[\QUMV\I�LMT�¹\QOZMº�W�RIO]IZ�KWV[Q[\yI�MV�]V�
traje completo de manga larga, presumiblemente de color amarillo con 
manchas negras. No usa zapatos. Lleva una máscara de tela, con ojos 
y hocico. La cola está pegada a la altura del ombligo para moverla con 
las manos mientras se danza y con ella ataca como si fuera un chicote.

 

14���'H�DFXHUGR�FRQ�(OIHJR�$GiQ��³/DV�GDQ]DV�GH�&RDWHWHOFR´��HQ�Anales del Museo Nacional de Arqueología, 
Historia y Enología��W��,,��������(Q�HVWH�DUWtFXOR��$GiQ�WRPy�IRWRJUDItDV��WUDQVFULELy�OD�P~VLFD��HGLWy�SDUWH�
GH�ORV�GLiORJRV�H�KL]R�XQD�GHVFULSFLyQ�GH�OD�GDQ]D�/RV�WHFXDQHV��)XH�HO�SULPHUR�HQ�LQYHVWLJDU�HVWD�GDQ]D�
PH[LFDQD��/DV�FXDWUR�GDQ]DV� LQYHVWLJDGDV�HQ�HO�DUWtFXOR�VRQ��/D�FRQWUDGDQ]D��/RV�YDTXHURV��/RV�PRURV�\�
/RV�WHFXDQHV�
15  Karl Sternheim, Los calzones. México, ffl, unam��������S�����
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Tecuan, 1910.
Fotografía: Elfego Adán.
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Traje de Tecuán, 2013.
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El traje de 2013 es muy parecido al de las fotos de 1910, es completo, 
de manga larga color amarillo con manchas negras que asemejan un 
¹\QOZMº��+ITbI�\MVQ[��4I�Un[KIZI�M[�LM�\MTI��KWV�WRW[�LM�M[XMRW��WZMRI[��
hocico y una lengua de fuera. La cola tiene idéntica característica. El 
tecuan representa la fuerza de tradición, tierra salvaje, noche y amenaza. 
Todo el tiempo está saltando y desplazándose a lo largo del espacio de 
representación de la danza-drama hasta su muerte.

Salvadorchi es el hacendado rico. Trae un pantalón de mezcli-
lla y arriba de éste, un pantalón corto negro, estilo español colonial, 
adornado con chaquiras de colores a los lados, camisa oscura con un 
chaleco negro y un sombrero blanco provisto de una pluma. Usa zapa-
tos negros. No lleva máscara. Ordena la cacería del jaguar porque 
amenaza a sus animales y a los pobladores. Le ofrece a mayeSo una 
lanza pequeña de aproximadamente 30 cm, la misma que dará a cada 
cazador con el encargo de matar al Tecuan. Encabeza una de las dos 
ÅTI[�Y]M�PIKMV�TW[�LIVbIV\M[�XIZI�TI�MV\ZILI�a�[ITQLI��

mayeSo es el capataz y está vestido de la misma forma que 
Salvadorchi��6W�TTM^I�Un[KIZI�a�MVKIJMbI�]VI�ÅTI�LM�TI�LIVbI�XIZI�TI�
entrada y salida. En la parte posterior de su chaleco lleva la palabra 
mayeSo, bordada con chaquira blanca. 

el lancero, como todos los cazadores, no lleva máscara y porta 
una lanza. Va con pantalón de mezclilla y arriba otro pantalón corto 
de satín que puede ser rojo, azul o verde; está cortado en puntas con 
un cascabel cosido en cada una. La camisa de manga larga también 
es de satín, cuyos colores pueden ser: rojo, rosa, azul, guinda, verde 
o amarillo. Todos llevan su nombre por las espaldas de la camisa, 
bordado con chaquira, además, calzan tenis, sombrero o gorra. el 
lancero es el primero en ser contratado y derrotado por el Tecuan. 
Resulta herido en el enfrentamiento y el médico lo cura de una 
manera fársica. 



73

 
El Flechero TTM^I�]V�IZKW�a�ÆMKPI�MV�TI�M[XITLI��IZUI[�][ILI[�PI[\I�MT�
siglo xx�XWZ�TW[�OZ]XW[�LM�¹QVLQW[�ÆMKPMZW[º�16 Es el segundo contratado, 
pero también es vencido. el Médico acude a curarlo. el yerbero va 
cargado de diferentes hierbas para cazar al Tecuan. Es el tercero contra-
tado y derrotado. Asimismo, es curado por el médico. 

el Trampero, tiene por arma diferentes mecates para hacer trampi-
llas. Es el cuarto contratado por mayeSo, aunque también es derrotado. el 
SSmédico acude a curarlo de una forma igualmente graciosa. 

el raSTrero, como su nombre lo dice, es especialista en seguir huellas 
y rastros de animales salvajes. En su mano lleva una zorra disecada. 

Juan Tirador�M[�KIbILWZ��\QMVM�]V�ZQÆM�a�]V�UWZZIT��)T�ÅVIT��R]V\W�
con riSueño matan al Tecuan. 

riSueño lleva una máscara de madera, peluca larga y un bastón de 
aproximadamente dos metros, con la cabeza de una muñeca en la punta. 
Lleva carrizos de madera pegados en su camisa y pantalones que sirven 
para hacer ruido al desplazarse. Es un ermitaño que vive en el cerro y se 
burla de todos. No habla, solamente lanza gritos y carcajadas constante-
mente, recursos con los que juega frente a los asistentes. Puede ser libre, 
salvaje y mágico como el Tecuan. 

el médico lleva pantalón y camiseta de calle con una bata blanca 
encima. Tampoco lleva máscara. Cura de una manera fársica, inyec-
tando y ofreciendo píldoras. 

las perraS van vestidas con pantalón, camisa blanca, gorro blanco con 
orejas, ojos y hocico. Todo el traje tiene motas negras. Usan tenis blancos, y 
16   :IY]MT�-��/�MZMKI��¹-T�XWLMZ�UQTQ\IZ�QVLyOMVI�MV�MT�XMZQWLW�+WTWVQIT"�TI[�UQTQKQI[�LM�QVLQW[�MV�MT�,MZMKPW�
novohispano”, en Construcción histórico-jurídica del derecho prehispánico y su transformación ante el derecho indiano, en Luis 
:MVu�/]MZZMZW�a�)TNWV[W�/]MZZMZW��ML[��5u`QKW��112��=6)5�����!��,M�IK]MZLW�KWV�M[\M�M[\]LQW��TW[�QVLQW[�
en la Nueva España fueron desarmados y, en algunos casos, asumieron las labores defensivas con el arco y 
TI�ÆMKPI��;M�TM[�KWVWKQ~�KWUW�¹QVLQW[�ÆMKPMZW[º��8IZI���!���M`Q[\yIV�MV�MT�^QZZMQVI\W�LM�TI�6]M^I�-[XI}I�
��� KWUXI}yI[�LM� QVLQW[�UQTQKQIVW[��,]ZIV\M� TI�/]MZZI�LM� 1VLMXMVLMVKQI�XIZ\QKQXIZWV�OZ]XW[�LM� ¹QVLQW[�
ÆMKPMZW[º�LM�LQNMZMV\M[�ZMOQWVM[��)[QUQ[UW��UIaW[�a�aIY]Q[�[M�QV\MOZIZWV�I�TI[�\ZWXI[�L]ZIV\M�TI�:M^WT]KQ~V�
mexicana.
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al parecer son una especie de perros dálmata. Estos personajes son represen-
tados por niños, al igual que los ZopiloTeS, quienes van vestidos con panta-
lón y camisa negra. Calzan tenis obscuros. En la cabeza portan un sombrero 
negro con una cabeza de zopilote de tela. Cuando el Tecuan caza al venado 
aparecen los ZopiloTeS que se quieren comerse el cuerpo. 

el venado viste pantalón, camisa de manga larga café y tenis. En 
la cabeza tiene un sombrero en forma de cabeza de venado con astas. 
Danza con el Tecuan hasta que muere y, por lo general, lo interpreta un 
niño. Los pobladores crean los vestuarios.

El músico de 1910 vestía con un pantalón y una camisa de manta 
blanca. Llevaba zapatos blancos y sombrero de paja de ala ancha, al estilo de 
principios de siglo xx. Recordemos que Coatetelco era un pueblo indígena. 

En 2013, el músico viste pantalón beige y camisa blanca de calle, 
zapatos color café y tiene un sombrero blanco. 

11�����:MXZM[MV\IKQ~V�LM�TI�LIVbI
Analizamos varios componentes de la representación de Los tecuanes en 
Coatetelco, representada el 24 de junio de 2012.17 Encontramos que el 
músico y ensayador de la danza es el señor Alicio Palacios, quien lleva al-
rededor de 25 años a cargo.18 Cada año reúne al grupo para ensayar unos 
UM[M[�IV\M[�LM�TI�ÅM[\I�XI\ZWVIT��-V�MT�LyI�LM�TI�ÅM[\I��U�[QKW[�a�LIVbIV\M[�
acompañan la procesión o huentle19 y en la tarde se representa la dan-
za-drama de Los tecuanes en el atrio de la iglesia, junto con otras danzas.  
��  Video. Danza teatro de los tecuanes de Coatetelco.�6XELGD�HO����GH�MXQLR�GH������SRU�ÏVFDU�&RUWpV�3DOPD��
<RXWXEH��
18��$OLFLR�3DODFLRV�HV�DJULFXOWRU�\�GDQ]DED�FRPR�RastReRo��3HUR�DQWHV�GH�PRULU�GRQ�/DXUR�-XiUH]��HO�HQFDU-
JDGR�GH�OD�GDQ]D��OH�GLMR�³&RPSDGUH��QR�YD\DV�D�GHMDU�FDHU�OD�GDQ]D��DXQTXH�QR�VHSDV�WRFDU��FRQ�HO�WLHPSR�
DSUHQGHUiV��DTXt�WH�HQWUHJR�XQD�ÀDXWD�\�XQ�WDPERU´��$�SDUWLU�GH�DKt�HV�HO�HQFDUJDGR�GH�OD�GDQ]D�HQ�&RDWHWHOFR��
$VLPLVPR��FRPSUD�ORV�WUDMHV��ODV�PiVFDUDV�\�HQVD\D�DO�JUXSR�VLQ�UHFLELU�GLQHUR�DOJXQR���
19  Huentle�HV�XQD�SDODEUD�QiKXDWO�TXH�VLJQL¿FD�RIUHQGD�R�UHJDOR��6H�UH~QHQ�HQ�OD�FDVD�GHO�SUHVLGHQWH�GH�)L-
HVWDV�SDWURQDOHV�\�VDOHQ�KDFLD�OD�LJOHVLD��/OHYDQ�FRPLGD��KRMDV�GH�SOiWDQR��DUUHJORV�GH�ÀRUHV�\�RWUDV�RIUHQGDV�� 
&DPLQDQ�HQ�HO�VLJXLHQWH�RUGHQ��WHFXDQHV��PRURV�\�FULVWLDQRV��YDTXHULWRV��FKLQHORV��\�DO�¿QDO�XQD�EDQGD�GH�
viento.
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Músico, 1910. 
Fotografía de Elfego Adán.
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Músico, 2013.
.W\WOZINyI�LM�:QKIZLW�/IZKyI�)Z\MIOI�
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4W[�XMZ[WVIRM[�MV\ZIV�IT�I\ZQW�LM�TI�QOTM[QI�LIVbIVLW�MV�LW[�ÅTI[��TW[�
K]MZXW[�]V�XWKW�MVKWZ^ILW[��R]V\W�KWV�TI�U�[QKI�LM�ÆI]\I�a�\IUJWZ��)T�
frente de los danzantes van riSueño y el Tecuan desplazándose alre-
LMLWZ�LM�TI[�ÅTI[��Salvadorchi�KWUQMVbI�]VI�ÅTI�KWV�TW[�\ZM[�KIbILW-
res, perras y zopilotes, en tanto que la otra mayeSo, los otros cazadores, 
médico, perros y zopilotes. Dichos personajes abren un espacio entre 
ellos, se sientan y comienza el diálogo. Salvadorchi y mayeSo están en el 
M[XIKQW�ÅK\QKQW�LM�TI�PIKQMVLI��mayeSo, al danzar, se aleja de la hacienda 
a�KZMI�MT�T]OIZ�ÅK\QKQW�LMT�X]MJTW�LWVLM�KWV\ZI\I�TW[�[MZ^QKQW[�LM�TW[�KIbI-
LWZM[��,M�QO]IT�UIVMZI��[M�KZMI�MT�M[XIKQW�ÅK\QKQW�LMT�UWV\M�LWVLM�KIbIV�
al Tecuan. El diálogo de los personajes se intercala con la danza y las 
acciones de la historia. Cada personaje tiene su son y su danza. Los asis-
tentes rodean a los personajes, sentados y parados. Son hombres, mujeres 
y niños del pueblo quienes los esperan en el atrio, rodeándolos en una 
especie de óvalo. Cabe mencionar que hay una gran semejanza entre 
los cuerpos respecto a la forma de vestir tanto de los asistentes como de los 
danzantes bajo el vestuario.

En 1910, la danza duraba aproximadamente cuatro o cinco horas.20 
Actualmente, el tiempo varía de acuerdo con el grupo y la representa-
ción, aunque en general puede durar hasta tres horas. 

II.2.5 Espacio de representación
Para describirlo presentamos cuatro fotografías de la danza-drama Los te-
cuanes. Un par de éstas fueron tomadas por el investigador Elfego Adán en 
1910. La primera es del personaje  el Tigre (Adán, p. 186-bis) y la segun-
LI�M[�LM�¹-T�UIM[\ZW�U�[QKW�LM�TW[�<MK]IVM[º��)LnV��X��� ��JQ[���)UJI[�
fotografías están en el atrio de la iglesia de san Juan Bautista.21 En ellas 
20��(Q�JHQHUDO�OD�GXUDFLyQ�GH�XQD�GDQ]D�GH�7HFXDQHV�HV�GH�XQDV�FXDWUR�R�FLQFR�KRUDV��)��+RUFDVLWDV��³/D��GDQ]D��
GH�ORV�WHFXDQHV´��HQ�op.cit��S������
21��/DV�IRWRV�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�HO�DUWtFXOR�³/DV�GDQ]DV�GH�&RDWHWHOFR´��HQ�Anales del Museo Nacional de Ar-
queología, Historia y Etnología,�Q~P������W��ii, 1910. 
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podemos apreciar que el atrio de la iglesia era de tierra apisonada, con una 
barda perimetral, estilo fortaleza, con árboles y el cielo alrededor. En otras 
fotos del artículo podemos observar el vestuario de algunos personajes.

En la tercera foto, que data de 2012, vemos al jaguar y otros perso-
najes en el atrio de la iglesia, rodeados de asistentes. 

En la cuarta foto (Cortés 2015:141) aparece el músico Alicio Palacios, 
\WKIVLW�TI�ÆI]\I�a�MT�\IUJWZ#�\IUJQuV�^MUW[�I�XMZ[WVIRM[�LM�TI�LIVbI�MV�
MT�I\ZQW��4I[� NW\WOZINyI[� N]MZWV� \WUILI[�XWZ�Õ[KIZ�+WZ\u[�8ITUI��-V� TI�
actualidad, Los tecuanes se sigue representando el 24 de junio en el atrio 
de la iglesia de san Juan Bautista. El atrio es el espacio frente a la iglesia, 
el cual está delimitado por bardas con torreones blancos estilo fortaleza, 
donde se realizan varias representaciones. En la parte superior de la puerta 
XZQVKQXIT�LM�TI�QOTM[QI�PIa�]V�WZVI\W�LM�I[MZZyV�Ib]T�KWV�^IZQI[�ÅO]ZI[��]V�
cáliz amarillo con una hostia blanca al centro, y a los lados dos cruces rojas 
con los contornos blancos. En cada lado de la puerta, encontramos un 
marco de color azul con una cruz roja de contornos blancos. Estos adornos 
[WTIUMV\M�[M�KWTWKIV�TW[�LyI[�LM�TI�ÅM[\I�XI\ZWVIT�a�[]�LQ[M}W�^IZyI�KILI�
año. La celebración comienza con una procesión y ofrendas o huentle hacia 
la iglesia, acompañada por los danzantes ya ataviados quienes entran, 
agradecen y después danzan en el atrio. La danza-drama se dedica a san 
Juan Bautista, el santo patrono que protege a la comunidad. Los asistentes 
rodean a los danzantes y observan el desarrollo de la representación.  

11�����+WVKT][QWVM[
La danza-drama Los tecuanes en Coatetelco tiene 111 años de ser do-
cumentada por primera vez y continúa representándose año con año. El 
texto, sus piteros, los participantes y su representación han variado, desde 
hacerse en náhuatl híbrido como el texto de Elfego Adán de 1910, cuya du-
ración era de cinco horas (según la información de Fernando Horcasitas), 
hasta representarse con el texto en español y durar menos de tres horas. 
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El espacio de la representación sigue siendo el mismo, el atrio de 
la iglesia y su paisaje de alrededor. Con los cuerpos de los ejecutantes, 
los vestuarios de los personajes, los diálogos del texto y los asistentes, se 
KWV[\Z]aM�TI�QUIOMV�LM�]V�U]VLW�ÅKKQWVIT�KWV�MT�M[XIKQW�LM�TI�PIKQMVLI��
el pueblo y el campo. La danza-drama actúa como una oración, con 
cuerpos espectaculares que se ofrendan en una alegre ceremonia al hacer 
XZM[MV\M� TW�XI[ILW�XWZ� TI�PQMZWNIVyI�a� ¹ZMIK\]ITQbIKQ~Vº�LM� TI�PQ[\WZQI�
regional de los pueblos de Morelos. 

La forma estética de la danza-drama invita a su análisis mediante la 
observación a distancia con respecto de la acción. La estética popular no 
distancia a los asistentes pues, al tener la ropa de diario debajo del vestua-
rio, refuerza el acercamiento con los personajes y la historia. Todo esto 
contribuye a la unión de las contradicciones entre la ceremonia y la esté-
tica, de tal forma que, a manera de una representación ritual, se resuelve 
en una apabullante celebración de solidaridad identitaria. La comunidad 
M[\n�KWV^WKILI�I�TI�ÅM[\I�a�XIZ\QKQXI�VW�KWUW�X�JTQKW��[QVW�KWUW�XIZ\M�
de la ofrenda para el santo patrono san Juan Bautista. Esta mirada es 
muy diferente a la mirada de la construcción del cuerpo espectacular del 
actor dramático, quien actúa con una construcción de un personaje y 
una historia, para un público asistente, y que entre ambos construyen la 
ÅKKQ~V�LMT�PMKPW�\MI\ZIT��

La organización comunal y la función de la concurrencia forman 
parte de la resistencia de este pueblo para crear comunidad. La danza-
drama de Los tecuanes es un factor de identidad cultural e histórica en 
Coatetelco, junto con sus artesanías, gastronomía, y construcciones de la 
arquitectura mesoamericana y del virreinato que aún persisten en el sitio.
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11���,M[XMZ\IZ�TI�QUIOQVIKQ~V�

Miguel Ángel Vásquez Meléndez

inbal / ciTru

En el transcurso de un estudio histórico, parte de la información reca-
bada se convierte en pista para explorar nuevos temas. De esta manera, 
ocupado en la historia de los payasos mexicanos y del arribo de las com-
pañías extranjeras a la capital del país, me encontré ante la posibilidad 
de indagar acerca de la escenografía circense a partir de la descripción de 
un acto realizado al interior de una carpa, donde se instaló una esceno-
grafía monumental, asomada en la imagen detonante del presente texto.

La lectura de esa hoja volante ofrece datos  que permiten una apro-
ximación a la escenografía de una de las pantomimas más famosas en la 
historia del circo en México. Dichos datos son los siguientes: 

1º La Acuática, título abreviado de la pantomima Una boda en Santa Lucía; estre-
VILI�MV�� !��XWZ�TI�+WUXI}yI�/ZIV�KQZKW�*MTT��

2º La fecha, indicativa de representaciones posteriores a la temporada de es-
\ZMVW�a��XZM[]UQJTMUMV\M��MV�TI[�TTIUILI[�¹N]VKQWVM[�I�JMVMÅKQWº�

3º El nombre de la Compañía y el local donde se presentó. 
4º La temporada, previa al inicio de la Cuaresma, cuando se programaban los es-

pectáculos más populares y, en consecuencia, redituables para los empresarios. 
5º Nuevamente el título de la pantomima, acompañado de frases publicitarias 

de mayor trascendencia, encaminadas a despertar el interés del público 
durante la época de estreno, pues los integrantes de las compañías circenses 



81

Hoja volante del Circo Teatro Orrin. La Acuática, 1894.
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J][KIJIV�IÅIVbIZ[M�MV�MT�O][\W�LM�M[XMK\ILWZM[�IV\M�TI�KWUXM\MVKQI�KWV�
otros espectáculos. 

6º La imagen de la escenografía, donde se aprecia un paisaje acuático con 
embarcaciones, puentes y personajes dentro y fuera del agua. 

7º El nombre del protagonista de la obra, Ricardo Bell, y de su Compañía, 
que incluía a sus hijos, lo cual inducía la atención del público para asistir al 
Circo Teatro Orrin. 

8º Una frase o aproximación a uno de los efectos lumínicos referente a una 
caída de agua colorida que, con las crónicas publicadas en las fuentes he-
UMZWOZnÅKI[��ITKIVbI�TI�KI\MOWZyI�LM�XZQVKQXIT�I\ZIKKQ~V��

9º Diez elementos publicitarios reiterativos de la temporada, precios de entra-
da, tipo de función, título y horarios, enfocados en la búsqueda del aumen-
to de espectadores dentro del local. 
Poco más de un siglo después, a primera vista, se deduce que la hoja 

volante contiene principalmente mensajes publicitarios, encaminados a 
incrementar la cantidad de espectadores con poca utilidad para tratar de 
reconstruir una escenografía. Sin desestimarla por completo, esta deduc-
ción permite considerar la competencia entre los empresarios teatra-
les y los circenses, cuando estos últimos intentaban diseñar repertorios 
novedosos en inmuebles monumentales con decoraciones extraordina-
ZQI[�W�LM�¹OZIV�IXIZI\Wº��KWUW�[M� TTIUIJIV�MV\WVKM[��-ZIV� N]VKQWVM[�
anunciadas atractivamente en los periódicos, rótulos y hojas volantes que 
despertaban la imaginación del público. 

De esa manera, lo artístico y lo comercial marchaban vinculados, en 
contra a los anhelos de los escritores románticos, críticos de los empresa-
rios empeñados en la obtención de ganancias y ajenos a la instrucción de 
espectadores por medio de los espectáculos públicos. 

La distinción de Ricardo Bell, anunciado en calidad de principal 
protagonista, provocó la pregunta: ¿quiénes integraban el elenco de la 
pantomima? Esta interrogante me condujo hacia un muchacho oriundo 
de Puebla, compañero de juerga de los jóvenes aristócratas, cuya estatura 
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le impedía practicar el juego de billar, pero bajo los efectos del alcohol 
era capaz de acomodarse en el interior de una vasija y transformarse en 
el último platillo de una cena. Florentino Carbajal, conocido como el 
¹-VIVW�8QZZQUXTyVº��N]M�QVKWZXWZILW�XWZ�:QKIZLW�*MTT�I�[]�+WUXI}yI�
y se convirtió en el personaje secundario más importante de La Acuática. 
Su corta estatura le permitía sumergirse en el agua y sus habilidades 
le ayudaban a nadar con gracia, capturar algunos peces y lanzarlos al 
público o entregarlos a los ganadores de una rifa, además de inducir el 
regocijo general como el indicado en la hoja volante.

Las referencias del papel de Pirrimplín ayudan a imaginar la profundi-
LIL�LMT�LQ[XW[Q\Q^W�M[KMVWOZnÅKW�a�[]�ZM[Q[\MVKQI��X]M[�KWV\MVyI�IO]I�MV�
movimiento irregular e intempestivo, provocado por el nadador y otros 
personajes sumergidos allí; también permiten imaginar el tamaño del 
contenedor en la pista y, principalmente, la reacción de espectadores 
desde el comienzo del acto ante una escenografía monumental. 

Además, las escenas del enano lanzando peces al público y salpicán-
dolo con agua remiten al rompimiento de la cuarta pared, con espectado-
res convertidos en participantes, lejanos de la monotonía propia de los 
teatros en los que se repetían dramas y óperas en cada temporada. 

Se deduce entonces: las posibilidades ofrecidas por el dispositivo 
acuático contribuyeron al éxito de la obra, a diferencia de las semivacías 
funciones teatrales.

Desde el estreno, Una boda en Santa Lucía resultó cautivadora y propi-
KQ~� TI� X]JTQKIKQ~V� LM� ]VI� KZ~VQKI� MV� ]V� LQIZQW� KIXQ\ITQVW�� ¹)XIZMKM�
primero la perspectiva de una pequeña aldea, en donde los invitados se 
XZMXIZIV�I�I[Q[\QZ�I�TI�JWLIº��QVQKQI�MT�ZMTI\W��a�LM[X]u[�[M�XZMKQ[I��¹LMT�
lado derecho del escenario se desprende una cascada que cae rugiendo 
sobre la pista; los chorros de agua son iluminados por la luz eléctrica, 
una veces rojos, otras azules, otras verdes; de esta manera tarda en 
llenarse la pista como unos diez minutos”; es tal la cantidad de agua 
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Y]M�¹MV�MT�QUXZW^Q[ILW�TIOW�JWOI�]VI�O~VLWTI�KWV�XI[IRMZW[�^M[\QLW[�
pintorescamente, y es surcada el agua por parvadas de patos”; los inte-
OZIV\M[� LMT� KWZ\MRW� V]XKQIT� KIMV� IT� IO]I� ¹a� \WLW� [M� ^]MT^M� JZWUIº#�
[M� KWVKT]aM�� TI� ¹XIV\WUQUI� M[� ^Q[\W[I#� TI[� LMKWZIKQWVM[�� TW[� \ZIRM[� a��
[WJZM�\WLW��IY]MTTI�KI[KILI�VI\]ZIT�Y]M�[M�LM[XM}I�MV\ZM�ZWKI[�a�ÆWZM[��
forman un agradable conjunto”.22 

La preponderancia de la escenografía sobre una anécdota sencilla se 
ZI\QÅKI�MV�W\ZW[�ZMTI\W[�LM�TI�uXWKI�a��KWUW�PI�[QLW�IVW\ILW��KWZZM[XWVLM�
I�TW[�ZMXMZ\WZQW[�LM�¹OZIV�IXIZI\Wº��

4I�Å[WVWUyI�IK\]IT�LM�TI�]ZJM�QUXQLM�QUIOQVIZ�]V�M[\IJTMKQUQMV\W�
acuático. No olvidemos que la ciudad prehispánica se construyó sobre 
una zona lacustre y, gracias a los códices y a las crónicas de los conquis-
tadores, se sabe de las habilidades de los aborígenes para proveerse de 
animales, insectos y plantas comestibles en los mantos acuíferos, lo mismo 
que de otras actividades cotidianas, propias de una sociedad que vive en 
un territorio delimitado por el agua.

Se enuncian algunos antecedentes de las recreaciones acuáticas. A 
mediados del siglo xix los regidores del Ayuntamiento capitalino mostra-
ron reticencia para otorgar un permiso a Sebastián Pane para la reali-
zación de competencias en una alberca. Había sido una confrontación 
entre hombres de distintas corporaciones militares y de mujeres; además 
de estos nadadores se presentarían jugadores dispuestos a capturar aves 
en la alberca y otras competencias. La negativa para la expedición de la 
licencia consistió en el supuesto de que tales recreaciones y concursos aten-
taban contra las costumbres de los mexicanos. Un dictamen cuestionable, 
K]IVLW�TW[�XI[MW[�ÆWZITM[��TI[�ÅM[\I[�XI\ZWVITM[�LM�TW[�X]MJTW[�ZQJMZM}W[��MT�
\ZnV[Q\W�XWZ�TI[�^yI[�Æ]^QITM[��MT�K]T\Q^W�LM�KPQVIUXI[�a�W\ZI[�IK\Q^QLILM[��
comerciales y festivas, eran parte de la rutina cotidiana en el paisaje acuá-
tico característico de la ciudad decimonónica.

22���³/RV�7HDWURV´��HQ�El Monitor Republicano.����GH�PDU]R�GH�������S����
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La propuesta de Pane pretendió conjuntar dos modalidades de la 
natación: la competitiva, adoptada en los cuerpos militares y en expan-
sión para el desarrollo corporal de los habitantes de la capital; y la espec-
tacular recreativa, habitual en los lagos circundantes y más atractiva 
cuando se realizaba por profesionales o semiprofesionales. Desde esta 
perspectiva, resulta incongruente la negación de los regidores, ésta pudo 
deberse más a la posibilidad de que el público observara cuerpos femeni-
nos ataviados con vestimenta poco usual, aunque era común la desnudez 
o semidesnudez de los indígenas en las riberas de los ríos.

Finalmente, después de su estreno en el Circo Teatro Orrin, La acuá-
tica fue presentada en la alberca de Pane. Sin embargo, mientras el conte-
VMLWZ�LMT�MUXZM[IZQW�MZI�ÅRW�a�KWV�]V�^WT]UMV�LM�IO]I�M[\IJTM��MT�LQ[XW-
sitivo diseñado para la pista circense era móvil, planeado para llenarse 
rápidamente, desarmarse al término de cada función y trasladarse en las 
giras de la Compañía, además de soportar el movimiento de una coreo-
OZINyI�KP][KI�a�LM�TW[�MTMUMV\W[�ÆW\IV\M[��8WZ�MTTW��MT�UWV\IRM�a�WXMZI-
KQ~V�LMT�LQ[XW[Q\Q^W�M[KMVWOZnÅKW�U]M[\ZI�]V�I^IVKM�\MKVWT~OQKW��KWV�TI�
condición añadida de resultar atractivo a espectadores, de despertar su 
imaginación e interés desde el instante en que aparecía ante su mirada.

Según lo establecido en reglamentos y lo exigido por críticos, los 
actores deberían vestirse y comportarse de acuerdo con las normas del 
país y la época que representaban, lo cual suponía el conocimiento gene-
ralizado de la cultura y de la moda mundial a través del tiempo. Dicha 
condición del teatro costumbrista se cumplía al principio de La acuática, 
cuando los integrantes del cortejo festivo lucían trajes característicos del 
evento, pero luego se transformaban al contacto con el agua. Esta es una 
mutación antecesora del uso de líquidos de colores distintos y viscosidad 
variable, característicos de algunos performances actuales. No obstante, 
¿la vista de un cuerpo con ropa mojada no representaba un atentado 
KWV\ZI�TI�¹UWZIT�a�TI[�KW[\]UJZM[º�LM�TW[�UM`QKIVW[�I�ÅVITM[�LMT�[QOTW�
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xix? Los censores lo permitieron, razón que conduce a otro tema de 
QV^M[\QOIKQ~V"� TI� XMZUQ[Q~V� WÅKQIT� XIZI� UW[\ZIZ� MT� K]MZXW� NMUMVQVW��
sobre todo, en un acto circense, acorde con las funciones de can-can y, 
posteriormente, en las del Teatro de Revista. 

Si el volumen de agua en movimiento capturaba el interés del 
público, la conjunción con luz lo incrementaba aún más. Durante el siglo 
xix se presentaron espectáculos con máquinas de refracción de luz y de 
efectos ópticos, respectivamente, en espectáculos itinerantes precursores 
del cinematógrafo. En Una boda en Santa Lucía, la aparente sencillez de la 
XZWaMKKQ~V�T]UyVQKI�MV�LQ[\QV\I[�\WVITQLILM[�[QOVQÅK~�W\ZW�I^IVKM�\MKVW-
lógico en un periodo temprano del cambio de la iluminación con cera a 
la eléctrica, y se convirtió en una atracción al integrarse en una esceno-
OZINyI�LM�¹OZIV�IXIZI\Wº��4]b�a�IO]I�[M�MV\ZMTIbIZWV�MV�TI�KWVKMXKQ~V�LM�
la cascada multicolor pregonada en la hoja volante.

Los estudios históricos tradicionales advierten la decadencia del 
teatro culto en 1894. Reducido a la representación dramática y de ópera 
para la oligarquía capitalina, con telones vetustos, decoraciones apoli-
lladas y vestuarios en jirones, imágenes opuestas a las novedades de Una 
boda en Santa Lucía o La acuática; por ello conviene repensar la historia de 
los espectáculos públicos desde otros ángulos como la escenografía de las 
representaciones emergentes, una manera para despertar la imaginación 
de las nuevas generaciones de lectores, estudiosos y practicantes de la 
escena.
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II.4 Mexican Ra-ta-plan��MV\ZM�TW�\ZILQKQWVIT� 
a�TW�UWLMZVW"�:WJMZ\W�/IT^nV��M[KMV~OZINW

Patricia Ruíz Rivera

inbal / ciTru

II.4.1 Introducción
En el siglo xx, obedeciendo a una forma de historiar el teatro en el orden 
U]VLQIT��[M�PI�ZM[IT\ILW�TI�ÅO]ZI�LM�LQZMK\WZM[�a�XZWL]K\WZM[��I[y�KWUW�
M[KZQ\WZM[��IK\WZM[�a�IK\ZQKM[��UQMV\ZI[�MT�Y]MPIKMZ�M[KMVWOZnÅKW�XI[~�I�
un segundo plano.

La transición entre lo tradicional y lo moderno en la escenografía 
puede encontrarse en el periodo que va desde las postrimerías del siglo xix 
(con las vanguardias en el mundo y los descubrimientos tecnológicos) hasta 
TW[�I}W[�\ZMQV\I��MV�LWVLM�IXIZMKM�TI�M[KMVWOZINyI�KWZX~ZMI��4I�ÅO]ZI�LMT�
escenógrafo como tal en México es reconocida a partir de la irrupción en 
M[KMVI�LMT�XQV\WZ�+IZTW[�/WVbnTMb�OZIKQI[�I�[][�XZQUMZW[�\ZIJIRW[�XIZI�MT�
Teatro del Murciélago y el Teatro Sintético, entre 1922 y 1926, que culmi-
nan con el montaje de La verdad sospechosa, obra que inaugura el recinto más 
importante del país, la sala principal del Palacio de Bellas Artes en 1934.23

23  Carlos González es el primero en tener�XQ�VXHOGR�HQ�OD�QyPLQD�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�7HDWUR�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�
,QVWUXFFLyQ�3~EOLFD��\D�FRQ�HO�SXHVWR�GH�HVFHQyJUDIR�±VLQ�HO�DSHODWLYR�GH�SLQWRU±�GH�GLFKRV�JUXSRV���&I��$QWRQLR�
0DJDxD�(VTXLYHO��FRPS��GH�WH[WRV�HG���\�QRWDV�GH�(GJDU�&HEDOORV��Imagen y realidad del teatro en México, 
1533-1960. México, Conaculta / inba��(VFHQRORJtD���������³González fue el escenógrafo de mayor trascenden-
cia de todos sus contemporáneos, si pensamos que participó activamente en casi todos los grupos y movimien-
WRV�GH�UHQRYDFLyQ�WHDWUDO´��$OHMDQGUR�2UWL]�%XOOp�*R\UL��Teatro y vanguardia en el México posrevolucionario 
(1920-1940). México, uam-a��S����������� 
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Por supuesto que se encontraban en la escena nacional más perso-
VIRM[� Y]M� MRMZKyIV� MT� WÅKQW�� XMZW� TI� LMKQ[Q~V� IT� PIKMZ� \MI\ZW� KWUMZKQIT�
evitó que fueran estudiados con profundidad por la historia del teatro 
UM`QKIVW��=VW�LM�MTTW[�N]M�:WJMZ\W�/IT^nV�24 quizá el más connotado al 
transitar entre lo tradicional y lo moderno, esto es, lo europeo y lo nacio-
nalista. Poseía su propio taller en los Altos del Teatro Fábregas e hizo 
escuela al tener como discípulos a sus seis hijos, también a Magín Banda 
y los hermanos Mendoza, Esteban y Aurelio, entre muchos otros.25

II.4.2 Méxican Ra-ta-plán
4I�NW\WOZINyI�Y]M�XZM[MV\IUW[�M[�TI�M[KMVI�ÅVIT�LM�]VW�LM�TW[�UWV\IRM[�
Un[�[QOVQÅKI\Q^W[�LMT�\MI\ZW�MV�5u`QKW�MV�TI�[MO]VLI�LuKILI�LMT�[QOTW�xx: 
Mexican Ra-ta-plán, que constituyó un éxito de taquilla y se integró como 
repertorio de varias compañías capitalinas por mucho tiempo. El elenco 
estuvo conformado por Roberto Soto, Delia Magaña, Celia Montalbán 
y Lupe Vélez; estas últimas rezumaban sensualidad junto con las baila-
rinas presentes en ese momento. El empresario Pepe Campillo contrató 
I�:WJMZ\W�/IT^nV��]V�M[KMV~OZINW�KWV[WTQLILW�MV�MT�<MI\ZW�LM�:M^Q[\I��
para realizar la escenografía. El espectáculo es un parteaguas, pues a 
partir de allí se renombra a las bailarinas como bataclanas, se muestran 
desnudeces nunca antes vistas, se emulan decorados y vestuarios en otras 
X]M[\I[�MV�M[KMVI��,M�[QUXTM�\MTWVMZW��:WJMZ\W�/IT^nV�XI[I�I�KWV^MZ\QZ-
se en escenógrafo. 

Pese a ser aparentemente una copia del espectáculo presentado 
en el Teatro Iris llamado Voilà Paris, el cual mostraba a ocho bailarinas 
cubriendo su cuerpo sólo por plumas y lentejuelas, dejando muy poco 
a la imaginación de los espectadores y, por consiguiente, causando el 
24  “5REHUWR�*DOYiQ��TXL]i�HO� LQLFLDGRU�GH� OD�HVFHQRJUDItD�PH[LFDQD�PRGHUQD��SRU�VHU� VX� WUD\HFWRULD�\�VX�
SURIHVLyQ�OD�GH�HVFHQyJUDIR�\�QR�OD�GH�SLQWRU´��$��2UWL]�%XOOp�*R\UL��op. cit.��S�������
25  Vid��$UWXUR�5LJHO��³/D�HVFHQRJUDItD�HQ�ORV�WHDWURV�QDFLRQDOHV´��HQ�Revista de Revistas. México, 5 de sep-
WLHPEUH�GH������
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Méxican Ra-ta-plán���!����<MI\ZW�4yZQKW��+WUXI}yI�/ZIVLM[�:M^Q[\I[�+IUXQTTW��
Fondo Escenografía Mexicana/ciTru/inbal
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revuelo esperado,26�:WJMZ\W�/IT^nV�TWOZI�[]XMZIZ�M[M�u`Q\W�IT�KWVKMJQZ��
además de los telones, la escenografía, el vestuario y la iluminación con 
un toque nacionalista que rebasó las expectativas puestas en su trabajo.

Hay pocas fotografías de la representación, sin embargo, por las 
crónicas podemos saber que el escenario se vistió con elementos mexica-
VW[�XIZI�TI�M[KMVQÅKIKQ~V��KWUW�TI[�RyKIZI[��[IZIXM[��XM\I\M[�a�[MZXMV\QVI[��
Los accesorios típicos de la cocina mexicana se hicieron presentes en el 
vestuario y los tocados de las bailarinas bataclanas, quienes constituyeron 
el principal atractivo para el Mexican-Ra-ta-plán y las revistas posteriores.

4W[�I]\WZM[�2]IV�,yIb�LMT�5WZIT�a�/]QTTMZUW�:W[[�VW�TM�LQMZWV�]V�
ÅVIT�ILMK]ILW�I�TI�WJZI�a�:WJMZ\W�/IT^nV�XZWX][W�KWV�U]KPW�IKQMZ\W�MT�
¹,M[ÅTM�LM�5WLMTW[, con estilizaciones sintéticas de nuestras típicas indus-
\ZQI[��A�\WLW[�ZMKWZLIUW[�TI[�W^IKQWVM[�Y]M�KILI�\ZIRM�[QUJ~TQKIUMV\M�
vernáculo arrancaba”.27

Dicho cierre, como se puede ver en la fotografía, suprime el espacio 
de la concha del apuntador y usa el proscenio como pasarela, resolución 
que para ese momento era impensable en el teatro comercial. También 
se pueden observar los rompimientos integrados con el vestuario y los 
tocados como parte de la fastuosidad del espectáculo. En el punto de 
fuga de la fotografía, se encuentra una bailarina en un plano más alto 
para lograr que el espectador tome en cuenta, la totalidad del escenario. 

En esta puesta en escena todos los elementos fueron propicios para 
constituir un gran éxito, tanto económico como de prestigio para los 
involucrados: Pepe Campillo logra otros éxitos con su compañía (Se soli-
citan modelos, La pasarela o México multicolor, entre otras muchas); Roberto 
Soto como el gran cómico y cabeza de reparto (que después le permitirá 
formar su propia compañía), y Lupe Vélez, quien ganó notoriedad como 
26  Vid. Araceli Rico, El teatro Esperanza Iris. La pasión por las tablas, medio siglo de arte teatral en México. 
México, Plaza y Valdés, 1999.
����5REHUWR�1~xH]�\�'RPtQJXH]��³'HO�HVSOHQGRU�GH�OD�IDUiQGXOD�D�OD�OREUHJXH]�GHO�PDQLFRPLR´��HQ�Jueves de 
Excélsior. México, enero, 1933.
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una mujer sensual, convertida después en La Pantera Mexicana del cine 
norteamericano, por mencionar unos cuantos.

11�����:WJMZ\W�/IT^nV�*I[I^M��M[KMV~OZINW
Es probable que el término escenógrafo se publique en México en 1921, 
K]IVLW�MT�XMZQWLQ[\I�:]NW�ZMITQbI�]VI�MV\ZM^Q[\I�I�:WJMZ\W�/IT^nV�XIZI�
El mundo ilustrado en su taller donde elabora una escenografía. Esta men-
ción tiene una singular relevancia, pues en esa época la denominación 
hacia los escenógrafos era indistinta como pintores, pintores-decoradores 
a�LMKWZILWZM[��XMZW�\IUJQuV�\MTWVMZW[��/IT^nV�KWV[QLMZILW�I[y�MV�IY]MT�
UWUMV\W��Y]QMVM[�\ZIJIRIJIV�M[XMKyÅKIUMV\M�MV�MT�<MI\ZW�LM�:M^Q[\I��

:WJMZ\W�/IT^nV�*I[I^M��KWVWKQLW�KWUW�MT�6MOZW�/IT^nV��VIKQ~�MT����
LM�MVMZW�LM�� !��MV�/]ILITIRIZI��2ITQ[KW��5u`QKW��-T�XMY]M}W�:WJMZ\W�
[MO]ZIUMV\M�ZMKQJQ~�[]�XZQUMZI�QVÆ]MVKQI�a�TI�MV\ZILI�IT�U]VLW�LM�TI�
NIZnVL]TI�KIXQ\ITQVI�LM�TI�UIVW�LM�[]�XILZM��<ZQVQLIL�/IT^nV��]V�XQV\WZ�
LM�XTINWVM[�a�¹WTTQ\I[º��Y]M�\ZIJIRIJI�MV�MT�\ITTMZ�LM�\MTWVM[�LMT�K]JIVW�
8MXQ\W�/WUQb#28 murió trágicamente a la edad de 45 años, el 22 de julio 
de 1935, en la ciudad de México.

-T�XZQUMZ�ZMOQ[\ZW�Y]M� \MVMUW[�LMT� \ZIJIRW�LM�:WJMZ\W�/IT^nV�MV�
el teatro data de 1912, en la revista México Espírita, además se presume 
que conoce a los artistas catalanes Tarazona entre 1913 y 1915, cuando 
visitaron nuestro país. 29

)T�\ZIJIRIZ�KWV�TW[�PMZUIVW[�<IZIbWVI��:WJMZ\W�/IT^nV�IXZMVLM�TI[�
VW^MLILM[�LM�TI�M[K]MTI�LM�6]M^I�AWZS��Y]M�KWV[Q[\yIV�XZQVKQXITUMV\M�MV�
la técnica del calado luminoso y también lo realizado en el viejo continente, 
KWUW�TW[�\WKILW[�LM�)VVI�8n^TW^I�MTIJWZILW[�XWZ�4MWV�*IS[\��LQ[M}ILWZ�

28��-XOLR�3ULHWR��³/RV�PRQWDMHV�WHDWUDOHV�HQ�0p[LFR�GXUDQWH�ORV�~OWLPRV����DxRV´�HQ�México en el Arte. México, 
sep / inba��Q~PV��������0p[LFR��VHSWLHPEUH�GH�������SS��������´
29� � 3DEOR�'XHxDV�Las divas en el teatro de revista mexicano. México, Asociación Mexicana de Estudios 
)RQRJUi¿FRV��$��&��������
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:WJMZ\W�/IT^nV��ca. 1932. Fondo La carpa en México / ciTru / inbal
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escénico y cofundador de Los Ballets Rusos, junto con Sergei Diáguilev),30 
Y]M�/IT^nV�X][W�MV�XZnK\QKI�MV�MT�UWV\IRM�Y]M�VW[�WK]XI�

0IKQI��!���IXIZMKQ~�MV�]V�XZWOZIUI�LM�UIVW�KWUW�¹XQV\WZº�MV�
el Teatro Virginia Fábregas para la obra teatral La hechicera. En ese año 
conoce a José Clemente Orozco y a varios pintores, escritores y perio-
LQ[\I[��KWUW�/IZKyI�+IJZIT��2�JQTW��:]NW��5MVLQWTI��a�4W[�U]KPIKPW["�
MT�/�MZW�+I[\ZW�8ILQTTI��+IZTW[�7Z\MOI�a�8IJTW�8ZQLI��I[y�KWUW�:WJMZ\W�
Núñez y Domínguez el Diablo, quienes acostumbraban asistir a un local 
de comida ubicado en República de Cuba, llamado coloquialmente Los 
Monotes, cuyo propietario era Luis, hermano de José Clemente,31 situa-
ción que le permitió trabajar con distintas compañías y teatros a lo largo 
de su carrera. 

Como discípulo y ayudante de los hermanos Tarazona,32 en 1918 
trabaja en Los Quákeros��M[KMVQÅKILI�MV�MT�<MI\ZW�+WT~V��-V�IY]MT�I}W�
se convierte en papá de su primer hijo, Rodolfo, quien se convertirá en 
su aprendiz –como ya se ha mencionado líneas arriba– junto con sus 
W\ZW[�KQVKW�PMZUIVW[��a�MV�RMNM�LMT�<ITTMZ�LM�M[KMVWOZINyI�/IT^nV�

:WJMZ\W� ZMKWVWKM� TI� QVÆ]MVKQI�Y]M�MRMZKQMZWV� [WJZM� []� NWZUI�LM�
trabajo los pintores Adolfo Best Maugard, Roberto Montenegro y 
+IZTW[�/WVbnTMb�� 2]V\W� KWV�*M[\�5I]OIZL��/IT^nV�M[� KWV\ZI\ILW�MV�
�!�!�XWZ�)VVI�8n^TW^I��Y]QMV�\QMVM�TI�QVÆ]MVKQI�UWLMZVI�MV�TW[�LMKW-
rados y los tocados) para realizar la escenografía que estrena en su gira 
XWZ�6]M^I�AWZS�� jT� PIKM� TW[� LMKWZILW[� XIZI�La siesta del fauno (obra 
KZMILI�XWZ�>I[TI^�6QRQV[Sa�MV��!����a�8n^TW^I�TM�XIOI�MT� QUXWZ\M�LM��

30��5XIR�³&XHVWLRQHV�GH�WHDWUR��1XHVWURV�HVFHQyJUDIRV´��HQ�El Universal Ilustrado��0p[LFR���GH�DEULO�GH�������
pp. 12-13.
31  Cf�� 5DTXHO�7LERO�� José Clemente Orozco: Una vida para el arte. Breve historia documental. 3a. ed. 
México, fce, 2009. 
32  Rufo,  ³&XHVWLRQHV�GH�WHDWUR��1XHVWURV�HVFHQyJUDIRV´�HQ�Op. Cit., pp. 12-13. 
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dos mil pesos, que para la época era una pequeña fortuna,33 lo que 
seguramente le permitió cierta independencia económica para subsidiar 
su taller.34

El hecho de que contara con un espacio propio para realizar su 
trabajo era una gran ventaja: la ubicación de su taller le permitía trabajar 
y enviar los telones o los diseños de vestuario a las modistas rápidamente. 
El Teatro Virginia Fábregas se encontraba en la antigua calle Puerta 
Falsa de san Andrés, hoy Donceles, y los teatros a los que abastecía el 
taller se encontraban cerca. El Teatro Lírico, en República de Cuba 46; 
el Teatro Principal en calle de Coliseo Nuevo, hoy Bolívar 30, y el Teatro 
Colón, en la esquina de Bolívar y 16 de Septiembre. 

:WJMZ\W�/IT^nV� LQJ]RIJI� JWKM\W[� LM� TW[� \MTWVM[� a� []XMZ^Q[IJI� []�
realización. El escenógrafo menciona que para la técnica del calado, 
I]VY]M�N]MZI�U]a�MTIJWZILW��¹XZMKQ[W�M[�ZMKWZ\IZ�KWV�UM\QK]TW[QLIL�MT�
XIXMT�XIZI�XMOIZ�MV�MT�P]MKW�C]VIE�UQKI�LM�KWTWZ�W�XIXMT�LM�KPQVI��W�JQMV�
]VI�ÅVI�ZMLMKQTTI�KWUW�u[\I�·[M}ITnVLWUM�]VI�]\QTQbILI�MV�]VW�LM�[][�
trabajos casi terminados–, que sirve para sostener los follajes calados”.35

Algunas empresas teatrales no gustaban de experimentaciones esce-
VWOZnÅKI[�a� TM� [WTQKQ\IJIV� TI� ZMITQbIKQ~V�LM� \MTWVM[�I� TI�^QMRI�][IVbI��
I[y� KWUW� []� KWVNMKKQ~V� MV�XIXMT� XIZI� MKWVWUQbIZ� OI[\W[��/IT^nV� [M�
Y]MRIJI�LM�MTTW��XMZW�ÅVITUMV\M�K]UXTyI�KWV� TW[�MVKIZOW[�X]M[�¹XWZ�
M[W�M[�Y]M�U]KPI[�^MKM[�C°E�^MZn�][\ML�LMKWZILW[�UyW[�Y]M�LM[MV\W-
nen con mi manera de sentir este arte. Tengo que sujetarme a ñoñas 
QLMI[�LM�XMZ[WVI[�Y]M�MV\QMVLMV�U]KPW�LM�V�UMZW[°�XMZW�VILI�Un[��
0Ia�Y]M�^Q^QZ��a�XIZI�^Q^QZ°�PIa�Y]M�KWUMZ°�§VW�M[�KQMZ\W'º�36

33��$UWXUR�5LJHO��³&XHVWLRQHV�GH�WHDWUR��1XHVWURV�HVFHQyJUDIRV´��HQ�El Universal Ilustrado��0p[LFR����GH�DEULO�
de 1921, pp. 12-13. op. cit. 

34����VLJORV�GH�KLVWRULD�JUi¿FD�GH�0p[LFR��(G��GH�*XVWDYR�&DVDVROD��0p[LFR��*XVWDYR�&DVDVROD�����������WW�
35��5XIR��³&XHVWLRQHV�GH�WHDWUR��1XHVWURV�HVFHQyJUDIRV´�HQ�op. cit., pp. 12-13. . 
36  Idem.
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<ITTMZ�-[KMVWOZnÅKW�/IT^nV��ca. 1920.  
Archivo Casasola, en Fondo Escenografía Mexicana / ciTru / inbal 
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Al incorporar las últimas novedades sobre el manchado, el calado o 
maquetado y el uso del color, como ya se ha mencionado líneas arriba, 
:WJMZ\W�/IT^nV� QVVW^~� MT� IZ\M� M[KMVWOZnÅKW� IT� ]\QTQbIZ� TI� XMZ[XMK\Q^I�
para crear la ilusión mediante los paisajes de fondo, estableciendo las 
bases para el prototipo que se utilizará posteriormente en otros teatros. 

Con elementos sencillos e intercambiables, como un telón de fondo 
representando motivos que muchas veces se repetían (la plaza con una 
fuente al centro, el paisaje mexicano con sus valles o las puertas del 
interior de una casa) pudo superar la problemática de hacer decorados 
V]M^W[�XIZI�KILI�M[\ZMVW�[MUIVIT#�I[y��/IT^nV�[M�TI[�QVOMVQ~�XIZI�PIKMZ-
TW[�¹QVLMÅVQLW[�MV�\QMUXW�a�KWV\MVQLWº�37

:WJMZ\W�/IT^nV�KWTIJWZ~�KWV�MT�\MI\ZW�UM`QKIVW��MV\ZM��!���a��!����
en 159 producciones teatrales. Cooperó en la transición de la forma de 
diseñar y realizar las escenografías de manera tradicional, como se venía 
PIKQMVLW�JIRW� TI� QVÆ]MVKQI�LM� TW[�IZ\Q[\I[�Y]M�^Q[Q\IJIV�5u`QKW�� \IV\W�
italianos como españoles, al estilo moderno. 

 

����3��'XHxDV��op. cit.
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II.5 ;IKZQÅKQW�OTILQI\WZQW�a�KZMIKQ~V�LMT�9]QV\W�;WT

Claudia Carbajal Segura

Historia del Arte / unam

;IKZQÅKQW�OTILQI\WZQW�a�KZMIKQ~V�LMT�9]QV\W�;WT�se presentó el 9 de mayo de 1936 
en el Toreo de la Condesa en la ciudad de México. Esta obra fue una 
adaptación escénica de otra representación acaecida el año anterior en 
la ciudadela de Teotihuacán: Mitos y leyendas de Teotihuacán, cuyo argumen-
\W�[M�LQ^QLQ~�MV�LW[�IK\W["�¹-T�[IKZQÅKQW�OTILQI\WZQWº�a�¹4I�KZMIKQ~V�LMT�
Quinto Sol”. El primer acto fue dedicado a la narración de una batalla 
MV\ZM�LW[�JIVLW[�LM�O]MZZMZW[��K]aW[�OIVILWZM[�[WV�WNZMKQLW[�MV�[IKZQÅ-
cio, y el segundo acto giraba en torno a la famosa leyenda del Quinto Sol. 

Las características de los inmuebles que se prestaron para escenario 
de ambos espectáculos eran muy diferentes entre sí y los requerimientos 
logísticos fueron muy distintos de los que se necesitaron la primera vez. 
En primer lugar, el Toreo de la Condesa era un escenario delimitado 
MV�M[XIKQW��VW�M[\IJI�\MKPILW��VW�M[�XW[QJTM�IÅZUIZ�Y]M�MZI�]V�M[XIKQW�
cerrado propiamente dicho), la gradería del lugar centralizaba un escena-
rio redondo al que debía adaptarse toda la obra que, en la representación 
original, se había efectuado para un paraje abierto como Teotihuacán. 

Mitos y leyendas de Teotihuacán tenía muchísimas ventajas para impac-
tar al espectador-participante desde el primer momento, porque la 
también llamada Ciudad de los dioses sugería de inmediato grandeza y 
UIRM[\]W[QLIL�XWZ�[y�UQ[UI��TW�K]IT�[QOVQÅK~�XIZI�MT�MY]QXW�WZOIVQbILWZ�
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—Departamento de Acción Cívica— un reto para suscitar algunas de 
estas impresiones en su espectáculo presentado en la ciudad de México, 
así prometían en sus anuncios de prensa. La obra se llevó a cabo a las 
��"���PWZI[��]V�PWZIZQW�MV�MT�Y]M�MZI� NWZbW[I� TI� QT]UQVIKQ~V�IZ\QÅKQIT��
tanto del escenario como en la gradería; esto daba ciertas ventajas a la 
hora de crear una atmósfera mística. Aquí los juegos de luces y sombras, 
al igual que los juegos pirotécnicos, emularon cierta magia fantasiosa 
hacia los espectadores-participantes.

Como escenografía se construyó una pirámide en el fondo del Toreo, 
la cual estaba empotrada en las gradas para simular el gran centro cere-
monial que había dado origen al suntuoso espectáculo. También se cons-
truyó otra más pequeña al centro del escenario circular. Ambas dieron la 
sugerencia del ambiente prehispánico que se buscó plasmar a través de 
la presentación. Es curioso que las crónicas de la prensa anunciaran esta 
escenografía como un acontecimiento único, pues incluso llegó a expre-
sarse que dichas pirámides eran más grandes que las de Teotihuacán, lo 
cual, por supuesto, era una exageración:

Dos mil personas van a formar parte del espectáculo, el cual resul-
tará posiblemente más imponente que en Teotihuacán porque la 
ÅM[\I�[M�PIZn�I�XIZ\QZ�LM�TI[� �LM�TI�VWKPM�a�[M�]\QTQbIZnV�XW\MV\M[�
ZMÆMK\WZM[�a�T]KM[�KIUJQIV\M[�XIZI�I]UMV\IZ�TW[�MNMK\W[�M[KuVQKW[�
Se creía que no sería factible hacer una reconstrucción de aquellas 
leyendas en la Plaza de toros, por falta de espacio, pero los ensayos 
Y]M�[M�PQKQMZWV�XIZI�UWV\IZ�MT�9]QV\W�;WT�a�MT�;IKZQÅKQW�OTILQI\WZQW�
en el Toreo se vieron más espectaculares que en Teotihuacán y ha-
KQuVLW[M�TI�ÅM[\I�XWZ�TI�VWKPM�ZM[]T\~�^MZLILMZIUMV\M�OZIVLQW[W�
Con tal motivo se ha venido construyendo sobre una parte del 
tendido de sol una pirámide de proporciones colosales y que es 
un poco más alta que la misma de Teotihuacán. Ha sido una obra 
magna que está ya casi terminada. En el centro del ruedo se ha 
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Construcción de un templete en el Toreo de la Condesa, 1936  
Col. Archivo Casasola-Fototeca Nacional.  
MID 77_20140827-134500:90260
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TM^IV\ILW�W\ZI�XQZnUQLM�Un[�XMY]M}I�XIZI�MT�[IKZQÅKQW�OTILQI\WZQW�
4I[�LQÅK]T\ILM[�XIZI�UWV\IZ�M[I[�XQZnUQLM[�a�XIZI�WZOIVQbIZ�M[\M�
festival, así como para reunir el personal tan numeroso para los 
OZIVLM[�KWVR]V\W[�Y]M�[M�VMKM[Q\IV��PIKMV�QUXW[QJTM�Y]M�ÅM[\I[�LM�
esta naturaleza puedan repetirse, así que para el público es esta la 
última oportunidad de conocerlas.

Además de los efectos de luces cambiantes, se emplearán 
piezas de pirotecnia para aumentar la dramaticidad de ciertos 
episodios como el del nacimiento del Quinto Sol, el cual está 
basado en la leyenda de que habiéndose perdido el Cuarto Sol que 
alumbraba la tierra de los toltecas y permaneciendo en la oscuri-
dad por muchos días sus moradores, hubo necesidad de convertir 
a dos hijos de Citlalicue en los ordenadores del universo por medio 
LMT�[IKZQÅKQW�Uy[\QKW�MV�TI�PWO]MZI�Y]M�PQbW�VIKMZ�MT�9]QV\W�;WT�a�
la luna, astros que la piedad divinizó desde entonces.38

La exageración de las proporciones de la pirámide hace que cuestione el 
número de intérpretes en escena, pues según la nota, ascendieron a dos mil, 
KWUW�MV�TI�ZMXZM[MV\IKQ~V�WZQOQVIT�LM��!����8QMV[W�Y]M�M[\M�LI\W�X]LW�QVÆIZ[M�
para motivar al público a asistir al espectáculo. A petición de algunos especta-
dores, quienes alegaron que al ser tan tarde no pudieron llevar a sus hijos, se 
programó otra función para el 10 de mayo, la cual sería más adecuada para 
que los pequeños pudieran asistir. Esta función se efectuó a las 16:00 horas: 

4I�UIOVQÅKMVKQI�LMT�M[XMK\nK]TW�IXMVI[�X]MLM�[MZ�LM[KZQ\I��LW[�UQT�
XMZ[WVI[�MV\ZM�PWUJZM[�a�U]RMZM[�\WUIZWV�XIZ\M�MV�TI�ÅM[\I�T]KQMVLW�
trajes llenos de colorido y esos grandes conjuntos los colores de sus ata-
víos, las evoluciones y las danzas, todo ello bajo las luces cambiantes de 
TW[�ZMÆMK\WZM[��LMR~�]VI�UIOVyÅKI�QUXZM[Q~V�MV\ZM�TI�KWVK]ZZMVKQI�39

38��³'RV�PLO�SHUVRQDV�HQ�XQ�JUDQ�IHVWLYDO´��HQ�El Universal, 2a secc., 8 de mayo de 1936, p. 1.
39  Idem.
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Adujeron como razón para que muchas personas, especialmente 
para los niños, es imposible asistir por la noche y se acordó repetirlo hoy 
a las 4:00 de la tarde.40

El encargado de la escenografía de esta adaptación escénica fue 
+IZTW[�/��/WVbnTMb���Y]QMV�PIJyI�KWUMVbILW�[]�KIZZMZI�KWUW�XQV\WZ��AI�
en 1917 incursionó en escenografía y decorado de obras teatrales, hasta 
ser el encargado de uno de los talleres más importantes de la ciudad, 
en el que se producían escenografías y vestuarios de muchas obras del 
\MI\ZW�MV�5u`QKW��/WVbnTMb�N]M�]VW�LM�TW[�XZQUMZW[�M[KMV~OZINW[�M[XM-
cializados del país y su vida aún está por investigarse, puesto que falta 
un análisis profundo para el arte de la escenografía que tanto ha dado al 
teatro y a la danza.41

-V�]VI�MV\ZM^Q[\I�LM��!����+IZTW[�/��/WVbnTMb�PIJT~�LM�[]�TIJWZ�MV�
la tramoya y en los decorados, declarando que este quehacer es muy dife-
rente a dibujar bocetos o pintar en caballete, porque se requieren muchas 
habilidades técnicas y hasta físicas para llevar a cabo aquellas pinturas o 
vestuarios en un escenario. También dijo que esta labor es mágica, pues 
ver sus creaciones cobrando vida le causaba mucha satisfacción, aunque 
I[M^MZ~� Y]M� \IUJQuV� M[� ¹U]a� QVOZI\Iº� XWZ� TI� NIT\I� LM� XZM[]X]M[\W�� MT�
retraso de los pagos y las muchas trabas en el teatro mexicano.42

El escenógrafo indicó que los espacios en donde se presentaban las 
obras eran bastante antiguos y que esto limitaba la innovación o la intro-
ducción de nuevas técnicas en los decorados y la iluminación. Carlos 
/��/WVbnTMb�LQJ]RIJI�a�XWLyI�KZMIZ� TI[�M[KMVWOZINyI[�LM[LM�KMZW��XMZW�

40��³(O�EHOOR�IHVWLYDO�GH�D\HU�VH�UHSLWH�KR\´��HQ�El Universal, 10 de mayo de 1938, p. 16.
41��8QR�GH�ORV�~QLFRV�WUDEDMRV�UHIHUHQWHV�D�ORV�SULPHURV�HVFHQyJUDIRV�HQ�0p[LFR�SDUD�GDQ]D�HV�HO�GH�$OEHU-
WR�'DOODO��³/RV�RMRV�GHO�HVFHQDULR��(VFHQyJUDIRV�GH�OD�GDQ]D�PH[LFDQD´��HQ�Anales del Instituto de Inves-
gaciones Estéticas, vol. xxxii�� Q~P�� ���� ������ �KWWSۃ��ZZZ�DQDOHVLLH�XQDP�P[�LQGH[�SKS�DQDOHVLLH�DUWLFOH�
YLHZ����������&RQVXOWD���Ǥۄ����GH�IHEUHUR�GH�������
42��(Q�HVWH�UHSRUWDMH�VH�LQGLFD�TXH�*RQ]iOH]�HUD�WDPELpQ�HO�HQFDUJDGR�GHO�YHVWXDULR�\�TXH�GLVSRQtD�GH�GRFH�
FRVWXUHUDV�SDUD�GLFKD�ODERU��6H�PHQFLRQD�TXH�VX�WDOOHU�HVWDED�HQ�HO�EDUULR�GH�/RUHWR�HQ�OD�FLXGDG�GH�0p[LFR��
³&DUORV�*RQ]iOH]�HVFHQyJUDIR´��HQ�Revista de Revistas�����GH�GLFLHPEUH�GH������
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también era el encargado de adaptar los bocetos de otros artistas como 
Fernández Ledesma, José Clemente Orozco, Roberto Montenegro, entre 
otros pintores. También llevaba a cabo estas creaciones en dimensiones 
ILMK]ILI[�XIZI�^M[\QZ�MT�M[KMVIZQW�LM�]VI�I\U~[NMZI�M[XMKQIT��/WVbnTMb�
IÅZU~"

He acabado de abandonar por completo la pintura de caballete 
Y]M�V]VKI�UM�[I\Q[ÅbW�LMT�\WLW��A�UMVW[�]VI�^Mb�Y]M�M[\]^M�MV-
[IaIVLW�M[KMVWOZINyI��AW�VW�[u�Y]u�\QMVM�MT�\MI\ZW�a�\WLW�TW�Y]M�
se relaciona a él. Una vez que se está dentro de él es imposible 
LM[XZMVLMZ[M�C°E�=V�K]ILZW�Y]M�XQV\IUW[�]VI�^Mb�\MZUQVI��M[�
una cosa muerta que amortajamos en el marco y sepultamos en 
los muros de una pieza. En cambio nuestros decorados están des-
tinados a animarse aunque sea por cortos instantes de una vida 
ÅK\QKQI��XMZW�^QLI�IT�ÅV��)T�^MZTW[�MV�M[KMVI�\MVMUW[�TI�QUXZM[Q~V�
de verlos por primera vez o mejor dicho que un sueño nuestro se 
PI�PMKPW�ZMITQLIL°�LM[K]JZQUW[�MV�MTTW[�LM\ITTM[�a�MNMK\W[�QUXZM-
vistos. Nuestra propia obra nos sorprende, es algo así como una 
XTIKI�NW\WOZnÅKI�Y]M�[M�ZM^MTI�MV�KWTWZM[�43

La revisión de materiales de esta naturaleza puede seguir aportando 
elementos valiosos para la reconstrucción de la escena y del ámbito 
arquitectónico de un momento crucial del país: los primeros programas 
educativos y culturales de un México posrevolucionario.

43  Idem.
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11���;QUJWTQ[UW�a�UWLMZVQLIL�MV�TI�M[KMVI�
UM`QKIVI"�El Simún,�M[KMVWOZINyI�LM�:WJMZ\W�
Montenegro44

Omar Alfonso Flores Tavera

Historia del Arte / unam

Tengo la absoluta seguridad de que el teatro es uno de los medios

Un[�MÅKIKM[�XIZI�QT][\ZIZ�a�XIZI�OWbIZ�LM�]VI�^QLI�

más durable, más intelectual, más profunda.

Roberto Montenegro 45

Después de más de 30 años de haber empezado el ambicioso 
proyecto arquitectónico, el 29 de septiembre de 1934 fue inaugu-
rado el Palacio de Bellas Artes de la mano del presidente Abelardo L. 
Rodríguez. Ese mismo día, tras meses de acalorados debates sobre cuál 
debía ser el espectáculo con el que se estrenara el escenario del nuevo 
Teatro Nacional, se presentó La verdad sospechosa del dramaturgo mexi-
cano Juan Ruiz de Alarcón, con una compañía encabezada por Alfredo 
/~UMb�LM�TI�>MOI�a�5IZyI�<MZM[I�5WV\WaI��-T�M[KMV~OZINW�LM�TI�WJZI��
quien también fue nombrado jefe de teatro del recinto, fue el maestro 

44� �(O�SUHVHQWH� WH[WR�GHULYD�GH�PL� LQYHVWLJDFLyQ�GH�PDHVWUtD��YHDVH�2��)ORUHV�7DYHUD��De Edward Gordon 
Craig a Roberto Montenegro��ensayos en el diseño de una máquina del movimiento escénico. Tesis, México, 
unam, 2020.
45  R. Montenegro, Planos en el tiempo: las memorias de Roberto Montenegro. México, Artes de México / 
Conaculta, 2001, p. 90.
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+IZTW[� /WVbnTMb�46 Este primer montaje, según advierten diversas 
fuentes, estuvo lleno de complicaciones técnicas e incluso de malos 
entendidos entre los actores y el director.47 La primera temporada 
del teatro daría inicio en mejores circunstancias un par de semanas 
después con la puesta en escena El Simún, obra del francés Henry 
René Lenormand, la cual corrió a cargo de la misma compañía, pero 
ahora ambientada con la escenografía del artista tapatío Roberto 
Montenegro. Con este drama se anunció la inauguración de la tempo-
ZILI�\MI\ZIT�LM��!���MV�TW[�LQIZQW[�VIKQWVITM["�¹+WUXI}yI�,ZIUn\QKI�
LMT�8ITIKQW�LM�*MTTI[�)Z\M[�C°E�8Z~`QUI�QVI]O]ZIKQ~V�LM�TI�\MUXW-
rada 1934 con El Simún�LM�4MVWZUIVL��)TNZMLW�/~UMb�LM�TI�>MOI"�
dirección de escena y Primer Actor; María Teresa Montoya: Primera 
Actriz; Escenografía: Roberto Montenegro; Traducción: Enrique 
/WVbnTMb�5IZ\yVMbº�48

Un breve artículo del periódico El Nacional, en una edición cercana a 
la fecha del estreno señala lo siguiente:

La obra escogida para el debut de la Compañía Dramática del 
Palacio de Bellas Artes, llamada El Simún, se desarrolla como 
muchas otras del dramaturgo francés en el continente africano. 
El paisaje, que en Lenormand adquiere toda la importancia de 
un nuevo personaje, es el desierto terrible que como monstruo 
^QOQTI�I�TW[�PWUJZM[�Y]M�[M�IJZQOIV�MV�uT�C°E�49

El estreno aconteció el jueves 25 de octubre de 1934 a las 21:00 horas. 
El Simún, representada por primera vez en el Teatro du Palais Royal de 

46��/��0��0RQFDGD��Así pasan… Efemérides teatrales 1900-2000��0p[LFR��(VFHQRORJtD��������S������

����-RYLWD�0LOOiQ��70 años de teatro en el Palacio de Bellas Artes. México, Conaculta, 2004, pp. 30-31.

����³$QXQFLR�GH�(O�6LP~Q�HQ�HO�3DODFLR�GH�%HOODV�$UWHV´��HQ�El Universal��0p[LFR����GH�RFWXEUH�GH�������S����

����³'HEXW�GH�OD�FRPSDxtD�GUDPiWLFD�GHO�3DODFLR�GH�%HOODV�$UWHV��(O�HVWUHQR�GH�OD�REUD�GH�/HQRUPDQG´��HQ�El 
Nacional��0p[LFR�����GH�RFWXEUH�GH�������SULPHUD�VHFFLyQ��S����



106

París sólo unos años antes,50 expone al público la tragedia de un grupo de 
OMV\M�Y]M�TQLQI�KWV�TI[�LQÅK]T\ILM[�LM�TI�̂ QLI�KWTWVQIT�NZIVKM[I�MV�)ZOMTQI��
Se trata de un texto dramático de características simbolistas en donde la 
hostil atmósfera africana vicia el comportamiento de los hombres occi-
dentales. El programa de mano de la versión mexicana fue localizado en 
una parte de los fondos especiales de la Biblioteca de las Artes. En seis 
detalladas páginas se presenta una síntesis crítica de la obra redactada 
por el cineasta Julio Bracho. 

La acción del drama toma lugar en la residencia de laurency, un 
rico comerciante francés que vive en medio del implacable desierto afri-
cano con aieSha, su amante, una mujer mestiza, mitad árabe y mitad 
española. El caballero se encuentra en espera de la llegada desde Europa 
de su hija cloTilde, a quien no había visto nunca y que decide refu-
giarse con él después de la muerte de su madre. Mientras laurency 
sale a recibir a la muchacha, entra a la casa gaiour, un príncipe árabe, 
KWV� MT� ÅV� IKWZLIZ� XWZ�UMLQW� LM aieSha una reunión entre el comer-
ciante francés y su padre, el agha. Una vez de regreso a la residencia, 
cloTilde descubre su rostro; en ese momento laurency reconoce en los 
rasgos de la joven a la mujer que amó 20 años atrás, despertando en él 
sentimientos incestuosos alentados por la complicidad del clima hostil. 
Ambos padres, laurency y el agha, se reúnen en un palmeral mientras 
los jóvenes dan un paseo, el agha pretende una alianza sellada con el 
matrimonio de sus hijos. Bajo el dominio de sus confusos sentimientos, 
laurency se ofende con la propuesta de su rival comercial; no obstante, 
al retorno de los jóvenes, el padre descubre que su hija se ha enamorado 
de gaiour. Entretanto, aieSha escudriña el momento de su venganza, 
pues no sólo siente que cloTilde le ha arrebatado el amor del padre, 

50� �)UDQoRLV�0DXULDF��³/H�6LPRXQ��SLqFH�HQ�WURLV�DFWHV�GH�0��/HQRUPDQG��j�OD�&RPpGLH�0RQWDLJQH����/H�
&KDVVHXU�GH�FKH]�0D[LP¶V��SLqFH�HQ�WURLV�DFWHV�GH�00��0LUDQGH�HW�4XLQVRQ��DX�WKpkWUH�GX�3DODLV��5R\DO�´��
>HQ�OtQHD@���©KWWS���PDXULDF�HQ�OLJQH�X�ERUGHDX[�PRQWDLJQH�IU�LWHPV�VKRZ����ª��>FRQVXOWDGR�HO����GH�IHEUHUR�
de 2020].
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sino que también le ha negado la oportunidad de ser correspondida por 
gaiour, de quien también ha quedado prendada. Tal como lo anuncia 
el enredo de la trama, el desenlace resulta trágico y aieSha desata su furia 
con la misma fuerza de un simún, es decir, violenta como una arrebata-
dora tormenta de arena en medio del desierto argelino.51

Debido a la importancia que adquiere el ambiente dentro de la histo-
ZQI��MT�\ZIJIRW�M[KMVWOZnÅKW�ZMY]MZyI�LM�MTMUMV\W[�XTn[\QKW[�Y]M�\]^QMZIV�
la capacidad de transmitir las batallas internas de los personajes a partir 
de un espacio escénico signado. Nadie mejor para lograrlo que el artista 
Roberto Montenegro, cuya obra plástica nunca dejó del todo la tendencia 
simbolista del ÅV�LM�[QvKTM; además no era nueva la empresa de diseñar esce-
nografía.52 El programa de mano dedica un apartado para presentar al 
escenógrafo y señalar algunos aspectos del llamativo diseño: 

Tal vez sea El Simún, de Lenormand, la mejor realización escenográ-
ÅKI�LM�5WV\MVMOZW��-`Q[\M�MV�u[\I�]VI�I]LIKQI�KWV[QMV\M��KWUW�M[�
la introducción de elementos plásticos, tales como el telón de fondo 
en el que sobre el cielo estrellado de una noche africana se dibuja la 
constelación de Sagitario. La mayor expresión con un mínimo de ele-
mentos está en cada uno de los cuadros que Montenegro ha realizado 
para esta obra. Véase, por ejemplo, el modo original como concibe 
¹MT�8ITUMZITº�Y]M�4MVWZUIVL�ZMY]QMZM�XIZI�ITO]VI[�LM�[][�M[KMVI[��
y cómo la presencia de un mapa da un sentido nuevo a los tres mu-
ros de una misma habitación. El telón de fondo, utilizado en toda su 
extensión —vertical y horizontalmente— para la expresión del mismo 

51  Julio Bracho, “El Simún��6tQWHVLV�FUtWLFD�GH�OD�REUD´��HQ�El Simún, Drama en 12 cuadros de Lenormand 
�3URJUDPD�GH�PDQR���0p[LFR��7HDWUR�GHO�3DODFLR�GH�%HOODV�$UWHV��MXHYHV����GH�RFWXEUH�D�ODV����KRUDV��V�S��HQ�
citRu�)RQGR�5HVHUYDGR�GH�OD�%LEOLRWHFD�GH�ODV�$UWHV��&HQDUW��FODVL¿FDFLyQ�%)��������
52  Antes de El Simún,�5REHUWR�0RQWHQHJUR�\D�KDEtD�GLVHxDGR�HVFHQRJUDItD�\�YHVWXDULR�SDUD�DOJXQDV�REUDV�
GH�WHDWUR�GH�UHYLVWD��EDOOHWV�IROFOyULFRV�\�SDUD�HO�SUR\HFWR�GH�$QWRQLHWD�5LYDV�0HUFDGR��;DYLHU�9LOODXUUXWLD�\�
0DQXHO�5RGUtJXH]�/R]DQR�FRQRFLGR�FRPR�(O�7HDWUR�GH�8OLVHV���9pDVH�/��0��6FKQHLGHU��Fragua y gesta del 
teatro experimental en México: Teatro de Ulises. Escolares de Teatro. Teatro Orientación. México, unam / 
(GLFLRQHV�GHO�(TXLOLEULVWD��������S������
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desierto; elemento poético fundamental en el paisaje que preside la 
IKKQ~V��a��CsicE�MV�MT�Y]M�5WV\MVMOZW�PI�WT^QLILW��QV\MVKQWVITUMV\M��
MT�KQMTW"�\WLW�M[�LM�]V�OZIV�MNMK\W�LZIUn\QKW�Y]M�[]JZIaIV�CsicE�I�KILI�
paso las tormentas espirituales, las soledades y hasta las torturas físicas 
de los seres que componen el drama de Lenormand.53

Hay un desconocimiento general de los cuadros escénicos que 
Roberto Montenegro diseñó para esta obra, por ejemplo, aún no se sabe 
K~UW� MZI� ¹MT� 8ITUMZITº� IT� Y]M� PIKM� ZMNMZMVKQI� MT� XZWOZIUI�LM�UIVW�
W� K~UW� T]KyI� MT�UIXI� [WJZM� TW[�U]ZW[��=VI� NW\WOZINyI� QLMV\QÅKILI�MV�
los Fondos especiales de la Biblioteca de las Artes54  deja ver el drama-
tismo de un enorme telón de fondo surcado por dunas caprichosas, frente 
al cual se conglomera hacia el lado izquierdo un macizo de elementos 
arquitectónicos entre vanos y sólidos geométricos irregulares.

El escenario cumple su atribución evocativa en la medida que las 
ÅO]ZI[�LM�5IZyI�<MZM[I�5WV\WaI�a�)TNZMLW�/~UMb�LM� TI�>MOI�[M�^MV�
LQUQV]\I[� W� QV[QOVQÅKIV\M[� IV\M� ]V� QVKTMUMV\M� LM[QMZ\W� [QV� KQMTW� Y]M�
recrea el carácter sublime de un paisaje propio del simbolismo, donde 
la amenazante naturaleza sirve como punto de partida para la expresión 
poética de la tormenta interna que libran sus pasiones.55 

7\ZI�NW\WOZINyI� QLMV\QÅKILI�MV�MT�IZKPQ^W�XMZ[WVIT�LM�5WV\MVMOZW�
presenta el cuadro escénico del montaje con que el pintor lograría tras-
cender como escenógrafo profesional. Al igual que la anterior, también 
es una fotografía tomada durante el momento de la representación.56

53  El Simún��3URJUDPD�GH�PDQR���loc. cit. 
54  Fotógrafo desconocido, “María Teresa Montoya y Alfredo Gómez de la Vega en El Simún´��HQ�Archivo 
Revista de Revistas��)RQGRV�HVSHFLDOHV��%LEOLRWHFD�GH�ODV�$UWHV��&HQDUW�
55��6REUH�ORV�WySLFRV�JHQHUDOHV�GH�OD�SLQWXUD�VLPEROLVWD��YpDVH�)��5DPtUH]��³(O�VLPEROLVPR�HQ�0p[LFR´��HQ�
Fausto Ramírez et al., El espejo simbolista. Europa y México, 1870-1920. México, Museo Nacional de Arte 
/ Banco Nacional de México, 2004, pp. 21-59.
56� �)RWyJUDIR�GHVFRQRFLGR��³(VFHQRJUDItD�GH�OD�REUD�GH�WHDWUR�¢(O�6LPHyQ"�>sic@�GH�5REHUWR�0RQWHQHJUR´�
Archivo Carso del cehm��IRQGR�)RWRJUDItDV�GH�5REHUWR�0RQWHQHJUR�dxciii����FDMD���,,��GRF������IRMD���
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5IZyI�<MZM[I�5WV\WaI�a�)TNZMLW�/~UMb�LM�TI�>MOI�MV El Simún. Archivo Revista de 
Revistas, Fondos especiales, Biblioteca de las Artes / Centro Nacional de las Artes.
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Escenografía de Roberto Montenegro para la obra de teatro El Simún.  
Archivo del Centro de Estudios Históricos de México Carso.  
Fondo: Roberto Montenegro.
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Al centro destaca una enorme estructura arquitectónica compuesta 
por monumentales sólidos geométricos con aristas frontales que domi-
nan la escala del escenario. Los actores se ven diminutos frente al arco 
de dos vistas (conopial y adintelado) que gobierna visualmente el 
centro de la escena, tras el cual se distribuyen otros prismas que arman 
una composición geométrica donde predominan las líneas rectas verti-
cales, horizontales y, por la orientación, las diagonales. Esta fotografía 
fue reproducida en una de las páginas del programa de mano y gracias 
I�TI�ZM[M}I�LM�2]TQW�*ZIKPW�[M�X]LW�QLMV\QÅKIZ�Y]M�M[�TI�XZQUMZI�M[KMVI�
de la obra de teatro, cuya función era prologar el drama de Henry 
René Lenormand:

;WJZM�MT�KIUQVW��I�TI[�X]MZ\I[�LM�TI�KQ]LIL�LM�/PIZLIQI��MV�)ZOMTQI��
se inicia la acción de la obra. En cuclillas o tendidos en el polvo, 
varios árabes descansan a la sombra de las murallas. Cruza un men-
digo, negro, quien después de entonar una canción indescifrable 
tiende la mano pidiendo limosna. Al preguntar quién es el dueño 
de la casa que allí se ve, introduce en la acción iniciada al personaje 
KMV\ZIT�LM� TI�WJZI"� ¹;QLQ�4I]ZMVKa°� NZIVKu[� KWUMZKQIV\M°�U]a�
ZQKW°º�4W[�nZIJM[�̂ ]MT^MV�IT�[WXWZ�LM�TI�[QM[\I��MV�\IV\W�MT�UMVLQOW�
[M�ITMRI�TTM^nVLW[M�MV\ZM�TW[�TIJQW[�[]�M`\ZI}I�KIVKQ~V°57 

En otros espacios me he dedicado a argumentar la relación que existe 
entre este diseño de Roberto Montenegro y las propuestas espaciales del 
JZQ\nVQKW�-L_IZL�/WZLWV�+ZIQO�58 Por lo que toca a estas breves líneas, 
me limitaré a analizar la imagen desde el contenido y sus características 
formales. 

��  El Simún �3URJUDPD�GH�PDQR�� loc. cit. 

58��(VWH�WH[WR�VH�GHVSUHQGH�HQ�JUDQ�PHGLGD�GH�PL�WHVLV�GH�PDHVWUtD��2PDU�)ORUHV�7DYHUD��De Edward Gor-
don Craig a Roberto Montenegro. Ensayos en el diseño de una máquina del movimiento escénico, artículo 
DFDGpPLFR�TXH�SDUD�REWHQHU�HO�WtWXOR�GH�0DHVWUR�HQ�+LVWRULD�GHO�$UWH��0p[LFR��ffl-iie / unam, 2020.
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La monumentalidad de los cuerpos geométricos que Roberto 
Montenegro empleó en la escenografía de El Simún, claramente tenía 
la intención de presentar por primera vez ante el público mexicano una 
obra de teatro con características modernistas, igual a las que, décadas 
anteriores, habían introducido algunos reformadores de la escena como 
:QKPIZL�?IOVMZ��)LWTXPM�)XXQI�a�/WZLWV�+ZIQO��K]aI�WJZI�MT�IZ\Q[\I�
tapatío conoció muy bien durante sus años como becario en Europa 
entre 1906 y 1919. Asimismo, es posible decir con cierto grado de segu-
ridad que la elección de la obra teatral no fue fortuita, pues se pretendía 
exhibir el novedoso aparato escénico y mecánico del Teatro de Bellas 
Artes; incluso, desde las primeras discusiones por la elección del espec- 
\nK]TW�XIZI�TI�N]VKQ~V�LM�M[\ZMVW��+IZTW[�/WVbnTMb�8M}I�KZQ\QK~�TI�[MTMK-
ción nacionalista de la obra de Juan Ruiz de Alarcón y propuso inaugu-
rar con óperas como Tristán e Isolda o Parsifal, ambas de Richard Wagner, 
para explotar el montaje desde su aspecto artístico.59 Finalmente se tomó 
el camino discursivo marcado por el gobierno en turno, pero ahora 
correspondía a Montenegro la oportunidad de hacer gala del escenario 
más imponente y moderno del que disponía México hasta entonces. 

4I�KWUXW[QKQ~V�I�XIZ\QZ�LM�XZQ[UI[��Un[�ITTn�LM�TI�VW\IJTM�QVÆ]MV-
KQI�M[KMVWOZnÅKI�LM�+ZIQO��\IUJQuV�ZM[]T\I�U]a�UWV\MVMOZQVI��X]M[�M[�
]V�ZMK]Z[W�Y]M�MT�IZ\Q[\I�\IXI\yW�IXTQK~�U]KPI[�^MKM[�MV�[]�WJZI�OZnÅKI��
mural y de caballete. Se puede decir que estos elementos forman parte 
del mundo interior de Roberto Montenegro, plagado de ideas sobre 
geometrías sagradas y arcos místicos, alimentadas por las corrientes de 
XMV[IUQMV\W�\MW[~ÅKW�a�UI[~VQKW��)LMUn[��LM[LM�TI[�J�[Y]MLI[�XZWXQI[�
del simbolismo, se pueden reconocer distintos tópicos que fueron carac-
terísticos del movimiento: el uso del paisaje como expresión de una visión 
interior, observable en el implacable desierto de Argelia; las estructuras 
arquitectónicas sombrías que evocan el anhelo de un pasado preindustrial; 

59  J. Millán, op. cit., p. 29.



113

la búsqueda por la trascendencia que logre llenar el vacío metafísico de la 
época, en este caso se puede reconocer con la inclusión de la constela-
ción de Sagitario sobre el cielo estrellado; e incluso la apropiación de los 
recursos de la música y la poesía aplicados a la imagen a partir del ritmo 
y la armonía, expresados con líneas, repeticiones, contrastes y color.60 
Hasta hoy sólo han llegado fotografías en blanco y negro de esta esce-
nografía, no obstante los tonos de las imágenes nos invitan imaginar un 
colorido exótico y un gran poder expresivo. Basta echar un vistazo a la 
paleta que Montenegro frecuentó durante las décadas de los años veinte 
y treinta del siglo pasado. Después de todo, el efecto debió ser impresio-
nante para un público que por primera vez entraba en contacto con una 
producción de tal envergadura y que podía estar al nivel de cualquier 
montaje moderno en el mundo. 

Roberto Montenegro siguió diseñando escenografías hasta sus últimos 
años de vida. En 1957 se llevó a cabo el Primer Congreso Panamericano 
de Teatro con varias sedes en la ciudad de México. Como resultado de este 
importante evento se montó, en octubre del mismo año, la primera expo-
sición nacional de Escenografía Mexicana Contemporánea.61 Los dise-
ños de los escenógrafos mexicanos deleitaron a los mayores especialistas 
en teatro de todo el continente. En esta exposición Roberto Montenegro 
participó con su primera gran escenografía: El Simún, representado en el 
Palacio de Bellas Artes, de la cual se expuso el boceto inicial, realizado 23 
años atrás y con el que trascendería como personaje destacado de uno de 
los capítulos más importantes de la historia de la escenografía en México.

60  Fausto Ramírez, loc. cit.
61� �$QWRQLR�/ySH]�0DQFHUD��Escenografía mexicana contemporánea� �3URJUDPD�GH�PDQR���0p[LFR�� inba / 
0XVHR�1DFLRQDO�GH�$UWHV�3OiVWLFDV��RFWXEUH�GH�������HQ�%LEOLRWHFD�GH�ODV�$UWHV��cenaRt��FODVL¿FDFLyQ��*3�
722���������
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Boceto de escenografía para El Simún, publicado en Antonio López Mancera, 
Escenografía mexicana contemporánea (catálogo), Museo del Palacio de Bellas Artes, 
octubre de 1957.
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11���-T�M[\ZMVW�LMT�*ITTM\�*WVIUXIS

Aimée Wagner y Mesa

ffl / unam

Enclavado en la selva lacandona, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, 
[M�PITTI�MT�[Q\QW�LM�*WVIUXIS��KMZKIVW�I�AI`KPQTnV�a�I� TI�NZWV\MZI�KWV�
/]I\MUITI��-T�ÆWZMKQUQMV\W�LM�M[\I�KQ]LIL�UIaI�\]^W�T]OIZ�L]ZIV\M�MT�
gobierno de Jaguar-Ojo Anudado alrededor del año 516 d. C. Le suce-
dieron Chaan Muan I, Ahau y Chaan Muan II, cuyas hazañas se en-
K]MV\ZIV�XTI[UILI[�MV�TW[�U]ZITM[�LMT�TTIUILW�-LQÅKQW�LM�TI[�8QV\]ZI[��
Alrededor del año 800 esta ciudad fue abandonada y permaneció oculta, 
por lo menos a los ojos de blancos y mestizos, durante varios siglos.

¹,M[K]JQMZ\Wº� MV� �!��� OZIKQI[� I� TI� QVNWZUIKQ~V� XZWXWZKQWVILI�
I� /QTM[� 0MITa� a� +IZTW[� .ZMa� XWZ� TW[� QVLyOMVI[� TIKIVLWVM[� 2W[u� 8MXM�
+PIUJWZ�a�)KI[QW�+PIV��MT�[Q\QW�LM�*WVIUXIS�XZW^WK~�]V�OZIV�QUXIK\W��
básicamente debido a los murales que engalanan el Templo de las 
pinturas. Estos murales sirvieron de inspiración a los creativos del Ballet 
Bonampak, cuyo estreno tuvo lugar en noviembre de 1951, patrocinado 
XWZ�MT�/WJQMZVW�LMT�-[\ILW�LM�+PQIXI[��I�KIZOW�LMT�OMVMZIT�.ZIVKQ[KW�
/ZIRITM[��N]VLILWZ�LMT�)\MVMW�LM�+QMVKQI[�a�)Z\M[�LM�+PQIXI[�

+WV�MT�ÅV�LM�TTM^IZ�I�KIJW�M[\M�UIOVW�M^MV\W�[M�KWV[\Z]a~��MV�TI[�IN]M-
ZI[�LM�TI�KQ]LIL�LM�<]`\TI�/]\QuZZMb��MV�MT�XIZY]M�5ILMZW��]V�MVWZUM�
escenario de madera y se colocaron gran cantidad de bancas para cientos 
de espectadores que pudieron gozar del espectáculo gratuitamente.
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>Q[\I�XIVWZnUQKI�LMT�\MI\ZW�IT�IQZM�TQJZM��8IZY]M�5ILMZW��<]`\TI�/]\QuZZMb��+PQIXI[��
Fotografía: Walter Reuter. Col. Familia Wagner.
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La coreografía estuvo a cargo de la reconocida bailarina Ana Mérida 
(1922-1991) quien también participó como danzante. Durante varios 
meses entrenó a maestras de Educación Física chiapanecas y del Instituto 
de Ciencias y Artes para que conformaran el conjunto femenino. Entre 
ellas se encontraba la joven Beatriz Maza, hoy destacada maestra y 
JIQTIZQVI�Y]M�WJ\]^W�MV�MT����!�MT�8ZMUQW�+PQIXI[��/ZIKQI[�I�[]�PQRW�[M�
recuperó, hace poco, la partitura original de la composición musical del 
maestro Luis Sandi.

El conjunto varonil se integró con danzantes Concheros del grupo 
LQZQOQLW�XWZ�.TWZMVKQW�AM[KI[��Y]QMV�R]V\W�KWV�6QKWTn[�5M[I�N]MZWV�TW[�
únicos bailarines profesionales. El propósito había sido no utilizar intér-
pretes clásicos o modernos, sino a aquellos que se dedicaran a las danzas 
autóctonas, lo que propició al espectáculo magia y frescura.

Como ya se mencionó, fue el maestro Luis Sandi (1905-1996) quien 
compuso, ex profeso para este evento, la partitura musical. El director 
teatral Fernando Wagner (1906-1973) coordinó el montaje.

El ingeniero Pedro Alvarado Lang, integrante destacado del Ateneo 
de Ciencias y Artes de Chiapas, redactó el argumento y el texto literario 
para el cual prestó su voz la actriz Margot Wagner.

El pintor y escultor Carlos Mérida (1891-1985), nacido en Quetzal-
\MVIVOW��/]I\MUITI��a�ZILQKILW�MV�5u`QKW�� QV[XMKKQWV~� TI�ZMITQbIKQ~V�
LMT� M[KMVIZQW�� j[\M� KWV[\~� LM� LW[� OZIVLM[� XTI\INWZUI[� LM� UILMZI�� I�
semejanza de la terraza de la pirámide, unidas por un escalón, donde 
tuvieron lugar las danzas de conjunto; además, una plataforma de menor 
dimensión, cuya escalinata conducía al Templo de las Pinturas –también 
LMVWUQVILW�-LQÅKQW��·�]JQKILW�LMT�TILW�LMZMKPW��+IJM�LM[\IKIZ�Y]M�[]�
remate se adornó con las cresterías típicas de la cultura maya. 

Carlos Mérida aprovechó el entorno natural que se integró como 
parte de la escenografía, ofreciendo al público la sensación de encon-
trarse al pie de la pirámide. Orgulloso de sus orígenes mayas y zapotecos, 
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Fernando Wagner y colaboradores del Ballet Bonampak.  
Fotografía: Walter Reuter. Col. Familia Wagner.
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-[KMVI�KWV�MTMUMV\W[�M[KMVWOZnÅKW[��Ballet Bonampak.  
Fotografía: Walter Reuter. Col. Familia Wagner.
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evidentemente conocedor de la cultura maya-quiché, se basó en los 
frescos recién descubiertos para diseñar el vestuario, los penachos y la 
utilería. 

El argumento del Ballet está dividido en 6 estancias:

1ª Estancia. “Danza de los sacerdotes y los bataboobes (jefes de 
los pueblos)”
*WVIUXIS�M[�]VI�KQ]LIL�XZ~[XMZI�Y]M�XW[MM�OZIVLM[�ILMTIV\W[�MV�KQMV-
cias y artes, la cual se ve amenazada por otras tribus debido a que los 
adivinos han pronosticado que el príncipe heredero, apenas un niño, al-
canzará un gran poder y subyugará a los estados cercanos. Para ello, los 
PIJQ\IV\M[�LM�*WVIUXIS��ITQILW[�KWV�AI`KPQTnV��XZMXIZIV�TI�M[\ZI\MOQI�
LM�O]MZZI���+WV�MT�ÅV�LM�Y]M�TW[�LQW[M[�TM[�[MIV�XZWXQKQW[��TTM^IV�I�KIJW�
una danza ritual frente a la explanada del templo. Participan el Ahau en 
N]VKQ~V�LM� [IKMZLW\M� []XZMUW�� TW[� [IKMZLW\M[�LM�AI`KPQTnV�a�4IKIVPn�
además de siete sacerdotes más y cuatro bataboobes. 

2ª Estancia. “Danza de Ix-Cab”

También las mujeres llevan a cabo una danza ritual, presidida por la es-
posa del Ahau, para que los dioses favorezcan a los guerreros. Una virgen 
WNZMVLI�ÆWZM[�LM�VQK\u��TQZQW[�JTIVKW[�LM�IO]I��I�TW[�LQW[M[�LMT�IUWZ�a�TI�
voluptuosidad. Asimismo, punzan sus orejas y labios con espinas para 
que su sangre sea del agrado de las divinidades.

3ª Estancia. “Danza de los guerreros alados”

Los músicos, con sus grandes cornetas, llaman a los guerreros, quienes 
con vistosos trajes que simulan alas, penachos de plumas de quetzal y 
abanicos para alejar a los espíritus negativos, ofrendan al dios de la gue-
ZZI� Y]M�� PIKQI� MT� ÅVIT� LM� TI� M[KMVI�� TW[� [IKMZLW\M[� TTM^IV� MV� IVLI[� []�
representación escultórica.
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4ª Estancia. “Danza de la batalla”

Al amanecer, los guerreros se preparan para la lucha que acontece todo el 
día. Muchas víctimas caen durante la batalla, a la postre se enfrentan los 
dos grandes jefes para decidir a cuál pertenecerá la victoria. El gran jefe 
LM�*WVIUXIS��R]V\W�KWV�TW[�O]MZZMZW[�balam (jaguares), resulta vencedor.

�¢�-[\IVKQI��¹,IVbI�LM�TI�IUIZOI�^QK\WZQI�a�MT�[IKZQÅKQWº
Los jefes sometidos son despojados de sus penachos de plumas de quetzal 
a�[IKZQÅKILW[�I�TW[�LQW[M[��;M�WaM�MT�KTIUWZ�LM�TW[�\ZQ]VNILWZM[�IOZILM-
KQMVLW�I�TI[�LMQLILM[�[]�^QK\WZQI�aI�Y]M�*WVIUXIS��AI`KPQTnV�a�4IKIVPn�
han derrotado a sus enemigos.

A continuación, se escuchaba el texto literario de Pedro Alvarado 
Lang, mientras en escena continúan las danzas de festejo: 

¡Ah, dioses ineluctables! ¡Ah, grandes dioses! ¡Habéis querido 
que otra vez el triunfo sea de los sabios e invencibles guerreros de 
AI`KPQTnV��LM�*WVIUXIS�a�LM�4IKIVPn	
¡Les habéis dado la victoria suprema!
¡Oh! ¡Poderoso Nacom, supremo príncipe, gran monarca que en-
sanchas tu gloria y tu poder! ¡Has vencido clamorosamente des-
X]u[�LMT� MVK]MV\ZW�ÅVIT	� ¨)� \]� M[XIV\W[W� MVMUQOW�LMT� KWTTIZ� LM�
varias cabezas, dominaste y venciste y humillaste, dejándolo atado 
por tu increíble fuerza! ¡Oh, cielo y tierra! ¡Oh, águilas! ¡Oh, tigres!
¡Nos has valido cielo! ¡Nos has valido tierra! ¡Ah, mi lanza 
poderosa! ¡Ah, dureza de mi escudo! ¡Ah, dureza de mi corazón! 
¡Ah, mi cielo, mi tierra y mis montañas! ¡Ah, bravura de mi alma! 
¡Ah, valor de estos hombres amados de los dioses! ¡Ah, la faz de los 
dioses que sonríen al triunfo de los hombres!
¨A�JQMV�LQW[M[	�¨;Q�Y]QMVM[�MV�[][�UIVW[�\QMVMV�MT�LM[\QVW�P]UIVW��
PIV�Y]MZQLW� KWTUIZ� KWV� MT� \ZQ]VNW� I� TW[� ^IZWVM[� LM�*WVIUXIS��
gracias sean dadas a ellos! 
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5WUMV\W�KWZMWOZnÅKW��Ballet Bonampak.  
Fotografía: Walter Reuter. Col. Familia Wagner.
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Se debe anunciar a la faz de los cielos, a la faz de la tierra y cele-
brarlo con grandes muestras de honor. ¡Anunciémoslo! ¡Vayamos 
I�TW[�OZIVLM[�U]ZW[�LM�TI�NWZ\ITMbI�LM�*WVIUXIS�a�XZWKTIUMUW[�
cuál ha sido la voluntad divina! ¡Proclamemos que los dioses han 
querido para su honra y para nuestra vida, concedernos el triunfo!
¡Que el cielo y la tierra, que los animales de la selva, que la ceiba 
tótem de nuestros bosques, que el grano sagrado que nos alimenta, 
que las aves que cantan y que nos regocijan con los colores de su 
bello plumaje, que las aguas prodigiosas que dan la fertilidad y que 
JI}IV�V]M[\ZI[�\QMZZI[��Y]M�TW[�^QMV\W[��Y]M�TW[�IZWUI[�LM�TI[�ÆWZM[�
y todos los seres y cosas que habitan el mundo por la voluntad de 
los dioses, se regocijen y escuchen nuestro canto de alegría, nuestro 
sentimiento de gratitud! ¡Que todos los corazones conozcan nues-
tra hazaña y participen de inmenso placer! 
¡Que en los muros de un nuevo templo que construiremos, el artis-
ta perpetúe el drama de bonampak!62

6ª. Estancia. “Danza general del epinicio”

Las esposas y vírgenes danzan en agradecimiento a los dioses. Los dan-
zantes con máscaras totémicas que representan a las divinidades del agua 
y al dios del maíz se unen al festejo.

�8IZI�MT�OZIV�ÅVIT�IXIZMKMV�TW[�Ahau, guerreros alados, sacerdotes y 
músicos, alabando al dios del sol que les concedió el triunfo.

Encontré ciertos elementos en este espectáculo que me remiten –toute 
la distance gardée– con el teatro clásico griego: la representación de un mito 
que se origina a raíz de un augurio; la acción basada en hechos heroicos; 
la ubicación del evento al aire libre con el paisaje como entorno y la asis-
tencia de un público masivo. 63

62��3HGUR�$OYDUDGR�/DQJ��Argumento del Ballet Bonampak. México, doc. indéd. Acervo Fernando Wagner, 
unam.
63��7RGDV�ODV�LPiJHQHV�VRQ�REUD�GHO�UHFRQRFLGR�IRWyJUDIR�:DOWHU�5HXWHU�
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Audiencia del Ballet Bonampak. Fotografía: Walter Reuter. Col. Familia Wagner.
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La narración y comentario de los hechos función del coro y, en este caso 
en la voz de una coreuta.

Los creadores del Ballet Bonampak ya no están con nosotros, pero su 
trabajo sirvió de paradigma a nuevas versiones que enriquecen y favore-
cen la difusión de la cultura autóctona. Que las imágenes aquí presen-
tadas sean un vehículo de interés para aquellos que tengan el deseo por 
XZM[MZ^IZ��IVITQbIZ�a�ZMÆM`QWVIZ�[WJZM�M[\I[�M[KMVQÅKIKQWVM[�LM[IZZWTTI-
das en la medianía del siglo xx en nuestro país.
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11� �=VI�KWZWVI�a�]V�OZIV�JI[\QLWZ"�TI[�“Divinas 
Palabras” de Vicente Rojo

Óscar Armando García

ffl / unam

En 1963 se gestó en México una singular puesta en escena con un grupo de 
estudiantes universitarios de varias Facultades, actores invitados y creado-
res plásticos. Bajo la producción artística de Héctor Azar y la dirección es-
cénica de Juan Ibáñez, este grupo de jóvenes interpretaron Divinas palabras, 
el texto dramático de Ramón del Valle-Inclán. Los artistas plásticos que 
colaboraron en el montaje fueron Luis Macouzet (iluminación), la pintora 
Marcela Zorrilla (vestuario) y Vicente Rojo (escenografía).

La puesta en escena fue descrita como deslumbrante desde su estreno 
el 20 de mayo de 1963 en el Teatro Caballito de la ciudad de México; así lo 
constatan los diferentes testimonios periodísticos y de los participantes del 
teatro universitario de la época. Juan Ibáñez, estudiante de la Facultad de 
Filosofía y Letras, había obtenido una beca para ser asistente del director 
y actor británico Peter Ustinov durante un año de estancia en Inglaterra; 
posteriormente prolongó su estadía en España y Francia, experiencia que 
le permitió asistir a diversos montajes en Londres, Madrid y París. A su 
regreso en 1961 propuso a Héctor Azar, en ese momento director de la 
WÅKQVI� LM�<MI\ZW� LM�,QN][Q~V�+]T\]ZIT�� MT�UWV\IRM� LMT� \M`\W� LZIUn\QKW�
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de Ramón del Valle Inclán para la recientemente fundada Compañía de 
Teatro Universitario, consolidada por alumnos de los diferentes Talleres 
de teatro que se habían instituido en cada una de las Facultades de la 
unam.

Ibáñez convocó y seleccionó a una treintena de jóvenes estudiantes 
para desarrollar la puesta en escena, integrándose como equipo de diseño 
M[KuVQKW�I�TI�XQV\WZI�5IZKMTI�BWZZQTTI�a�IT�LQ[M}ILWZ�OZnÅKW�LM�WZQOMV�KI\I-
lán Vicente Rojo, ya entonces encargado de la Imprenta Madero, así como 
su incipiente presencia en la Revista de la Universidad, La cultura en México y la 
fundación de la editorial Era. Rojo había hecho estudios en La Esmeralda y 
había comenzado a hacer sus primeras exposiciones colectivas e individua-
TM[��KWV�]VI�N]MZ\M�\MVLMVKQI�PIKQI�]VI�M[\u\QKI�VW�ÅO]ZI\Q^I�

El montaje escénico de Ibáñez tuvo como fuente estética varias refe-
rencias plásticas: Luis Buñuel (Los olvidados���B]ZJIZnV��>MTnbY]Mb��/WaI�
a�)TJMZ\W�/QZWVMTTI�� MV� ]V� R]MOW� LM� T]KM[� a� [WUJZI[� XIZI� OMVMZIZ� TI�
escena expresionista que requería la propia propuesta esperpéntica de Valle 
Inclán. Juan Ibáñez apostó por un movimiento dinámico en escena, libre 
LM� K]ITY]QMZ� IZ\MNIK\W� ÅRW�� [IT^W� ITO]VW[� MTMUMV\W[� VMKM[IZQW[� XIZI� MT�
desarrollo del relato, como la pequeña carreta para transportar al hijo de 
juana la reina.

Por otro lado, la propuesta de Vicente Rojo se sustentó en tres elementos 
M[KMVWOZnÅKW["�]VI�MVWZUM�KWZWVI�PMKPI�LM�XMLIKMZyI�LM�UILMZI��[][XMV-
dida encima de la escena, un gran lienzo a manera de ciclorama en tonos 
rojos y un gran bastidor movible para marcar sitios diversos de la acción. 
El diseño de la iluminación de Macouzet tuvo un papel relevante al darle 
vida a dichos elementos, proponiendo acentos en claroscuros constantes. Por 
ejemplo, para el inicio de la puesta en escena, el público percibía tan sólo 
la corona suspendida y el rostro del actor (Ignacio Sotelo) que interpretaba 
al sacristán pedro gailo�XIZI�XZWV]VKQIZ�MT�XZQUMZ�\M`\W�LM�TI�WJZI"�¹C���E�
)Y]uTTW[�^QVQuZWV[M�I�XWVMZ�MV�MT�KIUQVW��UQZIVLW�IT�IT\IZ��j[\W[�Y]M�IVLIV�
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,Q[M}W�M[KMVWOZnÅKW�LM�>QKMV\M�:WRW�XIZI�Divinas palabras.  
:MKWV[\Z]KKQ~V�OZnÅKI"�5IZKMTI�BWZZQTTI�
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Escena del montaje de Divinas palabras, de Juan Ibáñez, con la corona pendiente 
en el escenario.
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por muchas tierras, torcida gente. La peor ley. Por donde van muestran sus 
UITI[�IZ\M[��¨,~VLM�IY]uTTW[�^QVQuZWV[M�I�XWVMZ	�¨<WLW[�LM�TI�]}I	�¨/MV\M�
Y]M�VW�\ZIJIRI�a�KWZZM�KIUQVW[	�C���Eº64 También destacaban proyecciones 
de sombras de la corona suspendida en el fondo de la escena, o una enorme 
KZ]b�Y]M�MVUIZKIJI�^IZQI[�[MK]MVKQI[�LM�TI�M[KMVQÅKIKQ~V�

Un rasgo de esta escenografía fue la facilidad de montaje y desmon-
\IRM�LM�[][�UI\MZQITM[��KWUW�[M}ITI�/WVbnTMb�>QTTI[M}WZ"

C°E�cuando el grupo viajó a Europa, lo hizo sin grandes apoyos 
económicos por parte de las instituciones, y los actores llegaron a 
construir la escenografía con martillos, clavos y madera; colgaron 
con cadenas la gran corona de espinas diseñada por Vicente Rojo 
C°E quien vivía en Barcelona y manejó sin parar hasta el teatro 
CMV�6IVKa��.ZIVKQIE�XIZI�PIKMZ�TI[��T\QUI[�UWLQÅKIKQWVM[�65

Como un ejemplo del funcionamiento de la puesta en escena y la in-
\MOZIKQ~V� LMT� KWVKMX\W� M[KMVWOZnÅKW�� ZM\WUW� TI� [MK]MVKQI� LMT� QV\MV\W�
de violación de pedro gailo a su hija Simoniña, quienes portaban una 
daga y una garrafa de vidrio respectivamente: 

La resolución de Ibáñez logró que estos dos personajes 
elaboraran sus diálogos en un espacio escénico vacío, a través 
de una coreografía de acoso y rechazo, en sintonía con el uso 
de la garrafa y la daga. Simoniña (Marisela Olvera), en un mo-
UMV\W� LILW�� TM� IZZMJI\IJI� TI� OIZZINI� a� 8MLZW� /IQTW� �1OVIKQW�
Sotelo) intentaba acercarse a ella con la daga; la adolescente uti-
lizaba entonces la garrafa como escudo y lo único que Pedro 
/IQTW� TWOZIJI� MZI� \WKIZ� TI� OIZZINI� KWV� TI�LIOI�� XZWL]KQuVLW[M�

64  Ramón del Valle-Inclán, Divinas palabras��0DGULG��$JXLODU��������S�����
65  Paulina González Villaseñor, La noche es larga, Caifanes. Monografía de Juan Ibáñez. México, Generación 
/ citRu, 2018, p. 54.
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Escena de Simoniña y pedro gailo. Divinas palabras.  
:MKWV[\Z]KKQ~V�OZnÅKI"�5IZKMTI�BWZZQTTI�
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Escena de Divinas palabras. Montaje de Juan Ibáñez.
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un tintineo constante, a ritmo de los parlamentos. Llegado 
MT� UWUMV\W�� ;QUWVQ}I� I^MV\IJI� I� 8MLZW� /IQTW� IT� NWVLW� LM�  
la escena, la actriz se dirigía al primer rompimiento de la boca es-
KMVI��[M�IZZMNITLIJI�IV\M�]V�ZMÆMK\WZ�Y]M�XZWaMK\IJI�[]�MV\ZMXQMZ-
na al fondo, y entonces el actor, con la daga, penetraba la gigan-
tesca sombra en desaforados gritos, previo a quedarse dormido.66

Destacaba también en el conjunto estético el diseño y elaboración 
del vestuario de Marcela Zorrilla, en sintonía con la propuesta de Ibáñez, 
la escenografía de Rojo y la iluminación de Macouzet. La paleta cromá-
tica de sus diseños estuvo siempre en el rango de los rojos, marrones y 
verdes, lo que jugaba sin problema en el lenguaje esperpéntico de Ramón 
del Valle-Inclán durante el montaje.

Otros elementos estuvieron presentes en esta propuesta como la 
música original de Mariano Ballesté y, sustancialmente, la calidad acto-
ral desarrollada por el conjunto de jóvenes intérpretes universitarios, 
quienes resolvieron sus personajes con apego a las indicaciones de Juan 
Ibáñez, como aquella de no pretender decir el texto dramático con 
acento peninsular, lo que permitió un interesante tono neutral�MV�JMVMÅ-
cio de la expresividad del texto dramático. Algo latente en los testimo-
nios de la época fue el diestro manejo del conjunto actoral de Ibáñez en 
escenas colectivas, fundamentalmente asimilado por el trabajo que éste 
tuvo con el maestro Fernando Wagner, transmisor directo de la escuela 
escénica alemana de Max Reinhardt y Leopold Jessner.

La puesta en escena triunfó en el Festival Internacional de Teatro 
Universitario de Nancy, Francia, en su edición de 1964, y estuvo en 
cartelera durante un año en diversos foros, principalmente en el Teatro 

66��ÏVFDU�$UPDQGR�*DUFtD��³&RQVWUXFFLRQHV�FRUSRUDOHV�GH�OD�YLROHQFLD�HQ�OD�HVFHQD�PH[LFDQD��OD�VHGXFFLyQ�
\�VXV�OtPLWHV´��HQ�Corporalidades escénicas. Representaciones del cuerpo en el teatro, la danza y el perfor-
mance�(OND�)HGLXN�\�$QWRQLR�3ULHWR�6WDPEDXJK��HGV���;DODSD��8QLYHUVLGDG�9HUDFUX]DQD���$UJXV�a Artes & 
+XPDQLGDGHV��������S�����
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del Bosque y el Teatro Arcos Caracol, convirtiéndose en un suceso de 
público del teatro universitario.

Posteriormente, Vicente Rojo trabajó de manera casi inmediata 
como escenógrafo en el montaje de Historia de Vasco�� LM� /MWZOM[�
Schehadé, dirigida por Héctor Azar, con la Compañía Universitaria 
de Teatro. Después, colaboró con José Luis Ibáñez en su versión del 
Diálogo entre el Amor y un Viejo, de Rodrigo de Cota (1965); en Mudarse por 
mejorarse, de Juan Ruiz de Alarcón (1965) y, posiblemente, en el célebre 
montaje de La Gatomaquia, de Lope de Vega (1966);67 con el mismo 
director colaboró, más adelante, en la puesta en escena de La vida es 
sueño, de Pedro Calderón de la Barca (1995), también dentro del teatro 
universitario mexicano.

Aún es necesario hacer un estudio más profundo sobre la obra 
M[KMVWOZnÅKI�LM�>QKMV\M�:WRW�LMV\ZW�LM� []�IUXTQI�XZWL]KKQ~V�^Q[]IT��
;QV\WUn\QKIUMV\M��MV�TI[�[MUJTIVbI[�JQWOZnÅKI[�X]JTQKILI[�a�KWV[]T\I-
das no está contemplado su trabajo en el teatro. Se destaca, sin duda, su 
OZIV�IXWZ\IKQ~V�IT�LQ[M}W�OZnÅKW�� \QXWOZnÅKW�a�MLQ\WZQIT�� []� NI[KQVIV\M�
obra plástica y sus merecidos reconocimientos como artista plástico, 
pero en general se ignora su determinante aportación a la escenografía 
mexicana.

����(VWD�SURSXHVWD�HVFHQRJUi¿FD�\�GH�LOXPLQDFLyQ�UHTXLHUH�WDO�YH]�XQ�HVSDFLR�DSDUWH��6L�VH�FRUURERUD�VX�DXWRUtD�
�HQ�HO�SURJUDPD�GH�PDQR�DSDUHFH�HO�QRPEUH�GH�2FWDYLR�2FDPSR���9LFHQWH�5RMR�LQWHJUD�XQD�YH]�PiV�HQ�OD�
H[SHULPHQWDFLyQ�HQ�HVFHQD�HVFDVRV��SHUR�H¿FDFHV�HOHPHQWRV�HVFpQLFRV�\�OD�DSXHVWD�SRU�OD�SUR\HFFLyQ�GH�OXFHV�
\�VRPEUDV�HQ�HO�FLFORUDPD��FRPR�OR�KDEtD�GHVDUUROODGR�HQ�Divinas palabras.
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II.9 Yerma��LQZMKKQ~V�LM�>yK\WZ�/IZKyI�a�
XZWX]M[\I�M[KMVWOZnÅKI�LM�.IJQo�8]QO[MZ^MZ

Mauricio Trápaga Delfín

Facultad de Arquitectura / unam

[…E�MV\MVLMZ�MT�\MI\ZW�[QUXTMUMV\M��W�N]VLIUMV\ITUMV\M��KWUW�]V�\M`\W��[QOVQÅKI�
limitar, reducir y mutilar el alcance del arte escénico y, aún más, falsear su esencia, trai-
KQWVIZ�[]�M[XMKQÅKQLIL��4W�M[XMKyÅKW�LMT�M[XMK\nK]TW�\MI\ZIT�ZM[QLM�MV�Y]M�TI�KWU]VQKIKQ~V�

^QMVM�IJ[WT]\IUMV\M�KWVLQKQWVILI�XWZ�MT�T]OIZ�a�\QMUXW�MV�Y]M�[M�XZWL]KM�68

Siendo un adolescente de 11 años me llevó al Teatro Hidalgo, ya no re-
cuerdo si mi padre o mi hermana mayor, a ver la puesta en escena de 
]VI�WJZI� \MI\ZIT�LM�.MLMZQKW�/IZKyI�4WZKI"�Yerma. Bajo la dirección del 
IZOMV\QVW�>yK\WZ�/IZKyI��KWV�LQ[M}W�M[KMVWOZnÅKW�a�XZWL]KKQ~V�LMT�KI\I-
lán Fabià Puigserver, el montaje estuvo a cargo de la Compañía de Núria 
Espert, liderada por la propia actriz española quien además encarnó a la 
protagonista.

Pudo haber sido una anécdota más dentro de mi desarrollo, cuando 
nos recogía en la primaria un autobús y nos llevaban al teatro, o mi 
primer encuentro con las artes escénicas, como iniciado en los talleres de 
la Casa del Lago en 1971, donde en el Taller de marionetas montamos la 
^QLI�LM�*MVQ\W�2]nZMb�XIZI�M[KMVQÅKIZTI�MT����LM�UIZbW�
68  Francesc Massip, El teatro medieval. Voz de la divinidad cuerpo de histrión. Barcelona, Montesinos, 1992, 
pp. 9-10.
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5IY]M\I�LM�TI�XZWX]M[\I�M[KMVWOZnÅKI�XIZI�AMZUI�
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He atesorado particularmente los recuerdos relacionados con el 
teatro. Algo de vocación había en ello sin duda, pero la puesta en escena 
de Yerma suscitó en mí un enorme asombro de lo que podía ser la esceni-
ÅKIKQ~V��LMRIVLW�]VI�P]MTTI�QVLMTMJTM�IY]MT��!���W��!���69 

Delante de mis ojos no había más que un brincolín70 pintado de 
gris muy oscuro, un espacio que cambiaba de escena a escena (ocho 
veces en total), donde los actores, ataviados con vestuario en tonos 
OZQ[M[�� Ib]TM[� a� VMOZW[�� M[KMVQÅKIJIV� MT� \M`\W� LZIUn\QKW� LM�/IZKyI�
Lorca.

)]VY]M�KWV[QLMZIJI�¹IVWLQVWº�\WLW�TW�Y]M�^MyI��MT�M[KMVIZQW��TW[�
IK\WZM[�a�TI�\ZIUI�[QOVQÅKIJIV�]VI�[WTI�cosa indiferenciable actuando 
al unísono con una enorme elocuencia que, sin importar la edad, 
cimbró el yermo drama de Yerma en un yermo espacio dinámico y 
seductor.

Fue la primera vez que presencié el alcance del hecho teatral, no 
solamente de una puesta en escena, sino de un hecho que conjuntaba: 
\M`\W��LQZMKKQ~V��M[KMVQÅKIKQ~V��M[XIKQW�M[KuVQKW�a�X�JTQKW�KWUW�]VI�[WTI�
cosa, es decir, yo fui parte del hecho teatral, el cual me marcó, me cambió, 
UM�\ZIV[NWZU~�LM�TI�UMRWZ�UIVMZI��

Durante la década de los sesenta se generó en todo el mundo una 
renovación del hecho teatral y, por consecuencia, del hecho escénico. 
La sociedad de la postguerra estaba evolucionando hacia una visión 
de ruptura, la cual se alejaba de los paradigmas de la visión del movi-
miento moderno. Como antecedente, los trabajos realizados en escue-
TI[�KWUW�TI�*I]PI][��N]VLILI�XWZ�?IT\MZ�/ZWXQ][��7[SIZ�;KPTMUUMZ�a�
Lazlo Moholy Nagy, abrieron la puerta a la experimentación y al expre-
sionismo, igual que la búsqueda de nuevas relaciones con el público, 
69��1R�FRQVHUYp�HO�SURJUDPD�\�QR�KH�HQFRQWUDGR�UHJLVWUR�GHO�DxR�TXH�HVWXYR�HQ�0p[LFR��SRU�WDQWR��FRQ¿HPRV�
en mi memoria.
��  Tramplín o tombling��PHPEUDQD�ÀH[LEOH�VXVWHQWDGD�SRU�UHVRUWHV�TXH�OR�XQHQ�D�XQ�PDUFR�UtJLGR�\�SHUPLWH�
EULQFDU�
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WXWZ\]VQLILM[� Y]M� OMVMZIZWV� ]VI� WTI� M`XIV[Q^I�� K]aI� QVÆ]MVKQI� PI�
llegado hasta nuestros días.71

)� TI� [MO]VLI� OMVMZIKQ~V�� QVÆ]QLI� XWZ� IY]uTTW[�� XMZ\MVMKMV�6�ZQI�
-[XMZ\��>yK\WZ�/IZKyI�a�.IJQo�8]QO[MZ^MZ��Y]QMVM[�KWQVKQLMV�MV�]VI�MNMZ-
^M[KMVKQI�K]T\]ZIT�MV�*IZKMTWVI�I�ÅVITM[�LM��!����-[XMZ\�a�/IZKyI�PIJyIV�
colaborado previamente en un montaje de Las Criadas,� LM� 2MIV�/MVM\�
en 1969 y en 1971 incorporan a Puigserver al proceso de Yerma. Fueron 
tres jóvenes de larga trayectoria escénica, y de no más de 35 años en ese 
momento, que compartían orígenes singulares en contextos no conven-
cionales y que tenían mucho que decir a partir del hecho escénico. Víctor 
/IZKyI��WZQOQVIZQW�LM�*]MVW[�)QZM[�M�QV[\ITILW�MV�8IZy[��MZI�KWVWKQLW�XWZ�
sus montajes polémicos y expresionistas de los cuales Yerma no fue una 
excepción.72 

8]QO[MZ^MZ��VIKQLW�MV�/MZWVI��XMZW�NWZUILW�MV�8IZy[�a�>IZ[W^QI��
había absorbido el ambiente cultural de la Varsovia detrás de la 
cortina de hierro de los años cincuenta y, al regresar con su familia 
a Barcelona, concluye sus estudios en la Escuela de Arte Dramático 
Adrià, donde busca desarrollar su carrera como director, esce-
nógrafo y diseñador de vestuario, en una España donde el fran-
quismo no generaba precisamente las mejores condiciones para sus 
inquietudes. 

Es en la estadía de Varsovia, cuando estudiaba Escenografía en 
el Liceo de Artes Plásticas, que comienza a hacer montajes escéni-
cos en el Teatro Drmatyczny, donde aprende la idea de teatro como 
hecho cultural, tal y como Fabià Puigserver reflexiona:

��  The Theater of the Bauhaus. Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy-Nagy, Farkas Molnár. Walter Gropius y 
$UWKXU�6��:HQVLQJHU��HGV��7UDG��GH�$UWKXU�6��:HQVLQJHU��:HVOH\DQ�8QLYHUVLW\�3UHVV��0LGGOHWRZQ��&RQQHFWL-
cut. 1961.
����0��5XL]D��7���)HUQiQGH]��\�(��7DPDUR���³%LRJUDItD�GH�9tFWRU�*DUFtD´��HQ�Biografías y Vidas. La enciclo-
SHGLD�ELRJUi¿FD�HQ�OtQHD��%DUFHORQD��������5HFXSHUDGR�GH��KWWSV���ZZZ�ELRJUD¿DV\YLGDV�FRP�ELRJUD¿D�J�
JDUFLDBYLFWRU�KWP� el 16 de enero de 2021.
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Todo mi trabajo está fuertemente asociado con el medio social y eco-
nómico en el que ocurre. También está asociado con los otros elemen-
tos de la producción. En otras palabras, para mí el trabajo de diseña-
dor escénico es imposible sin el contacto cercano con los productores 
y los actores, mi trabajo puede considerarse, por lo tanto, como una 
actividad de grupo.73

De esta manera colabora para el montaje de Yerma, hombro con 
PWUJZW��KWV�>yK\WZ�/IZKyI��LQZMK\WZ�LMT�UWV\IRM��MV�LWVLM�N]M�QUXWZ-
tante la participación de Núria Espert.

El proceso de diseño, como él mismo lo describe, estaba conformado 
por dos etapas: la primera de análisis, en la que se producía el objeto, ya 
fuera éste inanimado o el propio actor; y la segunda de síntesis, en la que 
[M�LMZQ^IJIV�TW[�UMLQW[�M[XMKyÅKW[�LM�M`XZM[Q~V�LM�TI�XZWL]KKQ~V�LM[LM�
una visión integral.

Mi escenario está orientado hacia el contexto dramático de la 
obra y tiene una estrecha relación con los otros elementos de la puesta 
en escena. Aunque esté sólo ligeramente relacionado con el propio 
texto, tiene junto con los actores una enorme influencia en la forma 
final de la producción. Esto es porque el escenario posee una influen-
cia total en el uso del espacio visual y dramático, además porque 
durante el periodo de síntesis evolucionan significados únicos en 
sí mismos y que no están en las manos de ningún otro componente 
en la puesta en escena. Es en este sentido que contribuye a la evolu-
ción de un lenguaje definido en el que ideas son expresadas que no se  

���³$OO�P\�ZRUN�LV�VWURQJO\�DVVRFLDWHG�ZLWK�WKH�VRFLDO�DQG�HFRQRPLF�PLOLHX�ZLWKLQ�LW�RFFXUV��,W�LV�DOVR�YHU\�FORVHO\�
DVVRFLDWHG�ZLWK�WKH�RWKHU�HOHPHQWV�RI�WKH�SURGXFWLRQ��,Q�RWKHU�ZRUGV��IRU�PH�WKH�ZRUN�RI�D�VWDJH�GHVJQHU�LV�LPSRVVL-
EOH�ZLWKRXW�FORVH�FRQWDFW�ZLWK�WKH�SURGXFHUV�DQG�DFWRUV��DQG�P\�ZRUN�FDQ�WKHUHIRUH�EH�FRQVLGHUHG�DV�WKH�SURGXFW�RI�
D�JURXS�DFWLYLW\´��_)DELj��3XLJVHUYHU��My Set Design for «Yerma»�������������'RFXPHQWR�PHFDQRJUD¿DGR�SRU�HO�
SURSLR�DXWRU�TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�&HQWUH�GH�'RFXPHQWDFLy�L�0XVHX�GH�ODV�$UWV�(VFqQLTXHV�HQ�%DUFHORQD��(VSDxD��
5HJLVWUR����������7UDG��SURSLD��
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Momento de la puesta en escena de AMZUI�
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Mecánica de la escenografía de Yerma.
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Escena del macho y la hembra de AMZUI�
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encuentran en el texto dramático y que sugiere posibilidades creati-
vas para los actores.74

,MV\ZW�LM�M[\M�KWV\M`\W�[M�ZM�VM�KWV�>yK\WZ�/IZKyI�a�6�ZQI�-[XMZ\�MV�
junio de 1971 para preparar la producción de Yerma�MV�MT�<MI\ZW�/ZQMOW�
de Barcelona, en el periodo escaso de un mes. Queda impresionado por 
TI�\ZMUMVLI�QUIOQVIKQ~V�LM�>yK\WZ�/IZKyI�a�XWZ�TI�KIXIKQLIL�LM�6�ZQI�
Espert para sintetizar y traducir las ideas de aquél.75 

El resultado de este trabajo colaborativo fue un hexágono irregular  
hecho de metal que sustentaba una membrana de polipropileno de  
120 m², que podía moverse y levantarse hasta una altura de 18 m, generando 
una gran variedad de formas con las cuales cobraba vida propia y abría un 
U]VLW�LM�XW[QJQTQLILM[�M[KuVQKI[�XIZI�TI�LQZMKKQ~V�LM�>yK\WZ�/IZKyI�

Concentramos todos nuestros esfuerzos en hacer que los movimien-
tos de la membrana devinieran en eventos dramáticos expresados por cada 
parte del módulo –en la propia membrana, en sus cuerdas y guindalezas–. 
Tratamos de evaluar sus movimientos, sus gestos y sus formas estáticas, 
ordenándolas y ligándolas al texto. Continuamente buscamos paralelis-
mos entre el módulo y el contenido dramático del texto. Como resultado 
el escenario quedó integrado con el texto y con la producción y al mismo 
tiempo ofreció una nueva y compleja dimensión al espacio teatral.76 
74��³0\�VFHQHU\�LV�RULHQWDWLQJ�WRZDUGV�WKH�GUDPDWLF�FRQWH[W�RI�D�SOD\�DQG�KDV�D�FORVH�UHODWLRQVKLS�ZLWK�DOO�
WKH�RWKHU�HOHPHQWV�RI� WKH�SHUIRUPDQFH��$OWKRXJK�LW� LV�RQO\�VOLJKWO\�UHODWLQJ�WR� WKH�DFWXDO� WH[W�� LW�KDV��ZLWK�
WKH� DFWRUV�� DQ� HQRUPRXV� LQÀXHQFH� RQ� WKH� ¿QDO� IRUPD� RI� WKH� SURGXFWLRQ��7KLV� LV� EHFDXVH� WKH� VFHQHU\� KDV�
FRPSOHWH� LQÀXHQFH�RQ�WKH�YLVXDO�DQG�GUDPDWLF�VSDFH�XVHG��DQG�EHFDXVH��GXULQJ�WKH�SHULRG�RI�V\QWKHVLV�� LW�
YROYHV�PHDQLQJV�ZKLFK�DUH�XQLTXH�WR�LWVHOI��DQG�ZKLFK�DUH�QRW�LQ�WKH�KDQGV�RI�DQ\�RWKHU�FRPSRQHQWV�LQ�WKH�
SHUIRUPDQFH��,W�LV�LQ�WKLV�VHQVH�WKDW�LW�FRQWULEXWHV�WR�WKH�HYROXWLRQ�RI�D�GH¿QLWH�ODQJXDJH�LQ�ZKLFK�LGHDV�DUH�
H[SUHVVHG�ZKLFK�DUH�QRW�IRXQG�LQ�WKH�GUDPDWLF�WH[W��D�ZKLFK�VXJJHVW�FUHDWLYH�SRVVLELOLWLHV�WR�WKH�DFWRUV��)��
Puigserver, op. cit. �7UDG��SURSLD���
��  Idem.
����³:H�FRQFHQWUDWHG�DOO�RXU�HIIRUWV�WR�PDNH�WKH�PRYHPHQWV�RI�WKH�FDQYDV�GUDPDWLF�HYHQWV�H[SUHVVHG�E\�HYHU\�
SDUW�RI�WKH�PRGXOH�±�LQ�WKH�FDQYDV�LWVHOI��LQ�LWV�VWULQJV�DQG�KDZVHUV��:H�WULHG�WR�HYDOXDWH�LWV�PRYHPHQWV��LWV�
gestures and its static shapes, ordering them a lending them to the text. We continually searched for parallels 
EHWZHHQ�WKH�PRGXOH�DQG�WKH�GUDPDWLF�FRQWHQW�RI�WKH�WH[W��$V�D�UHVXOW��WKH�VFHQHU\�EHFDPH�LQWHJUDWHG�ZLWK�WKH�
WH[W�DQG�ZLWK�WKH�SURGXFWLRQ�DQG��DW�WKH�VDPH�WLPH��RIIHUHG�D�QHZ�DQG�FRPSOH[�GLPHQVLRQ�WR�WKH�WKHDWULFDO�
space. Ibid.��7UDG��SURSLD���
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-T� MNMK\W� KWTIJWZI\Q^W� LM� TI� \ZyILI� /IZKyI�� -[XMZ\�� a� 8]QO[M^MZ��
a través de una expresiva, conceptual y compleja lectura de Federico 
/IZKyI�4WZKI�� LQW� KWUW� ZM[]T\ILW� ]V� PMKPW� \MI\ZIT� yV\MOZW� a� KWV\]V-
dente que, estoy seguro, no sólo dejó impresiones en la cabeza de un 
niño, sino también al resto del público que tuvo la suerte de presenciarlo. 
El teatro cumplió su objetivo, fue un hecho concordante con su lugar y 
su tiempo, como aludo en el epígrafe a las palabras de Francesc Massip, 
que me hizo ser otro después de haber sido parte de él.
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11����-T�.WZW�-`XMZQUMV\IT�2W[u�4]Q[�1Jn}Mb� 
a�TI�M[KMVI

Hugo Moya Ibarra

ffl / unam

Entre los meses de septiembre de 2016 y octubre de 2019, en el Foro 
Experimental José Luis Ibáñez (fejli) de la ffl de la unam se ofrecieron 
204 funciones de 86 obras escénicas distintas. 

+]IVLW�MT�.WZW�I�V�M[\IJI�MLQÅKnVLW[M�a�VW�\MVyI�]V�VWUJZM�LMÅ-
VQLW��TW[�XZWaMK\Q[\I[�LM�TI�,QZMKKQ~V�/MVMZIT�LM�7JZI[�LM�TI�unam se 
ZMNMZyIV�I�TI�KWV[\Z]KKQ~V�KWUW�]V�¹\MI\ZW�XWTQ^ITMV\Mº��-[\I�XZQUMZI�
LMÅVQKQ~V�WJMLMKQ~�IT�PMKPW�LM� \MVMZ�WXKQWVM[�XIZI�MT� IKWUWLW�LMT�
público por sus cuatro costados: cuenta con una gradería principal con 
LW[�KWVÅO]ZIKQWVM[��]VI�Y]M�ZMKQJM�I�����M[XMK\ILWZM[��M`\MVLQLI�XWZ�
KWUXTM\W��a�W\ZI�Y]M�XMZUQ\M�����[~TW�\ZM[�ÅTI[���)�KILI�TILW�PIa�LW[�
gradas que reciben a 46 espectadores cada una y al fondo otra grada 
que puede recibir a 49 espectadores. Las cuatro graderías se pueden 
WXMZIZ�KWV�]V�[Q[\MUI�ZM\ZnK\QT�UW\WZQbILW��)�TI�NMKPI��KWV�ÅVM[�M[Ku-
nicos, se han empleado todas las posibilidades.

Expongo cuatro casos que pueden ilustrar la polivalencia o, dicho de 
otra forma, la versatilidad del fejli.
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Panorámica del interior del Foro Experimental José Luis Ibáñez. 
Fotografía: Ricardo Trejo.
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Primer caso. Casa Calabaza (teatro)
<M`\W�LM�5IaM�5WZMVW�a�4]Q[�-L]IZLW�AMM��LZIUI\]ZOQ[\I���LQZMKKQ~V�
LM�1[IMT�)TUIVbI��KWV�IK\]IKQWVM[�LM�-ZIVLMVQ�,]ZnV��/TWZQI�+I[\ZW��
8I\ZQKQI�0MZVnVLMb��5QZMaI�/WVbnTMb�a�)TNZMLW�5WV[Q^nQ[#�LQ[M}W�M[Ku-
nico y diseño de vestuario de Natalia Sedano y producción ejecutiva de 
Denise Anzures. Esta obra teatral se presentó en noviembre de 2017 en 
el marco de la Muestra Nacional de Teatro.

Para la presentación de esta obra, se redujo a la mitad del área dispo-
VQJTM�KWV�TI�ÅVITQLIL�LM�KWVNWZUIZ�]V�M[XIKQW�M[KuVQKW�ITIZOILW�Y]M�QJI�
de forma perpendicular entre la gradería principal y la posterior. En el 
acomodo del público se empleó la grada lateral derecha y sólo la mitad 
LMZMKPI� ]\QTQbIVLW� \ZM[� ÅTI[� LM� TI� OZILI� XZQVKQXIT�� -[\I� KWVÅO]ZIKQ~V�
XMZUQ\Q~�]V�INWZW�MV�M[K]ILZI�LM�� �XMZ[WVI[�MV�\W\IT��4I�XZQUMZI�LQÅK]T-
tad técnica que enfrentamos fue colocar el telón de fondo negro de manera 
perpendicular en relación con la trayectoria de todas las varas de carga con 
que cuenta el Foro. Dicha operación se tuvo que realizar de forma entera-
mente manual, al igual que el empleo de las varas eléctricas para la coloca-
ción de luces cenitales y laterales, las cuales se habilitaron para el diseño 
de iluminación. Prestamos atención al colocar con seguridad un gran 
espejo en el fondo de esta puesta en escena: se desmontaron los lumina-
rios a uno de los varales laterales movibles con que cuenta el Foro para 
utilizarlo como soporte. El paso de los espectadores iniciaba por el sótano 
del fejli donde había una exhibición de varios fragmentos en video de 
una entrevista realizada a la dramaturga de la obra, quien se encuentra 
actualmente en prisión por los hechos que se narran en la propia obra 
teatral. El recorrido hacia el Foro seguía por las escaleras que usualmente 
funcionan como acceso de los actores al escenario. Durante las funciones 
fue necesario rebasar el número de butacas dispuesto para la grada prin-
cipal y lamentablemente hubo espectadores que sólo pudieron apreciar 
la obra teatral de forma parcial. Casos similares se han visto en otras 



148

Escena de Casa Calabaza. Fotografía: Hugo Moya.
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puestas en escena, sobre todo cuando se presentan en el fejli funciones 
únicas.

Segundo caso. Auxilio (teatro-performance)
Partitura de Serge Pey, Sergio López Vigueras y Ángel Hernández, di-
rección de Sebastián Lange, Michel Mathieu y David Psalmon, traduc-
ción al español de Serge Pey, con la ejecución de Beatriz Luna, Bernardo 
/IUJWI��)TM`�5WZM]��2]TQM�8QKPI^IV\��4QTQIVI�+IXIKPW��5QKPMT�5I\PQM]��
David Psalmon, Carmen Ramos, Miriam Romero, Itzel Tovar, Sebastián 
Langea; dirección adjunta de Jorge Maldonado; diseño de escenogra-
fía de Michel Mathieu y Sergio López Vigueras; diseño de vestuario de 
María Ortiz; diseño sonoro de Daniel Hidalgo Valdés; asistente de dise-
}W�[WVWZW"�/MZIZLW�1[TI[�*]TVu[#�LQ[M}W�LM�1T]UQVIKQ~V�LM�;MZOQW�4~XMb�
Vigueras; videoarte y dispositivo multimedia de Héctor Cruz y Miriam 
Romero; producción ejecutiva de Idalí Osnaya y Eréndira Luna; y asis-
\MV\M[�LM�^QLMWIZ\M"�/QT�0]Z\ILW�+Z]b�a�)JQOIQT�+QVKW�)O]QZZM��

Esta obra se presentó en noviembre de 2018 como parte de la conme-
moración del movimiento de 1968. 

Los directores emplearon varios espacios del Anexo Adolfo Sánchez 
>nbY]Mb��MLQÅKQW�LM�TI�.IK]T\IL�LM�.QTW[WNyI�a�4M\ZI[��LWVLM�[M�MVK]MV\ZI�
el fejli. Desde la azotea del Anexo, cubriendo la fachada, se colgaron 
unas mantas que formaban parte de la ambientación. Por otro lado, había 
una instalación en el pasillo y el vestíbulo del Foro en donde pasaban los 
espectadores para llegar a la parte inferior del estacionamiento, lugar en 
el que se encontraba el primer espacio escénico, al aire libre. Después, el 
público ingresaba por el desahogo del fejli hasta ubicarse en las gradas 
posteriores y presenciar el segundo segmento compuesto por un esce-
nario con dimensiones de la mitad del espacio total del Foro (el ciclo-
rama estaba colocado a la mitad del espacio disponible y recibía retro-
proyecciones desde la cabina). El tercer espacio escénico se encontraba 
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Escena de Catalina de Gisa. Fotografía: Hugo Moya.
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en el sótano del fejli donde se habilitó un pequeño teatro con equipo 
de iluminación y sonido. Más adelante, los espectadores volvían a subir 
hacia el Foro para ubicarse en las gradas frontales habilitadas de manera 
XIZKQIT��[~TW�\ZM[�ÅTI[���T]OIZ�LMLQKILW�IT��T\QUW�[MOUMV\W�LM�TI�N]VKQ~V��
La experiencia terminaba con una reunión al aire libre en la que público 
M�QV\uZXZM\M[�KWUXIZ\yIV�]VI�JMJQLI�KITQMV\M��j[\M�M[�MT�XZWaMK\W�Y]M�PI�
]\QTQbILW�LM�UIVMZI�Un[�M`\MV[I�TI[�QV[\ITIKQWVM[�LMT�MLQÅKQW�LWVLM�[M�
encuentra el fejli, logrando generar cinco espacios escénico-performa-
\Q^W[� LQ[\QV\W[�� 4I� LQÅK]T\IL�Un[� OZIVLM� Y]M� M`XMZQUMV\IUW[� XIZI� TI�
presentación de esta obra en el fejli fue la gran cantidad de equipo que 
necesitaba, razón por la cual se contó con el apoyo de la Coordinación de 
Difusión Cultural de la unam. También fue la primera vez que se operó 
técnicamente desde cabina sin tener referencia visual durante uno de los 
segmentos de la obra.

Tercer caso. Catalina de Guisa (ópera)

Libreto de Felice Romani, dirección escénica e iluminación de Horacio 
Almada, escenografía y vestuario de Mauricio Trápaga, con música de 
Cenobio Paniagua. Verónica Murúa como responsable del proyecto por 
parte de la Facultad de Música de la unam. Director musical de la or-
questa sinfónica Estanislao Mejía: Samuel Pascoe. Solistas. caTalina de 
guiSa: Rosalía Ramos Santa Cruz; enrique, duque de guiSa: Charles 
Oppenheim; arTuro de cleveS: Carlos Fernando Reynoso Jurado; 
guido, conde de San megrino: Pablo Pérez de  la Luz.77 Para la rea-

����'DWRV�FRPSOHWRV�GHO�SURJUDPD�GH�PDQR��)DFXOWDG�GH�0~VLFD�\�cenidim��5HVSRQVDEOH�GH�SUR\HFWR��9HUyQLFD�
0XU~D��(GLFLyQ�FUtWLFD�SDUD�FDQWR��SLDQR�\�SDUWLWXUD�GH�LQWHUSUHWDFLyQ�GHO�WHUFHU�DFWR�RUTXHVWDO��ÈXUHD�0D\D��
9HUyQLFD�0XU~D�\�$EHODUGR�2OLYHUD��'LUHFWRU�PXVLFDO�GH�OD�RUTXHVWD�VLQIyQLFD�(VWDQLVODR�0HMtD��6DPXHO�3DV-
FRH��2UTXHVWDFLyQ�GHO�SULPHUR�\�VHJXQGR�DFWRV��/XFtD�0LULGLHO�(VQDXUUL]DU�(VFDODQWH��-RVp�(GXDUGR�0XxR]�
0XxR]�\�$UPDQGR�(PDQXHO�5DPtUH]�0DUWtQH]��$VHVRUtDV�GH�HVWLOR��,YiQ�/ySH]�5H\QRVR��6DPXHO�3DVFRH�
\�7KRPDV�&URFNUHOO��&RRUGLQDGRU�GHO�7DOOHU�GH�ySHUD�GH�OD�)DFXOWDG�GH�0~VLFD�GH�OD�unam��(OtDV�0RUDOHV�
&DULxR��3UHSDUDFLyQ�YRFDO��9HUyQLFD�0XU~D��$VHVRUtDV�GH�OD�SDUWLWXUD�SDUD�SLDQR�\�FDQWR��-DPHV�3XOOpV��$UWXUR�
8UXFKXUWX��$VHVRUtD�SDUD�OD�RUTXHVWDFLyQ�GH�SULPHUR�\�VHJXQGR�DFWRV��0DUtD�*UDQLOOR�\�*DEULHOD�2UWL]��6X-
SHUWLWXODMH��5HJLQD�-DQHW�%DxRV�0DUWtQH]��)DFXOWDG�GH�)LORVRItD�\�/HWUDV��'LUHFFLyQ�GH�HVFHQD�H�LOXPLQDFLyQ��
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Escena de Huellas de Manglar. Fotografía: Hugo Moya.
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lización de esta ópera fue necesaria la colaboración entre la Facultad de 
Música, la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Filosofía y Letras 
de la unam , así como un intenso trabajo de investigación y creación para 
volver a poner en escena la primera ópera del México independiente.

                                                                                                                                                               

+RUDFLR�$OPDGD�$QGHUVRQ��$VLVWHQWH�GH�'LUHFFLyQ��'LDQD�9LJXUL�0HQGR]D��)DFXOWDG�GH�$UTXLWHFWXUD��'LVHxR�
GH�HVFHQRJUDItD�\�YHVWXDULR��0DXULFLR�7UiSDJD�'HOItQ��$VLVWHQWH�GH�GLVHxR�GH�HVFHQRJUDItD��-XDQ�&DUORV�6PLWK�
2EUHJyQ��5HDOL]DFLyQ�GH�HVFHQRJUDItD��-XOLR�$OEHUWR�5tRV�(VStQROD�\�-DLPH�0HMtD�*DOiQ��$VLVWHQWH�GH�GLVHxR�
GH�YHVWXDULR��-RQDWKDQ�+XPEHUWR�%DUUHUD�3pUH]��5HDOL]DFLyQ�GH�YHVWXDULR��5D\�6iQFKH]�\�5DIDHO�9LOOHJDV��
7pFQLFR�HQ�MHIH�GHO�SURFHVR�GH�PRQWDMH��-XOLR�$OEHUWR�5tRV�(VStQROD��&RODERUDGRUHV��$VLVWHQWHV�GH�GLEXMR�
PXVLFDO��$GULDQD�=DPXGLR�*XUUROD�\�&ULVWLQD�)ORUHV�0DXV��$VHVRUtD�GH�OD�OHQJXD�LWDOLDQD��6WHIDQR�6DQWDVLOLD��
$VHVRUtD�GH�HGLFLyQ�FUtWLFD�SDUD�FDQWR�\�SLDQR��0DUtD�-RVp�=DPRUD��$VHVRUtD�GH�HGLFLyQ�SDUD�FDQWR�\�RUTXHVWD�
�WHUFHU�DFWR���(XJHQLR�'HOJDGR��0DTXLOODMH��9DQHVVD�5H\HV�&DVWUR��$VHVRUtD�GH�HVJULPD��7KpR�+HUQiQGH]�
9LOODORERV��&RUHyJUDID��,UPD�-DQHWWH�5DPtUH]�2FKRD��7DOOHU�GH�ySHUD�GH�OD�)DFXOWDG�GH�0~VLFD�GH�OD unam. 
Solistas. catalina de Guisa��5RVDOtD�5DPRV�6DQWD�&UX]��'LDQD�6DELQD�&KiYH]�0DGULJDO�\�%UHQGD�<DQHO�
García Santiago. enRique, duque de Guisa��&KDUOHV�2SSHQKHLP�H�,YiQ�-XiUH]�/ySH]��$UWXUR�GH�&OHYHV��&DU-
ORV�)HUQDQGR�5H\QRVR�-XUDGR�\�&DUOD�(GLWK�+HUQiQGH]�2UR]FR��3DEOR�3pUH]�GH�OD�/X]��/XLV�<XEHXN�3pUH]�
2FDPSR�\�-RUJH�5RGUtJXH]�6iQFKH]��&RUR��6RSUDQRV��$QDtV�%DOGHUDV�&DVWUR��3DXOLQD�&DVWUR�(FKHYDUU\��6D-
ELQD�&KiYH]�0DGULJDO��%UHQGD�<DQHO�*DUFtD�6DQWLDJR��,ULV�0DULDQD�(GLWK�*XWLpUUH]�2UWHJD��3DWULFLD�0DVWDFKL�
7RUUHV�\�5RVDOtD�5DPRV�6DQWD�&UX]��0H]]RVRSUDQRV��,VHOD�'XDUWH�0RQUR\��0DULW]D�'XHxDV�$ODUFyQ��&DUOD�
(GLWK�+HUQiQGH]�2UR]FR��/LOLDQD�,]TXLHUGR�5H\HV��/DXUD�&HOLD�/XOH�)LHUUR�\�0DUtD�)HUQDQGD�5H\HV�0H-
QHVHV��7HQRUHV��5HQ]R�$U]DWH�1DYD��(GJDU�2PDU�*DUFtD�&DOOHMDV��&KULVWRSKHU�*RQ]iOH]�$UHOODQHV��3DEOR�
3pUH]�GH�OD�/X]�\�-RUJH�5RGUtJXH]�6iQFKH]��%DMRV��&ULVWyEDO�(PLOLDQR�0RUDOHV�+HUUHUD��&DUORV�)HUQDQGR�
5H\QRVR�-XUDG�\�$QGUpV�5RGUtJXH]�/RUDQFD��3LDQLVWDV�DFRPSDxDQWHV��-DPHV�3XOOpV�/XLV�ÈQJHO�+HUQiQGH]�
2UWHJD�\�5RGULJR�*DUFtD�9DUJDV��$OXPQRV�GHO�&ROHJLR�)UDQFLVFR�/ySH]�&DSLOODV��$ORQGUD�6RULDQR�5RGUt-
JXH]��0DUtD�*XDGDOXSH�0DUWtQH]�*DUFtD��'DQLHO�(VSLQRVD�)UDJRVR��+DELE�-HV~V�$UWHDJD�*XLOOpQ�\�5REHUWR�
&KDYDUUtD�+HUHGLD��'LUHFWRU�PXVLFDO� GH� OD� RUTXHVWD� VLQIyQLFD� (VWDQLVODR�0HMtD�� 6DPXHO� 3DVFRH�� )ODXWDV��
1RHO�2PDU�0DUWtQH]�0DUWtQH]�\�ÈPEDU�/RUHQD�'HOJDGR�0HMtD��2ERHV��0DUtD�)HUQDQGD�*XHUUD�6DOJDGR�\�
'DQLHOD�6LHUUD�'tD]��&ODULQHWHV��$UPDQGR�0LVDHO�(VSLQRVD�5H\HV�\�(ULF�5REHUWR�$UJ�HOOR�$UUR\R��)DJRWHV��
3HGUR�$QWRQLR�5RGUtJXH]�9i]TXH]�H�,YiQ�$OHMDQGUR�*RQ]iOH]�0HOJDU��&RUQRV��-RVp�(OtDV�6iQFKH]�*DUFtD��
&DUORV�*HUDUGR�)UDXVWR�=DPRUD��0DXULFLR�7RUUHV�$OGDQD�\�+DQQLD�&LQWKLD�&RUWpV�0HGLQLOOD��7URPSHWDV��
/XLV�(GXDUGR�&DUULOOR�9i]TXH]�\�0DUWtQ�(QULTXH�'XUiQ�6HUUDQR��7URPERQHV��)HOLSH�$ORQVR�2OYHUD�&UX]��
%UDXOLR�2MHGD�5RVDOHV�\�'LHJR�(GJDUGR�)RQVHFD�*yPH]��7XED��$UWXUR�5ROGiQ�9i]TXH]��7LPEDO��&DUORV�
(GXDUGR�%Oi]TXH]�9LOODORERV��3HUFXVLRQHV��$Q\D�$UDFHOL�&RQWUHUDV�0HQGR]D��(QULTXH�ÈOYDUH]�&DPSRV�\��
'LHJR�5RGULJR�$OIRQVR�-LPpQH]��$USD��(PLOLDQR�0RQGUDJyQ�2UWHJD��9LROLQHV�,��7DQLD�5RFtR�9DOHULR�*DUD-
YLWR��,DQ�0DUFHOLQR�*RQ]iOH]�&RUWpV��&ODXGLR�ÏVFDU�6DQWLDJR�7RUL]��,QWL�6DPXHO�9i]TXH]�&UX]��8]LHO�&DOHE�
%DXWLVWD�&UX]�\�5DIDHO�'LH]�0DUWtQH]�5DPtUH]��9LROLQHV�,,��2PDU�*RGRV�0XxR]��,UYLQ�$ELPDHO�&DQXO�3HFK���
$OHMDQGUR�*RQ]iOH]�%DXWLVWD��+XJR�(QULTXH�*X]PiQ�9LOODOED�\�5REHUWR�6HEDVWLiQ�&RQWUHUDV�2UWL]��9LRODV��
6DPXHO�0RUJDQ�3pUH]��0DULDQD�/ySH]�6DQWLOOiQ��9DOHUD�$OFi]DU�5H\HV�\�-HVVLFD�0DUOHQH�0DUWtQH]�+HUQiQ-
GH]��&HOORV��8OLVHV�-XiUH]�0HQGR]D�5RJHOLR�(PPDQXHO�0RUDOHV�$OIDUR��$ULDGQD�2UWHJD�7RUUHV��6KDURQ�3pUH]�
5tRV�\�0DULDQD�6iQFKH]�/ySH]�6DQWLEixH]��%DMRV��-RUJH�*DEULHO�5LYHUD�6DQGRYDO�\�'DQLHO�$OHMDQGUR�6DOD]DU�
*XWLpUUH]��$VLVWHQWH�GH�SURFHVRV��(GJDU�&DVWLOOR�*DPERD��6HUYLFLR�6RFLDO��(UQHVWR�2UWL]�
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Cuando el fejli se empleó para la presentación de esta ópera, al 
no contar con un foso, la orquesta tuvo que acomodarse al nivel de la 
M[KMVI�� MV� NWZUI� TI\MZIT�� LMRIVLW� TI� M[KMVWOZINyI� ¹KIZOILIº� PIKQI� MT�
lado derecho del público. La iluminación logró que los espectadores se 
interesaran en la acción dramática. Una ventaja de la estructura del Foro 
aportada a la presentación fue que la grada posterior funcionó para 
]JQKIZ�IT�KWZW��-T�X�JTQKW�[~TW�WK]X~�KQVKW�ÅTI[�LM�TI�OZILI�XZQVKQXIT�Y]M�
equivale a un aforo de 105 personas para la única función ofrecida. Sin 
lugar a dudas, el fejli nunca antes ni después de esta ópera ha recibido 
tal número entre intérpretes e integrantes de la producción. La función 
de Catalina de Guisa que se presentó en abril de 2019, pudo demostrar que 
si bien es posible presentar un espectáculo de esta magnitud en el Foro, la 
M[\Z]K\]ZI�LMT�MLQÅKQW�MV�K]IV\W�I�[]�NWZUI��[]�LQ[\ZQJ]KQ~V�M[XIKQIT�a�[][�
dimensiones, no es propicia para presentaciones de este género. 

Cuarto caso. Huellas de Manglar (teatro)

Dramaturgia de Frida Tovar, dirección de Leslie Jardón Rosas, regi-
dor de escena: Frida Salomón; asesoría literaria y concepto escénico de 
6ILQI�/WVbnTMb�,n^QTI��+WV�5WV\[MZZI\�5WTW\TI��)TMRIVLZW�:]JITKI^I��
Bárbara Delfín, Montse Estrada, Cecilia Domínguez, Mariana Esquivel 
y Carla Loredo; producción general de Alejandro Rubalcava y Mariana 
-[Y]Q^MT#�KZMIKQ~V�LM�QUIOMV�XWu\QKI�LM�/QVI�*W\MTTW#�LQ[M}W�LM�M[KMVW-
grafía, títeres y vestuario de Miranda López Aguayo; diseño de ilumina-
ción de Alejandro Rubalcava; teatrología de Luz Castillo; y difusión de 
Cecilia Domínguez y Montse Estrada.

)\QMVLW�M[\M��T\QUW�KI[W�XWZY]M�ZMÆMRI�MT�Un[�ZMKQMV\M�MVNWY]M�Y]M�
se ha dado a la programación del fejli: las expresiones de alumnos del 
Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la ffl. Esta colaboración es 
producto de la asignatura Laboratorio de puesta en escena. Explotaron 
con creatividad la estructura del Foro, cuyo resultado es un montaje que 
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trascendió el entorno escolar para entrar en el circuito cultural de la 
KQ]LIL�LM�5u`QKW�MV�MT�<MI\ZW�MT�/ZIVMZW�LMT�+MV\ZW�+]T\]ZIT�LMT�*W[Y]M�
y en el Centro Cultural Helénico. El grupo decidió presentar su obra sin 
gradas, acentuando el espacio disponible al aprovechar que los sistemas 
motorizados del fejli pueden abatir por completo las cuatro graderías. 
Ello permitió que se instalaran cinco pequeños espacios escénicos con 
el uso de teatrinos y títeres donde una guía va acompañando al público, 
fundamentalmente infantil, a la historia de una familia de tortugas en 
migración. Ha sido un caso en el cual las capacidades técnicas y estruc-
turales del fejli funcionan en armonía con la experiencia del montaje y 
funciones, resultado de una planeación que tomó al propio Foro como 
modelo experimental para lograr la puesta en escena.

Polivalente, versátil, experimental

Los ejemplos que he mencionado en este escrito sirven para explorar de 
qué manera el Foro ha logrado adaptarse a las exigencias de su progra-
mación con resultados variados en el juego escénico y la apreciación del 
espectador. Podemos ver aquí la convivencia del diseño de producción 
(performance design� W� LQ[M}W� M[KMVWOZnÅKW�� KWV� TI� M[\Z]K\]ZI�LMT� M[XIKQW�
teatral. A veces la producción del montaje está planeada para distintos 
esquemas espaciales, por lo que es necesario realizar algunas adecua-
ciones, tanto de la obra como del fejli, el cual se convierte en modelo 
espacial y punto de partida para las puestas en escena. 

,M[LM�UQ�X]V\W�LM�^Q[\I�M[�]V�IKQMZ\W�MT�ILRM\Q^W�¹M`XMZQUMV\ITº�MV�
el nombre del Foro porque, sobre la experiencia de estos años, demues-
\ZI�[]�LQVIUQ[UW�KWUW�MLQÅKQW�\MI\ZIT�a��XWZ�W\ZW�TILW��\IUJQuV�M`XZM[I�
su vocación más fundamental, que es funcionar como plataforma creativa 
para los estudiantes de Literatura Dramática y Teatro en la ffl de la 
unam, además de contar con la designación de un gran referente del 
teatro universitario: José Luis Ibáñez.
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II.11 5]T\Q\]L"�M`XMZQMVKQI��K]MZXW� 
y arquitectura escénica

Farah León Gaytán

ffl  / unam

Durante el cierre de actividades del primer Festival Internacional de 
Artes Escénicas de la ciudad de México, en agosto de 2019, se presen-
tó el proyecto Multitud, de Tamara Cubas, en el cual pude participar 
como performer. Esta experiencia sembró las siguientes preguntas: ¿qué 
ZMTIKQ~V� M`Q[\M� MV\ZM� MT� K]MZXW� a� TI� M[KMVWOZINyI� MV� ]V� MLQÅKQW� IZY]Q-
tectónico?; ¿cómo el cuerpo activa el espacio público convirtiéndolo en 
escenografía?; ¿cómo dialoga el cuerpo en movimiento con un espacio 
no convencional?; ¿cómo el cuerpo se puede convertir en escenografía?; 
¿cómo se organizan cuerpos numerosos para generar imágenes y tomar 
decisiones? 

Multitud es original de Tamara Cubas, coreógrafa y artista visual 
uruguaya. Esta obra en un principio fue coproducida entre México y 
Uruguay, donde solamente participaban 17 performers, en la cual, 
durante la primera puesta en escena, todos eran bailarines y bailarinas. 
Son varias las premisas que atraviesan la totalidad del proyecto, la prin-
cipal es que, a pesar de tener una estructura muy clara, el orden y veloci-
dad de la obra son decididos in situ por los y las performers, instalando el 
continuo riesgo donde, fundamentalmente, todo o nada puede ocurrir, es 
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decir, la continuidad de la partitura escénica está sujeta a las decisiones 
tomadas como colectividad para transitar de una escena a otra.  

Desde antes de presentarse en 2019 en la ciudad de México, Multitud 
empezó a convocar y funcionar con más de 60 performers. En la 
convocatoria lanzada por la Secretaría de Cultura se lee lo siguiente: 
¹Multitud es un taller montaje, a través del cual se exploran las potencias 
de los cuerpos en cuanto a su capacidad de afectar y ser afectados por el 
otro y lo que puede suceder en el `entre´ de esos cuerpos. Es una pieza 
que se realiza con un mínimo de 70 intérpretes para experimentar los 
lineamientos básicos del trabajo y trasladar la partitura de la pieza”.

Es importante destacar que esta obra ha sido reproducida en más 
de 10 países de todos los continentes. Al requerir tantas personas, la 
convocatoria invita a la diversidad de edades, géneros, razas, orientacio-
nes sexuales, clases sociales y características físicas, lo cual suma un reto 
constante de continuidad y decisiones que el proyecto propone en gene-
ral, para presentar visualmente una gran masa heterogénea que crea y 
disuelve imágenes. 

Los espacios escénicos en que Multitud ha sido presentada, son tan 
LQ^MZ[W[� KWUW� TI[� XMZ[WVI[� Y]M� TW[� ¹IK\Q^IVº"� XTIbI[� X�JTQKI[�� \MI\ZW[�
OZIVLM[��IZMVI[��KMV\ZW[�LM�KWV^MVKQWVM[�a�[]XMZÅKQM[�TTMVI[�LM�XW[QJTM[�
espectadores. Quizás aquello que prevalece entre ellos es la condición de 
encontrarse al aire libre. 

La presentación en la que participé tuvo lugar en la plaza Manuel 
Tolsá, la cual se ubica enfrente del Museo Nacional de Arte Moderno 
en el corazón del Centro Histórico de la ciudad de México. El llamado 
taller-montaje duró cinco días con ensayos de seis horas diarias. Cada día 
trabajamos premisas diferentes para ir uniendo una secuencia con otra, 
hasta formar la estructura completa. Algunas de las premisas utilizadas 
[WV�TI[�[QO]QMV\M["�¹-T�UW^QUQMV\W�[M�IK\Q^I�LM�UIVMZI�KWTMK\Q^Iº#�¹0IOW�
KWVM`Q~V� XMZUIVMV\M� LM� TI� UQZILI� I]V� MV� LQ[\IVKQI[� TIZOI[º#� ¹5M�
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U]M^W�[~TW�[Q�MT�W\ZW�[M�U]M^Mº#�¹;QMV\W�MT�K]MZXW�LMT�W\ZW�IK\Q^IVLW�UQ�
UW^QUQMV\Wº#�¹:]MLW�XWZ�TI�M[XITLI�LMT�W\ZWº#�¹9]QMZW�LM[XWRIZ�IT�W\ZW�
LM�TI[�XZMVLI[�LM�^M[\QZ�Y]M�][Iº#�¹5M�Y]MLW�QVU~^QT�XIZI�LMRIZUM�KIMZ��
esperando que el otro me reciba antes de llegar al suelo”; entre otras. 

Todas las indicaciones estuvieron diseñadas de tal forma que una 
decisión individual afectaba las decisiones de todo el colectivo. El ritmo 
con el que sucedían las escenas también estuvo determinado por la velo-
cidad de las acciones individuales del performer. Había un lenguaje 
no verbal que permanecía todo el tiempo y que dotaba de sentido al 
proyecto. 

En esta imagen podemos observar uno de los momentos más inten-
sos del performance. Acompañado de una iluminación aparentemente 
sencilla, las varas laterales pintan el espacio de blanco fosforescente, 
generando sombras con todos los cuerpos que corren y se despojan de sus 
ropas. La iluminación natural de la noche acompaña y envuelve tanto al 
espectador como al performance, neutralizando la atmósfera de contem-
plación y expectación. Es así como el espectador se sumerge en una 
espera continua sin saber qué imagen se creará a continuación, algo que 
la obra Multitud decidirá.

Mientras unos a otros se despojan de las ropas que visten, bajo la 
XZWX]M[\I�OMVMZILI�XWZ�<IUIZI�+]JI["�¹,MRI�Y]M�MT�W\ZW�\M�LM^WZM�a�\M�
despoje, lo que logres obtener, lánzalo al cielo; tampoco tú te quedes con 
nada, también autodespójate de lo que obtengas hasta quedar vacío”. 
Es así como los cuerpos semidesnudos se desplazan de un lugar a otro 
sin parar, a la vez que en el cielo una lluvia de ropa empieza a suceder. 
,QNMZMV\M[�ÅO]ZI[�MNyUMZI[�MV\ZM�MT�KQMTW�a�MT�[]MTW�[M�LQJ]RIV��UWV\I}I[�
de ropa que se enredan en el aire y vuelven a ser lanzadas para generar 
W\ZI�ÅO]ZI���

j[\I� N]M� ]VI� LM� TI[� QUnOMVM[� Y]M� XZM[MV\u� L]ZIV\M� MT� ;MUQVIZQW��
guiada primeramente por la pregunta sobre la relación de esta obra con 
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la idea de performance en [Q\QW�M[XMKyÅKW� aunque el proyecto Multitud no 
cumple con la idea de presentarse exclusivamente en un lugar geográ-
ÅKW�a�IZY]Q\MK\~VQKW��ILMUn[�VW�[M�XWLZyI�ZMXM\QZ�MV�W\ZW�[Q\QW��LMJQLW�
a los elementos involucrados como la diversidad de los cuerpos, el 
número de personas y la partitura orientada por decisiones colectivas, 
aunado al escenario que es el Centro Histórico de la ciudad de México 
y la colectividad de transeúntes que lo particulariza. Todo esto me hace 
sospechar que a pesar de no tener el principio básico de las creaciones 
de [Q\QW�M[XMKyÅKW, la obra sí contiene características que marcan algunas 
de las casillas para entender el funcionamiento de los performances en 
[Q\QW�M[XMKyÅKW. 

8ZMKQ[IUMV\M�� M[� TI� KMZ\MbI� LM� ¹VW� XMZ\MVMVKQIº� TI� KI\MOWZyI� Y]M�
intentaré explicar en las siguientes líneas: la construcción de atmósfe-
ras, sensaciones, acciones, sentimientos y emociones sin la necesidad de 
objetos tales como utilería o creación de escenografías. Es decir, sólo el 
cuerpo en diversas posiciones genera dinámicas y mecánicas (Multitud 
involucra la voluntad de otros cuerpos, sus propias dinámicas y mecáni-
cas en unión) las cuales son capaces de provocar en el ojo del espectador 
toda una experiencia basada en la construcción de cuerpos como agente 
M[KMVWOZnÅKW��

Estas imágenes que se construyen con la multitud de los cuerpos son 
únicas e irrepetibles, pues tanto contexto como espacio arquitectónico 
difícilmente volverán a ser habitados, es decir, aquella experiencia de 
agosto de 2019 nunca volverá a suceder igual en otro sitio. Cabe mencio-
nar que el número de personas participantes en Multitud y la forma en 
la que los cuerpos se encuentran y se palpan, incluyendo el contexto 
XIVLuUQKW�LWVLM�TI�LQ[\IVKQI�Ny[QKI�a�MT�¹VW�KWV\IK\Wº�[WV�IK\W[�QUXWZ-
tantes para cuidarnos de covid-19, imposibilita imaginar que este 
performance vuelva a suceder. Lo anterior hace repensar la obra con los 
KWUXWVMV\M[�Y]M�TI�PIKMV��VQKI�a�M[XMKyÅKI�
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-V�M[\I�QUIOMV�XWLMUW[�^MZ�LM�NWVLW�ITO]VW[�LM�TW[�MLQÅKQW[�Un[�
icónicos del Centro Histórico como el Palacio de Minería, el Palacio de 
Bellas Artes y el Museo Nacional de Arte, enmarcando la presentación 
de este performance. Las conexiones que quiero generar tienen que ver 
KWV�TI�NWZUI�MV�TI�Y]M�MT�K]MZXW�MV�UW^QUQMV\W�ZM[QOVQÅKI�MT�M[XIKQW�LM�
una plaza pública tan importante como ésta, convirtiéndose en un agente 
Y]M�KWV^Q^M��QVÆ]aM�a�UWLQÅKI�TI�M`XMZQMVKQI�KWUXTM\I�LMT�XMZNWZUIVKM��
1VÅMZW�Y]M�\WLI�IZY]Q\MK\]ZI�M[�\IUJQuV�]V�K]MZXW�Y]M�[M�U]M^M�KWV�TI�
multitud

Las sombras que se proyectan por el movimiento de personas son 
\IUJQuV� W\ZI[� ÅO]ZI[� LIVbIV\M[�� +]IVLW� TW[� K]MZXW[� [M� Y]MLIV� MV�
XI][I��TI[�M`\ZMUQLILM[�NWZUIV�nVO]TW[�KWV�TW[�MLQÅKQW[�LM�XQMLZI��4I�
relación entre el suelo y el manejo de la gravedad hace que la piedra 
ÅZUM�LM�TI�XTIbI�5IV]MT�<WT[n�I[y�KWUW�[]�TM^M�QVKTQVIKQ~V�XWZ�MT�ZMIKW-
modo de la tierra, generen otra perspectiva cuando corremos, cuando 
nos arrastramos, cuando giramos o nos quedamos inmóviles. 

j[\M� M[� ]V�UWUMV\W� KMZKIVW� IT� ÅVIT� LM� TI� WJZI�� LWVLM� TW[� K]MZ-
pos semidesnudos y desnudos se acomodan libremente, produciendo 
una alfombra diagonal en la que otros cuerpos empiezan a escalar para 
construir una pequeña montaña que, poco a poco, será atravesada por 
cuerpos rodantes. La mirada se dirige al espacio de acción, el cual está 
entre el suelo y la poca altura de los cuerpos andando a gatas. En el caso 
de la plaza Manuel Tolsá, las paredes adquieren dimensiones mayores, 
parece que serán escaladas y tomadas por las extremidades corporales: la 
acción se detiene antes de invadir las paredes. 

4I�XW[QKQ~V�LMT�K]MZXW�QVÆ]aM�MV�TI�M`XMK\I\Q^I�Y]M�[M�KZMI�IV\M� TW�
Y]M�^I�I�[]KMLMZ�ITZMLMLWZ�LM� TW[�MLQÅKQW[�Y]M�ZWLMIV� TI�XTIbI�5IV]MT�
Tolsá. La imagen de muchos cuerpos tendidos sobre una plaza pública 
\IUJQuV� LM\WVI� U]KPW[� [QOVQÅKIV\M[� PQ[\~ZQKW[� a� XWTy\QKW[�� <WLW�
[QOVQÅKI�a� \IUJQuV� \WLW�X]MLM�[MZ� ZM[QOVQÅKILW��XWZY]M�LM[X]u[�LM� TI�
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alfombra diagonal y los cuerpos rodantes, cada uno de los performers se 
LM\QMVM�KMZKI�LMT�M[XMK\ILWZ�KWUW�LQKQMVLW"�¹;MO]QUW[�IY]y��[MO]QUW[�
vivos; ésta es mi individualidad en medio de la multitud, esto que soy me 
distingue, pero a pesar de ello, sigo perteneciendo a la masa”. Así nos 
quedamos hasta que el último de nosotros se une para sostener la mirada, 
sostenemos el encuentro con el espectador y las paredes que enmarcan; 
TW[�MLQÅKQW[�OQOIV\M[�KWJQRIV�I�Un[�LM�;M[MV\I�K]MZXW[�LM[V]LW[��PI[\I�
que uno de nosotros decide salir del espacio creado para la acción y el 
resto, como siempre, lo seguimos. 

La música que acompañaba al performance fue el último recurso 
que incorporamos en el proceso del montaje (imagino que Tamara 
+]JI[�VW�LM[MIJI�Y]M�TI�U�[QKI�VW[�QVÆ]MVKQIZI�XWZ�TW[�\WVW[�XZWX]M[-
tos en la sonorización). Ella empezó a acompañarnos el día del ensayo 
general, lo cual fue un regalo que abrazamos e invitamos a convivir. 
)PWZI�X]MLW�LQ[\QVO]QZ�Y]M�TI�U�[QKI�\IUJQuV�LMKQLyI�¹UW\Q^IKQWVM[º�
para que la multitud las aceptara. El conjunto de espacios alrededor de 
TI�XTIbI�5IV]MT�<WT[n�a�TI�U�[QKI�ZMXZM[MV\IZWV�]V�ZM\W�LM�KWVÅO]ZI-
ción para el espectador, pero según comentarios de quienes vieron el 
performance, resultaba atractivo para la contemplación, aunque era difí-
cil comprenderlo. 

Como performer y a la vez espectadora de este evento, existía la libre 
decisión de quedar en pausa y observar desde afuera de Multitud para 
analizarlo en lapsos muy pequeños. Pienso que lo más valioso de esta 
experiencia, además de vivir las decisiones colectivas sin necesidad de la 
XITIJZI��N]M�KWVMK\IZ�KWV�]V�M[XIKQW�XMV[ILW�KWUW�¹W\ZW�MV\Mº�Y]M�[M�
desplaza y respira con aquellos que lo habitan. Finalmente, poder sentir 
que las decisiones de la multitud también afectan a la arquitectura, inter-
viniéndola y, en muchos casos, integrándola en la escena.
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Escena de Multitud.  
Fotografía: Carlos Contreras.
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Escena de Multitud.  
Fotografía: Secretaría de Cultura.
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Escena de Multitud.  
Fotografía: Perro Rabioso.
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A. Arquitectura teatral en México
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III.1 Bibliografía mexicana sobre teatros y 
centros de espectáculos

Sergio López Sánchez
inbal / citru

La arquitectura teatral existe en nuestro país desde principios de la 
época virreinal, sin embargo, es hasta la primera mitad del siglo xx cuando 
aparecen los primeros historiadores del espacio teatral. Mencionaré aquí a 
la tríada de pioneros. En 1902, Eduardo Gómez Haro publicó Historia del 

Teatro Principal de Puebla; en 1932, Manuel Mañón dio a la luz Historia del Teatro 

Principal de México y en 1946, Gonzalo Cámara Zavala editó Historia del 

Teatro Peón Contreras. 
4I[�^QLI[�LM�M[\W[�XQWVMZW[�M[\]^QMZWV�yV\QUIUMV\M�TQOILI[�I�TW[�MLQÅ-

cios que estudiaron. El dramaturgo Gómez Haro asistió al estreno de sus 
obras en el recinto poblano. Mañón pasó gran parte de su vida en las buta-
cas del espacio que habría de historiar pues, además de empresario librero, 
era crítico teatral. Cámara Zavala fue administrador del teatro yucateco que 
relataría en forma de libro. Ese sentido de pertenencia a un espacio teatral 
se repetirá desde entonces en las publicaciones mexicanas sobre el tema y se 
expandirá por casi todos los rumbos del país. Un teatro no solamente perte-
nece a sus propietarios. Los espectadores también hacen suyo el inmueble, 
I]V�[MI�LM�UIVMZI�[QUJ~TQKI��-T�\MI\ZW�MLQÅKQW�NWZUI�XIZ\M�LMT�XIQ[IRM�LM�TI[�
ciudades y deviene propiedad imaginaria de toda una comunidad.
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,M�M[\I�IXZWXQIKQ~V�JZW\I�TI�JQJTQWOZINyI�[WJZM�TW[�MLQÅKQW[�UM`QKI-
nos consagrados a las artes de la escena que, aunque es más extensa de 
lo que pidiera pensarse, siempre está inconclusa y en permanente cons-
trucción. Estas ediciones poseen tipologías de lo más diverso: catálogos 
LM�WJZI��LM[KZQXKQWVM[�IZY]Q\MK\~VQKI[��PQ[\WZQI[�LMT�MLQÅKQW�a�MV[IaW[�Å-
TW[~ÅKW[��4W[�\MUI[�^IV�LM[LM�TI�X]M[\I�MV�M[KMVI�PI[\I�MT�IZ\M�LMT�IK\WZ��
pasando por los decorados y las tecnologías que operan en el escena-
ZQW��<IUJQuV�[M�IVITQbI�MT�MLQÅKQW�LM[LM�LQ^MZ[W[�KIUXW["�IZY]Q\MK\]ZI��
arqueología, ingeniería, acústica, historia y sociología. En cuanto a las 
disciplinas artísticas se estudian artes plásticas, teatro, ópera, zarzuela, 
performance, danza, ballet y títeres.

Esta primera Bibliografía contiene publicaciones especializadas en 
teatros y centros de espectáculos de todas las entidades de la República 
UM`QKIVI��Un[�W\ZW[�\ZIJIRW[�Y]M�ZMJI[IV�MT�nUJQ\W�M[\I\IT��+WV�TI�M`-
cepción de una sola obra publicada en formato electrónico, el total de 
estos títulos está impreso sobre papel. He aquí gran parte de lo publicado 
acerca de nuestras salas dedicadas a las artes de la escena. De esta breve 
muestra se puede deducir lo que falta por investigar en el tema de los 
MLQÅKQW[�LMLQKILW[�I�TI[�IZ\M[�M[KuVQKI[�MV�V]M[\ZW�XIy[��

6W�Y]QMZW�TTMOIZ�IT�X]V\W�ÅVIT�[QV�KWUMV\IZ�Y]M�]VI�XIZ\M�LM�M[\I[�
publicaciones se deben al esfuerzo pecuniario de sus autores, otras han 
visto la luz gracias a los organismos municipales y estatales de cultura y 
otros más han sido publicados por instancias federales. Así pues, los títu-
TW[�Y]M�IY]y�[M�MVTQ[\IV�PIV�ZMKWZZQLW�KWV�[]MZ\M�LQ[XIZMRI�TW[�TIJMZQV\W[�
de la distribución, que van desde lo personal hasta lo municipal, estatal y 
nacional. De aquí se concluye que este primer intento de conformar una 
ZMX�JTQKI�JQJTQWOZnÅKI�\MI\ZIT seguramente está incompleto y con faltantes.1 

1  ¿Conoce usted algún otro título publicado en alguno de los muchos rumbos de este, nuestro anchuroso país? 
Por favor háganoslo saber a esta dirección: slopez.citru@inba.edu.mx 
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Aguascalientes

Teatro Aguascalientes, espacio abierto al tiempo y la cultura (texto de Ricardo Esquer). 
Aguascalientes, Gobierno del Estado de Aguascalientes / Instituto Cultural 
de Aguascalientes, 1991.

<WXM\M� LMT� >ITTM�� )TMRIVLZW��Teatro Morelos. México, Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, 1985.

Baja California Norte

Centro Cultural Tijuana, 20 aniversario��<QR]IVI��+WVIK]T\I���+WUXI}yI�7XMZILWZI�
LMT�+MV\ZW�+]T\]ZIT�<QR]IVI���!!��

Centro Cultural Tijuana, en el centro de la cultura��<QR]IVI��+WVIK]T\I���+WUXI}yI�
7XMZILWZI�LMT�+MV\ZW�+]T\]ZIT�<QR]IVI�������

Baja California Sur

Agúndez Martínez, Néstor. Historia del Teatro General Manuel Márquez de León. 
Todos Santos, Doc. inéd.

Moreno Galván, Miguel. El Teatro Juárez, Reminiscencias en tres actos. [s.p.i.]

Campeche

Alcocer Barnés, José Manuel. El Teatro Toro, perspectiva histórica. Gobierno del 
Estado de Campeche, [s.p.i.] 

Chiapas

Burguete Estrada, Manuel. De las glorias del Teatro Zebadúa, crónicas dispersas: las 

anécdotas, los nombres, los sucesos. San Cristóbal de las Casas, edición del autor, 
1994.

Castañón Gamboa, Fernando. Historia del Teatro Emilio Rabasa. Tuxtla Gutiérrez, 
<ITTMZM[�4QVW\QXWOZnÅKW[�LMT�-[\ILW���!��� 
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———. Historia del Teatro Emilio Rabasa, 1883-1945. 2a. ed., Tuxtla Gutiérrez, 
/WJQMZVW�LMT�-[\ILW�LM�+PQIXI[���+WV[MRW�-[\I\IT�XIZI� TI�+]T\]ZI�a� TI[�
Artes de Chiapas / Universidad Autónoma de Chiapas, 2006.

Chihuahua

Centro Cultural Paso del Norte (textos de José Reyes Baeza, Miguel Ángel Mendoza, 
Edeberto Pilo Galindo, Héctor Rivero, Patricia Báez,  Jorge Carrera, Gastón 
Fourzán y Lorena Barrera). Chihuahua, Instituto Chihuahuense de la 
Cultura, 2009.

Centro Cultural Universitario, 20 aniversario. Ciudad Juárez, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, 2011.

Montemayor Jáuregui, Alma. Teatro de los Héroes, XXV aniversario. Chihuahua, 
Instituto Chihuahuense de la Cultura, 2005.

———. Esplendor y decadencia del antiguo Teatro de los Héroes. Chihuahua, Instituto 
Chihuahuense de la Cultura, 2003. (Colección solar). Serie lampadario.

——— . Escenario de tres tiempos. Acercamiento a la vida del Teatro Centenario de la ciudad 

de Chihuahua. Chihuahua, Ayuntamiento de Chihuahua, 2001.
Saavedra, Mario, coord. y comp. Memorias. Inauguración del Centro Cultural paso del 

Norte. Chihuahua, Instituto Chihuahuense de Cultura, 2008.

Ciudad de México

1952-2002: Auditorio Nacional� �\M`\W[� LM� +IZTW[� 5WV[Q^nQ[�� )TMRIVLZW� :W[I[��
Víctor Jiménez, Cristina Pacheco, Juan Arturo Brennan, Ernesto de la Peña, 
Alberto Dallal, Emilio Carballido, Fernando Schwartz, Federico Reyes 
Heroles, Raquel Tibol y María Cristina García Cepeda). México, Telmex / 
Gobierno del Distrito Federal / Conaculta, 2004.

50 años de artes plásticas en el Palacio de Bellas Artes (presentaciones de Miguel 
González Avelar y Javier Barros Valero; contenido e investigación de 
Francisco Villaseñor, María Estela Duarte Sánchez, María Eloísa 
Velasco Ballesteros, Lourdes Andrade, Agustín Arteaga, Rafael Arvea, 
Eduardo Espinosa, María Teresa Favela, Guillermina Guadarrama, 
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Cristina Henríquez, Edwina Moreno, Ricardo Pedroza, Pilar Quiroz, 
María Romero, Sofía Morales, María Teresa Suárez, Nadia Ugalde, 
Sofía Urrutia y Beatriz Zamorano ). México, inba / sep, 1988.

50 años de danza en el Palacio de Bellas Artes (presentaciones de Miguel González 
Avelar y Javier Barros Valero; contenido e investigación de Guillermo 
Arriaga, Patricia Aulestia, Kena Bastién, Víctor Carmona, César Delgado, 
<]TQW� LM� TI�:W[I��)VILMT� 4aV\WV�� 2W[MÅVI�4I^ITTM��6WMUy�5IZyV�� ;aT^QI�
Ramírez, Rosa Reyna, Felipe Segura, Verónica Aranday Maya Ramos), 2 
volúmenes. México, inba / sep, 1986.

50 años de ópera en el Palacio de Bellas Artes (presentaciones de Miguel González 
Avelar y Javier Barros Valero; contenido e investigación de Carlos Díaz 
Du-Pond, Antonio López Mancera, Ignacio Toscano y Evelia Beristain). 
México, inba / sep, 1986.

50 años de teatro en el Palacio de Bellas Artes (presentaciones de Miguel González 
Avelar y Javier Barros Valero; contenido e investigación de Juan 
=ZY]QIOI�� >yK\WZ� 2QUuVMb�� )TMRIVLZQVI� -[K]LMZW�� -[\PMZ� :]Qb� LM�
la Herrán, Aurelio Tello, Estela Duarte, José Solé, Antonio López 
Mancera, Socorro Merlín, María Elisa de Santiago Valdez, Leticia 
García Botello, Sonia León Sarabia, Antonia Martínez, Violeta Pseifer, 
+IZUMTI�<ZyW[�5WZITM[��:WKyI�>IZOI[�7RMLI��2W[u�1OVIKQW�LM�>MTMbKW��
Héctor Azar, Alex Acha, Antonio Algarra, Carlos Azar, Rabindranath 
Espinoza, Domingo Luna Gómez, Rodolfo Uzeta y José Luis Zardain). 
México, inba / sep, 1985.

70 años de artes plásticas en el Palacio de Bellas Artes��)TMRIVLZQVI�-[K]LMZW��KWWZLQVI-
ción general e investigación). México, Conaculta-inba, 2004.

70 años de música en el Palacio de Bellas Artes, Antología de Crónicas y crítica, 1934-

2004,��-VZQY]M�2QUuVMb�4~XMb��KWWZLQVILWZ#�)TMRIVLZW�)ZUIVLW�/WVbnTMb�
+I[\QTTW��*MI\ZQb�5IZOIZQ\I�0MZVnVLMb�/]\QuZZMb��5IZyI�)TMRIVLZI�2]IV�M[-
KIUQTTI��0MZTQVLI�5MVLWbI�+I[\QTTW�a�)V\WVQW�LM�2M[�[�7\MZW�1KIbI��QV^M[\Q-
gadores). México, Conaculta-inba, 2004.

70 años del Palacio de Bellas Artes. Actividades. México, Conaculta / inba, 2004.
Aragón, María Eugenia, “El Teatro Nacional de la ciudad de México, 1841-

1901”, en Premios Rodolfo Usigli 1992. México, inba-citru, 1995.
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———. “Una obra y dos actores. El Teatro Nacional de la ciudad de México, 
1841-1901”, en Boletín de Monumentos Históricos. México, tercera época, núm. 
5, septiembre-diciembre de 2005, pp. 68-92.

Archivo histórico del Teatro Esperanza Iris. México, Archivo General de la Nación / 
Sistema Nacional de Archivos, 1981.

*IZWKQW��)TJMZ\W�a�4]Q[�ÎT^IZMb�>IZMTI��¹-`XMZQMVKQI[�a�M[\]LQW[�̂ MZQÅKILW[�XIZI�
formular el proyecto de consolidación del subsuelo del Teatro Nacional”, en 
Revista Ingeniería. México, año 1, tt. 5, 1921.

Boari, Adamo. “Informe preliminar de la construcción del Teatro Nacional” (textos 
de Saúl Juárez y Xavier Guzmán). Ed. facs. México, Anales de la Secretaría de 
+WU]VQKIKQWVM[�a�7JZI[�8�JTQKI[���!����5u`QKW��inba, 2004.

Boari, Adamo. La construcción de un teatro. Trad. de Mauricio Gómez Mayorga y 
Susana Vignolo. México, inba / Dirección de Arquitectura y Conservación 
de Patrimonio Artístico,1979.

Casa del Lago, un siglo de historia (textos de Ignacio Solares Bernal, Toño Gallardo, 
+TMUMV\QVI�,yIb�a�LM�7^IVLW��/]ILIT]XM�4WbILI�4M~V��+IZTW[�5WV[Q^nQ[�
y Javier Martínez Ramírez). México, unam / Coordinación de Difusión 
Cultural / Casa del Lago, Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial / Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la unam-campus 
Aragón / Fideicomiso Paseo de la Reforma, 2001.

Centro Cultural Universitario. México, unam. 1980.
Clavel, Abraham. La carpa geodésica, Una manifestación teatral universitaria. México, sin 

s.p.i., 1982.
Cuadernos del Auditorio Nacional 1 (presentación de Rafael Tovar y de Teresa, 

preámbulo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Intro. de Pedro Baranda 
García. Pról. de Sofía González de León). México, Fideicomiso para el uso y 
aprovechamiento del Auditorio Nacional / Auditorio Nacional, 1998.

Cuadernos del Auditorio Nacional 2 (presentación de Sofía González de León). 
México. Pról. de Carlos Monsiváis. Fideicomiso para el uso y aprovecha-
miento del Auditorio Nacional / Auditorio Nacional, 1999.

Cuadernos del Auditorio Nacional 3 (presentación de Sofía González de León, tex-
tos de Arturo García Hernández, Blanca Gómez, Sofía González de León, 
Francisco Martínez Negrete y Mónica Mateos). Pról. de Cristina Pacheco. 
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México, Fideicomiso para el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional 
/ Auditorio Nacional, 2000.

 Cuadernos del Auditorio Nacional 4 (presentación de Sofía González de León; textos 
de Ximena Escalante, Daniel Espartaco, Arturo García Hernández, Sofía 
González de León, Francisco Martínez Negrete y Mariana Norandi). Pról.
Emilio Carballido. México, Fideicomiso para el uso y aprovechamiento del 
Auditorio Nacional / Auditorio Nacional, 2000.

 Cuadernos del Auditorio Nacional 5 (presentación de Sofía González de León; textos 
de Ximena Escalante, Arturo García Hernández, Sofía González de León, 
Francisco Martínez Negrete, Elsa Rodríguez Brondo, Patricia Ruvalcaba y 
)TMRIVLZW�<WTMLW���5u`QKW��.QLMQKWUQ[W�XIZI�MT�][W�a�IXZW^MKPIUQMV\W�LMT�
Auditorio Nacional / Auditorio Nacional, 2001.

 Cuadernos del Auditorio Nacional 6 (presentación de Sofía González de León; 
textos de Arturo García Hernández, Sofía González de León, Francisco 
Martínez Negrete, Mariana Norandi, Elsa Rodríguez Brondo, Patricia 
:]^ITKIJI�a�)TMRIVLZW�<WTMLW���5u`QKW��.QLMQKWUQ[W�XIZI�MT�][W�a�IXZW-
vechamiento del Auditorio Nacional / Auditorio Nacional, 2000.

 Cuadernos del Auditorio Nacional 7 (presentación de María Cristina García Cepeda, 
\M`\W[�LM�*MVRIUyV�)VIaI��:WLZQOW�.IZyI[�*nZKMVI[��+IZTW[�/IZKyI�<WZ\��
Sofía González de León, Francisco Martínez Negrete, Judith Moreno, 
>MZ~VQKI�5]ZO]yI��5IZQIV�6WZIVLQ��3IZTI�7\MZW� a� 8I\ZQKQI�:]^ITKIJI���
México, Fideicomiso para el uso y aprovechamiento del Auditorio 
Nacional / Auditorio Nacional, 2001.

 Cuadernos del Auditorio Nacional 8 (presentación de María Cristina García 
Cepeda, textos de Juan Arturo Brennan, Ximena Escalante, Rodrigo 
Farcías Bárcenas, Carlos García Tort, Sofía González de León, Tomás 
Granados Salinas, Fernando Janelas, Francisco Martínez Negrete, David 
Miklos, Mauricio Montiel Figueras, Mariana Norandi, Carlos Noriega, 
3IZTI� 7\MZW�� 8IJTW� :IXPIMT� LM� TI� 5ILZQL�� 2IQUM� :MaM[� :WLZyO]Mb��
8I\ZQKQW�:]ٺW�0MITa�a�8I\ZQKQI�:]^ITKIJI���5u`QKW��.QLMQKWUQ[W�XIZI�
el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional / Auditorio Nacional, 
2002.

“De México para el mundo: Palacio de Bellas Artes, símbolo cultural del siglo 
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xx”, en Bellas Artes, espejo de la cultura [edición dedicada al Palacio, sus arqui-
tectos, salas, murales, espectáculos e historia]. México, núm. 7, vol. 2, 2001. 

Diez años del Teatro Manolo Fábregas 1965-1975. México, Fela Fábregas, 1975.
El nuevo Auditorio Nacional, 1991-1994. México, Auditorio Nacional / Grupo 

Azabache, 1994.
El Palacio de Bellas Artes, 75 años desatando pasiones (presentaciones de Consuelo 

Sáizar y Teresa Vicencio Álvarez; textos de Vicente Quirate; fotografías 
de Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos). México, Conaculta / inba, 2010.

El Palacio de Bellas Artes, álbum histórico1904-1934. México, Compañía Editorial 
Moderna, 1934.

El Palacio de Bellas Artes. Informe que presentan al señor ingeniero Marte R. Gómez, secretario 
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Departamento de Literatura, 1959.
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XXI, 2007.
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Museo Nacional de Arquitectura. México, Conaculta / inba, [s. a.]
Museo Universitario del Chopo 1973-1988. México, unam, Coordinación de Difusión 
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en la presidencia de Adolfo López Mateos, 1958-1965. México, unam. Facultad de 
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B. Escenografía mexicana
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Marentes Cruz, Juan Manuel. La escenografía como campo creativo del artista visual 
[en línea]. México, 1999. Tesis, unam. 110 pp. ۃhttp://132.248.9.195/
pd1999/279850/Index.htmlۄǤ
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Martínez Ibáñez, Gloria Nancy. Manual básico de escenografía para televisión: ma-

\MZQIT�LM�IXWaW�XIZI�MT�LQ[M}ILWZ�OZnÅKW�LMT�nZMI�LM�UMLQW[�I]LQW^Q[]ITM[ [en línea]. 
México, 2009. Tesis, unam. 102 pp. ۃhttp://132.248.9.195/ptd2009/octu-
bre/0650136/Index.htmlۄǤ

Martínez Maldonado, José Luis. Los artistas plásticos como artistas escénicos: accio-

nes, eventos y performance [en línea]. México, 1992. Tesis, unam. 181 pp. 
Ǥۄhttp://132.248.9.195/pmig2017/0181877/Index.htmlۃ

Martínez Sánchez, Karla. Investigación de la producción ejecutiva en compañías de teatro 

independiente. México, 2014. Tesina, inbal, Escuela Nacional de Arte Teatral. 
127 pp.

7ZLIb�,WUyVO]Mb��5IPI\UI��Aproximaciones al espacio: de la escenografía a la drama-

turgia visual del teatro posdramático. México, 2011. Tesis, inbal, Escuela Nacional 
de Arte Teatral. 138 pp.

Páez Ramírez, Gerardo. La iluminación en el espacio escénico. México, 1992. Tesis, 
unam. 186 pp.

Rabia León, Diblik. Transformación de sensaciones por medio de imágenes creadas por la ilu-

minación. México, 2000. Tesina, inbal, Escuela Nacional de Arte Teatral. 65 pp.
Ramírez Castañón, Jorge. El análisis de movimiento Laban como herramienta en el proceso 

LM�KWVKMX\]ITQbIKQ~V�M[KMVWOZnÅKI. México, 2008. Tesina, inbal, Escuela Nacional 
de Arte Teatral. 50 pp.

Ramírez Morales, Diana Paola. El diseño y comunicación visual para la escenografía tea-

tral [en línea]. México, 2010. Tesis, unam. 109 pp. ۃhttp://132.248.9.195/
ptb2010/noviembre/0664376/Index.htmlۄǤ

Reyes Mayoral, Wendy. +WVKMX\]ITQbIKQ~V�M[KMVWOZnÅKI�LM�]VI�X]M[\I�MV�M[KMVI [en lí-
nea]. México, 2019. Tesina, unam. 86 pp. ۃhttp://132.248.9.195/ptd2019/
octubre/0797167/Index.htmlۄǤ

Reyes Peña, José. El teatro escolar como espacio creativo para el desarrollo social del 

adolescente. México, 2011. Tesis, inbal, Escuela Nacional de Arte Teatral. 
104 pp.

Rodríguez Cruz, Naxhielli. Campo laboral del escenógrafo. México, 2004. Proyecto 
M[KMVWOZnÅKW��inbal, Escuela Nacional de Arte Teatral. 19 pp.

Saavedra Benítez, Raquel María. El diseño de vestuario en la danza clásica. México, 
2009. Tesina, inbal, Escuela Nacional de Arte Teatral. 62 pp.
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Saldaña Hernández, Gloria Fernanda. La escenografía como ejercicio de exploración 

en la composición arquitectónica [en línea]. México, 2016. Tesina, unam. 62 pp. 
Ǥۄhttp://132.248.9.195/ptd2016/octubre/0751564/Index.htmlۃ

Villa Rzedowski, Sofía Isabel. Manual de maquillaje para los trabajos de la carrera de 

literatura dramática y teatro. México, 2012. Tesis, unam. Facultad de Filosofía y 
Letras. 187 pp.

B. Monografías

III.2.5 Catálogos e informes de exposiciones

Amand, Philippe y Jorge Ballina, coords., México PQ07: diseño escénico mexicano 

“de chile, de dulce y de manteca”. México, Paso de gato, 2007. 32 pp. [Nota: 11ª. 
+]ILZQMVIT�LM�8ZIOI��R]VQW��������������+I\nTWOW�KWTMK\Q^W�VIKQWVIT"�M[KM-
nografía e iluminación para Blod de Lars Noren�XWZ�)TMRIVLZW�4]VI#�^M[\]IZQW�
para Moctezuma de Antonio Vivaldi y Alvise Giusti por Humberto Spíndola; 
vestuario para Don Juan Tenorio de José Zorrilla por Tolita y María Figueroa; 
escenografía e iluminación para Extras de Marie Jones por Philippe Amand, 
adaptada por Sabina Berman; escenografía, iluminación y vestuario para El 

capote de Nicolai Gogol por Mónica Raya; escenografía para ¿Dónde estaré 
esta noche? de Claudio Valdés por Claudio Valdés Kuri e Igor Lozada; ves-
tuario para Trilogía de Copi por Cordelia Dvorák; escenografía para El evan-

gelio de Myriam de Pilar Urreta por Jorge Ballina; escenografía e iluminación 
para Pancho Villa y los niños de la bola de Antonio Zúñiga por Jesús Hernández; 
vestuario para Don bizarro hidalgo Don Quixote de otros mundos de Raúl Parrao 
por Jerildy Bosch; vestuario para Fuera de tiempo por Eloize Kazan; escenogra-
fía e iluminación para Yamaha 300 de Cutberto López por Sergio Villegas].

Arnold Belkin a través del recuerdo, a dos años de su partida. México, Museo Nacional de 
TI�-[\IUXI���!!���� �XX��C6W\I"�0WUMVIRM�VIKQWVITE

Art Decó: un país nacionalista, un México cosmopolita. México, Museo Nacional de 
Arte, inba, 1997. 206 pp. [Catálogo de la Exposición presentada en el Museo 
Nacional de Artes (noviembre 1997-abril 1998)] [Nota: exposición colectiva: 
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MLQÅKQW�;IV�5IZ\yV por Ernesto Buenrostro; partituras musicales: Dos monjes por 
Agustín Jiménez; Janitzio por Lauron “Jack” Draper; artículos en revista Hoy: 
;M}WZQ\I�4WTa�>QTTIZMTW# +WZQ[\I[�LMT�\MI\ZW�)ZJM]# Tabla gimnástica en el Centro Social y 

Deportivo Campo Balbuena; escenografía para la película 4I�VWKPM�LMT�XMKILW# sa-
lón de peinados León; reconocimiento a Cecil B. DeMille por Ernesto García 
Cabral; Aire por Diego Rivera; escenografía por Miguel Bravo Reyes; diseño de 
cartel para la revista Cemento Blanco por Jorge González Camarena; Alegoría de 

la electricidad por Manuel Centurión y otros].
Clementina Otero: Catálogo de obra. México, Conaculta / inba, 1989. 42 pp.
Carlos Mérida: pintor, muralista, grabador, investigador, escenógrafo, diseñador. México, 

inba, 1970. [Catálogo individual nacional].[Nota: contenido: Dos variacio-

VM[�LM�]V�\MUI# -[XyZQ\][�UITuÅKW[# 4I�Un[KIZI�UnOQKI# -T�LZIO~V�LWZUQLW# proyec-
to para el hotel Caleta (Acapulco); fragmentos de mural Banco Hipotecario de 
Guatemala; fragmento de mural Hotel Aristos; formas en el espacio, tres diseños 
M[KMVWOZnÅKW[�a�K]I\ZW�ÅO]ZQVM[�LMT�JITTM\�Balada de los Quetzales].

Carlos Mérida, 70 aniversario, Exposición retrospectiva. (Presentación de Horacio Flores-
Sánchez y ensayo de Paul Westheim). México, inba /  Museo Nacional de 
Arte Moderno / Departamento de Artes Plásticas / sep, 1961. 33 pp. [Nota: 
Museo Nacional de Arte Moderno, noviembre 1961- enero 1962].

Encuentro Internacional de Arquitectura y Técnica Teatral: I [primera] Exposición Nacional de 

Proyectos de Infraestructura Teatral. Caracas, Venezuela, Centro Venezolano del 
Instituto Internacional de Teatro, 1990. 117 pp.

La Enseñanza de la Escenografía en la Escuela de Arte Teatral-México = Scenographic Teaching 

at the School of  Theatre. México, inba, Cenart, Escuela de Arte Teatral. 1999. 
[Nota: exposición presentada en la Escuela de Arte Teatral-México en 1999].

Escenografía mexicana, catálogo de la exposición, 1978. 5ª. Trienal de Escenografía y 

Vestuario. México, inba / Sociedad Mexicana de Escenógrafos, 1981. 52 pp. 
[Nota: Exposición colectiva: -T�bIZ�LM�\WLI[�TI[�:][QI[#�;WZMTTQ#�+IZTW\I�KIV\IVLW�MV�
la ópera; El sultán; La muerte roja; La ópera 1-4; Los pasillos de camerinos; Puerta trase-

ra de la ópera por Julio Prieto; +WZZQLI�/IJZQMTI#�+WZZQLI�/]ILIT]XM#�+WZZQLI�+IZTW[#�
Leonisa, 3er. acto, por Kleomenes C. Stamatiades; 5MTQ[MVLZI#�:WTLIV#�+IZTW�
Magno por Leoncio Nápoles y otros].

Escenografía mexicana contemporánea. Ed. de Luis Sánchez Arriola. México, inba, Sala 
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Nacional, Palacio de Bellas Artes, Museo Nacional de Artes Plásticas, 1957. 
[Nota: exposición colectiva: Leyendas�XWZ�2W[u�+TMUMV\M�7ZWbKW#�La Luna y 

el Venado por Carlos Mérida; Don Domingo de Don Blas�XWZ�:]ÅVW�<IUIaW#�
El Simún por Julio Castellanos; Boris Godunov por Roberto Montenegro; Suite 

Provenzal por Antonio López Mancera; El Ministerio por Carlos Marichal; 
El Maldecido por Agustín Lazo; La Balada Mágica por Gabriel Fernández 
Ledesma; El Sueño y la Presencia por José Reyes Meza; Romeo y Julieta por 
José Chávez Morado; Los Cuatro Soles por Julio Prieto; Volpone por Miguel 
Covarrubias; La Luna y el Venado por Gunther Gerzso; Contigo pan y cebolla 
por Leonora Carrington; Romeo y Julieta por Armando Valdés Peza; Xavier 
Lavalle y otros.]

Exposición homenaje a Gabriel Fernández Ledesma. (Presentación de Judith Alanís). 
México, Patronato de la Feria de San Marcos / inbal, 1981. 20 pp.

Exposición homenaje a Julio Prieto. México, inba, 1980. 43 pp. [Nota: exposición pre-
[MV\ILI�MV�MT�5][MW�LMT�8ITIKQW�LM�*MTTI[�)Z\M[�LM�UIaW�I�R]VQW�LM��! ���
<uKVQKI"�8QV\]ZI��LQJ]RW��+I\nTWOW�QVLQ^QL]IT�VIKQWVIT"�M[K]MTI��VQKI�LM�[M-
gunda enseñanza; Interior con ventanas, escenografía; Teatro, Caballo y empaliza-

da, escenografía; El caballo de Troya, escenografía; Recámara real, escenografía; 
Cyrano de Bergerac, interior de estancia, escenografía; Reconocimiento, de caza en el 

verano, primera escenografía de La luna para el comandante Striker, La vida es sueño, 
Arqueología, Los dioses regresan a la ciudad, Muchos somos muchísimos, Rosa de los vien-

tos, El Rey Lear, Tiresias, El río, La ventana, Selva, Caja escolar de ahorro, Archipiélago 

de mujeres Desdémona Pensadores de América].
Exposición Julio Prieto: bocetos, diseños, pintura. México, inba / Universidad Autónoma 

de Nuevo León, 1993.
Ita, Fernando de. ¹)TMRIVLZW�4]VIº� en�-T�IZ\M�MV�XMZ[WVI#�\M[\QUWVQW[�LM�V]M[\ZW�\QMUXW, 
 Fernando de Ita. México, Árbol Editorial, 1991. pp. 125-127.
Julio Prieto. México, Centro Deportivo Israelita, 1969. [Catálogo sin ilustracio-

nes].[Nota: exposición presentada en la Galería Centro Deportivo Israelita, 
del 10 de agosto al 5 de septiembre de 1969]. 

La magia de la escena: 5000 años de teatro. Pról. de Guillermo Schmidhuber. México, 
Centro Cultural Alfa, 1986. 52 pp. [Nota: exposición presentada en el 
Centro Cultural Alfa en 1986. Técnica: escultura, grabado, instalaciones, 
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y pintura. Contenido: Catálogo colectivo nacional: La vida es sueño por Julio 
Prieto; Títere ritual, Dionisios entre las Bacantes por Claude Clodión; Sátiro semi-

dios romano compañero de Baco, edición latina de las comedias de Plauto, La historia de 

la Virgen de Guadalupe por Carlos B. Espinal; Loa para 4I�^QLI�M[�[]M}W# Tartufo, 
de Moliere. Libro de1a. ed. de Don Juan Tenorio. Libro de1a. ed. de El gesti-

culador LM�:WLWTNW�=[QOTQ#� XZQUMZ� MRMUXTIZ�LM� TI� ZM^Q[\I�The mask, Edward 
/WZLWV�+ZIQO#�UIY]M\I�M[KMVWOZnÅKI�XIZI�Hamlet por Svoboda; Las sillas, de 
Ionesco. Programa original del Convent Garden��:M\ZI\W�LM�-TQ[IUIZyI�7Z\yb�LM�
González Garza].

López Mancera, Antonio. Informe sobre la exposición cuadrienal de Praga: 1979. Praga 
/ inba, Escuela Nacional de Arte Teatral, 1979. 22 pp.

Maquetas de Escenografía. México, unam, 1972. [Nota: exposición nacional co-
lectiva (septiembre-octubre 1972): Hamlet, de Shakespeare, por Joaquín 
Vasconcelos; El jardín de los cerezos��LM�+PMRW^�XWZ�*MZVIZLW�:MKIUQMZ#�Hamlet, 
de Shakespeare por Ismael Martínez; Medea, de Eurípides por Jorge Reina; 
Hamlet, de Shakespeare por Bernardo Recamier; Hamlet, de Shakespeare por 
Jesús Magos; El sueño de una noche de verano de Shakespeare].

Medina, Félida. Escenografías de Félida Medina. México, [s.e.], 1987. [Catálogo de 
TI�M`XW[QKQ~V��)]LQ\WZQW�*IRyW��LMT� �IT����LM�UIaW�LM��! �E�

Navarrete, Sylvia. Miguel Covarrubias, artista y explorador. México, Conaculta, 
Dirección General de Publicaciones, 1993. 139 pp. [Catálogo individual 
nacional].

Roberto Montenegro, 1887-1968. México, inba / sep-Cultura / Banamex. 1984. 
[Catálogo de la exposición].

Segura, Felipe. El diseño en la danza, vestuario y escenografía del Ballet Concierto de 

México: Colección Felipe Segura. México, Conaculta / inba / Museo de Arte 
Moderno, 1990. 59 pp. [Exposición en el Museo de Arte Moderno, México, 
abril-mayo 1990.]

;MQ[�M[XIKQW[�XIZI�TI�M[KMVWOZINyI"�%�;M[\�XZW[\WZ]�XZW[KuVWOZIÅQ�%�;Q`�[XIKM[�NWZ�[KMVWOZIXPa��
Prague Quadrenial 2003, 10th International Exhibition of  Scenography and Theatre 

Architecture. México, Conaculta / inba / Fonca, 2003. [Nota: exposición co-
TMK\Q^I� VIKQWVIT"� )TMRIVLZW� 4]VI�� 2WZOM� *ITTQVI�� 5~VQKI� :IaI�� 8PQTQXXM�
Amand, Arturo Nava y Gabriel Pascal.]
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III.2.6 Espacios y personajes de la escenografía

Alejandro Luna: escenógrafo. Ed. de Giorgio Ursini Ursic. Trad.de Patrizia Picamus. 
Italia, Unión de los Teatros de Europa, Festival Internacional Cervantino, 
2002. 160 pp.

Antón, David. En los andamios del teatro. Las escenografías de David Antón. Ed. de 
Edgar Ceballos. México, Escenología, 2013. 144 pp. (Escenología)

Balderas, Esperanza. Roberto Montenegro: Ilustrador (1900-1930). Círculo de arte. 
México, Conaculta / Fonca, 1996. 32 pp.

———. Roberto Montenegro: la sensualidad renovada. México, Cenidiap / Fondo 
Editorial de la Plástica Mexicana, 2001. 121 pp.

*IZZQW[�7\MZW��5IZQVMTI��Los escenarios de Clementina Otero. México, Conaculta / 
inbal, 1999. 143 pp.

Casas, Armando. Dirección artística. México, unam / Centro Universitario de 
-[\]LQW[�+QVMUI\WOZnÅKW������������XX���+]ILMZVW[�LM�M[\]LQW[�KQVMUI\W-
OZnÅKW[���C6W\I"�KIXy\]TW�[WJZM�/]V\PMZ�/MZb[WE

Escritos de Carlos Mérida sobre el arte: La danza. vol. II.  Est. introd. y selec. de Cristina 
Mendoza, México, Cenidi Danza, 1990. 293 pp. 

Ex Libris Mexicanos: Artistas del Siglo XX. México, Editorial rm., 2001. [Nota: capítu-
los sobre Gabriel Fernández Ledesma, pp. 70-72 y Miguel Covarrubias, pp. 87-88.]

González Matute, Laura. J.C. Orozco, escenógrafo. Jalisco, Secretaría de Cultura es-
tatal, Instituto Cultural Cabañas, 2000. 87 pp.

Ibarra, Jesús. Los Bracho: tres generaciones de cine mexicano. México, unam. 2006. 
456 pp. (Miradas en la oscuridad) [Nota: capítulo sobre Jesús Bracho, 
escenógrafo].

López Rangel, Rafael. Diego Rivera y la arquitectura mexicana. ed. de Enrique Yáñez. 
México, sep, Dirección General de Publicaciones y Medios, 1986. 139pp. 
C6W\I"�UMVKQ~V�[WJZM�[]�\ZIJIRW�KWUW�M[KMV~OZINW��XX�����a� �E

Lozano, Elisa, coord. Manuel Fontanals: escenógrafo del cine mexicano. México, unam. 
2014. 205 pp. (Miradas en la oscuridad)

4]VI��)TMRIVLZW��Escenografía: cuatro décadas de teatro en México 1959-2000. México, 
El Milagro / Conaculta / inba / Festival Internacional Cervantino, 2001. 
251 pp.

5QO]MT�8ZQM\W��LQ[M}W�OZnÅKW. México, inba / Era, 2000. 110 pp.
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Montemayor Jáuregui, Alma. Teatro y maroma: Chihuahua, siglos XViii y XiX. México, 
Instituto Chihuahuense de Cultura, 1998. 131 pp. (col. Solar. Premios 
Chihuahua)

———. Escenario de tres tiempos: acercamiento a la vida del Teatro Centenario de la ciudad 

de Chihuahua. Chihuahua nuestra ciudad. México, Doble Hélice Ediciones, 2001. 
135 pp.

———. Teatro de los Héroes XXV aniversario. México, Instituto Chihuahuense de la 
Cultura, 2005. 138 pp.

———. Esplendor y decadencia del antiguo Teatro de los Héroes. México, Instituto 
Chihuahuense de la Cultura, 2003. 178 pp. (Solar)

7Z\Qb�/IQ\nV��2]TQM\I��Entre dos mundos: los murales de Roberto Montenegro. México, 
unam. Instituto de Investigaciones Estéticas, 1994. 220 pp.

Peralta Gilabert, Rosa. Manuel Fontanals, escenógrafo: teatro, cine y exilio. España, 
Fundamentos, 2007. 363 pp. (Arte)

Poniatowska, Elena. Miguel Covarrubias: vida y mundos. México, Era, 2004. 144 pp. 
(Biblioteca Era, Serie Crónicas)

Prieto, Valeria, y Margarita Suzán Prieto. Julio Prieto: dormir solo para soñar. México, 
Conaculta / inba / imss, 2000. 93 pp.

¡Viva Miguelito! Los mundos del chamaco Covarrubias. (Texto e investigación icono-
OZnÅKI�LM�2]TQM\I�5WV\MTWVOW���-L��LM�2W[u�/��*MVy\Mb�5]ZW�M�1T[��LM�5IZyI�
Elena Jiménez. México, Conaculta, 2001. 32 pp.

III.2.7 Historia

�� [QOTW[� LM� PQ[\WZQI� OZnÅKI� LM�5u`QKW� Ed. de Gustavo Casasola. México, Gustavo 
Casasola, 1978. 14 tt.

Antología didáctica del teatro mexicano (1964-2005): 1964-1989,�KWWZL��a�ML��LM�Õ[KIZ�
)ZUIVLW� /IZKyI#� KWUX�� a� [MTMK�� LM� :QKIZLW� /IZKyI� )Z\MIOI�� )TMRIVLZW�
7Z\Qb� a�)ZUIVLW� 8IZ\QLI��5u`QKW��unam. dgapa, Facultad de Filosofía y 
Letras, uam-a, 2008. 527 pp. 2 vols. (Eón)

Aracil, Beatriz. Fiesta y teatralidad de la pastorela mexicana. México, unam, Facultad 
de Filosofía y Letras, 2004. 166 pp. (Paideia)

Argudín, Yolanda, y María Luna Argudín. Historia del teatro en México: desde los 
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rituales prehispánicos hasta el arte dramático de nuestros días. México, Panorama 
Editorial, 1985. 221 pp. (Panorama)

Bartolozzi. Monografía de su obra. Pról. de Antonio Espina. México, Unión, 1951. 
xvii + 30 láms. 

Beristáin Márquez, Evelia. Vida académica de la Escuela Nacional de Arte Teatral del 

inba. México, inbal, 2014. 244 pp.
Carbonell, Dolores y Luis Javier Mier Vega. 3 crónicas del teatro en México. México, 

unam, 2000. 110 pp. (Textos de Difusión Cultural)
Careaga, Gabriel. Sociedad y teatro moderno en México. México, Joaquín Mortiz, 

1994. 255 pp.
Contreras Soto, Eduardo. Historia mínima del teatro en México. México, El Colegio 

de México, 2021. 236 pp.
,MT�Å[\WT�I�TI�TQV\MZVI"�PWUMVIRM�I�2W[u�<WUn[�LM�+]uTTIZ�a�5IV]MT�8IaVW�MV�MT�KMV\MVIZQW�

de su muerte. México, unam. 1994. 254 pp. (Al siglo xix, ida y regreso) [Nota: 
incluye textos de José Tomás de Cuéllar, Margo Glantz, Manuel Payno y 
Carlos Monsiváis]

Dueñas Herrera, Pablo. Las divas en el teatro de revista mexicano. México, Asociación 
5M`QKIVI�LM�-[\]LQW[�.WVWOZnÅKW[���!!�������XX�

Farré Vidal, Judith. Dramaturgia y espectáculo teatral en la época de los Austrias. España, 
Editorial. Iberoamericana, 2009. vol. 39, 390 pp.  (Biblioteca Áurea Hispánica)

Galván Robles, Netzahualcóyotl. El espacio escénico: una semblanza histórica del escena-

rio. México, unam. Escuela Nacional de Artes Plásticas, ca. 1980.
García, Luis Enrique. 5MUWZQI� OZnÅKI� LMT� \MI\ZW� ]VQ^MZ[Q\IZQW���!�������. México, 

Universidad de Sonora, 2006. 175 pp.
/IZKyI��Õ[KIZ�)ZUIVLW��+IXQTTI�IJQMZ\I"�LM�TI�XZuLQKI�I�TI�M[KMVQÅKIKQ~V. [en línea].

México, citru / inba / Conaculta, 2015. ۃhttp://inbadigital.bellasartes.gob.
U`" � ��R[X]Q�PIVLTM���������Ǥۄ !

Lamb, Ruth S. Bibliografía del teatro mexicano del siglo XX. usa, Claremont Colleges, 
1962. 143 pp.

Leal, J.F. 1900: Segunda parte. El cinematógrafo y los teatros: Anales del Cine en México, 

1895-1911 [en línea], vol. 2. México, Juan Pablos, 2009. ۃhttps://books.
google.com.mx/books?id=7msw8BEB5XkCۄǤ

Lobato, Imelda y Leslie Zelaya. Abstracts de teatro: resúmenes y bibliografía especializada. 
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México, inba, Escenología, 1995. 2 vols. (Escenología)
Magaña-Esquivel, Antonio. Imagen y realidad del teatro en México, 1533-1960. 

México, inba / Escenología, 2000. 631 pp. (Escenología)
———. Medio siglo de teatro mexicano, 1900-1961. México, inba, Departamento de 

Literatura, 1964. 173 pp.
———. Sueño y realidad del teatro. México, inba, 1949. 250 pp.
Magaña-Esquivel, Antonio, y Ruth S. Lamb. Breve historia del teatro mexicano. 

México, Ediciones de Andrea, 1958. 175 pp. (Manuales Studium, 8)
Maria y Campos, Armando. El teatro está siempre en crisis… (crónicas de 1946 a 

1950). México, Arriba el telón, 1954. 240 pp.
Martínez de la Escalera, Ana María. “El teatro. La escenografía a través de la 

PQ[\WZQI"�7ZyOMVM[�a�KWV[MK]MVKQI[º��MV�Antología de la estética en México, siglo XX, 
México, unam, 2006. pp. 185-194. (Lecturas universitarias, 46)
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IV.1 Teatros mexicanos por correspondencia: 
una colección particular

Sergio López Sánchez
inbal / citru

Los teatros también viajan. Están ahí, inmóviles, como parte del paisaje 
de las ciudades. Alguien transforma su imagen en tarjeta postal o en es-
tampilla de correos y entonces el inmueble empieza a desplazarse a todos 
TW[�Z]UJW[�LM�TI�\QMZZI��-T�MLQÅKQW�[M�U]T\QXTQKI�MV�KQMV\W[�LM�MRMUXTIZM[��
[M�LM[XMZLQOI�a�[M�^]MT^M�]JQK]W"�M[\n�ÅRW�[WJZM�MT�\MZZMVW�Y]M�TW�[W[\QMVM�
y, a la vez, viaja por otras ciudades, países, continentes. 

-T�KWTMKKQWVQ[UW�QV\MV\I�ZMWZLMVIZ�M[M�]VQ^MZ[W�IZY]Q\MK\~VQKW�LQ[-
persado por el azar. El hallazgo en tiendas anticuarias, tianguis, mercados 
LM�KW[I[�][ILI[��JIVY]M\I[��\QZILMZW[�LM�KW[I[�^QMRI[��M\Ku\MZI��KWVNWZUI�
a lo largo de los años un discurso visual compartible con los interesados 
MV�MT�\MUI�LM�TI[�IZ\M[�M[KuVQKI[�a�MV�TI�M[XMKyÅKI�ZMTIKQ~V�LMT�\MI\ZW�KWV�
los viajes y con la memoria.

La tarjeta postal hizo su aparición en Austria en 1869, y en México 
en 1882. Tiempo después surgieron las tarjetas postales con ilustraciones 
XWZ�]VI�LM�[][�KIZI[�Y]M��MV�V]M[\ZW�XIy[��[M�KWUMVbIZWV�I�QUXZQUQZ�MV�
1897. Las ilustraciones viajeras popularizaron rápidamente el gusto por 
TW[�XIQ[IRM[�VI\]ZITM[�a�]ZJIVW[��-V�K]IV\W�I�TI�IZY]Q\MK\]ZI��TI[�XW[\ITM[�
O]IZLIZWV�L]ZIV\M�LuKILI[�TI[�QUnOMVM[�LM�XTIbI[��UWV]UMV\W[�a�MLQÅ-
cios notables como los teatros.
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/ZIKQI[�I�TI�\IZRM\I�XW[\IT�QT][\ZILI��Y]M�PWa�XIZMKQMZI�MV�NZIVKI�M`-
tinción, conservamos las imágenes de muchos teatros desaparecidos por 
incendio, cambio de uso, demolición o desastres naturales. Algunos ejem-
plares de esos “ojos de papel volando” han llegado a mis manos en los 
�T\QUW[����I}W[��4W[�PM�ILY]QZQLW�MV�U]KPI[�KQ]LILM[�LMT�XIy[��ITO]VI[�
en el extranjero; también algunos fueron comprados en casas de subasta 
MTMK\Z~VQKI[��+WUXIZ\W�KWV�][\MLM[�]VI�XMY]M}I�ZMX�JTQKI�\MI\ZIT�MV�M[-
tampillas y tarjetas postales de las entidades federativas de México, desde 
Aguascalientes hasta Zacatecas.

*Todas las imágenes provienen de la colección particular de Sergio López Sánchez.
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Aguascalientes. Teatro Morelos.
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Aguascalientes. Teatro Morelos (estampilla)
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Baja California. Mexicali. Teatro Municipal.
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Baja California Sur. La Paz. Teatro Juárez.
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Campeche. Ciudad del Carmen. Teatro Carmelita.
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Chiapas. Comitán. Teatro de la Ciudad Junchavín.
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Chihuahua. Teatro Centenario.
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Chihuahua. Teatro de los Héroes.
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Ciudad de México. Palacio de Bellas Artes
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Ciudad de México. Palacio de Bellas Artes (estampilla)
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Ciudad de México. Palacio de Bellas Artes (estampilla)
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Ciudad de México. Palacio de Bellas Artes (estampilla)
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Ciudad de México. Palacio de Bellas Artes (estampilla)



247

Ciudad de México. Palacio de Bellas Artes (estampilla)
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Coahuila. Piedras Negras. Teatro Acuña.
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Coahuila. Saltillo. Teatro Fernando Soler (estampilla)
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Durango. Teatro Ricardo Castro.

*Página siguiente: 
Estado de México. San Juan Teotihuacán. Teatro al aire libre.
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Guanajuato. León. Teatro Doblado.
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Guanajuato. Teatro Juárez (estampilla)
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Hidalgo. Pachuca. Teatro Bartolomé de Medina.
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Jalisco. Guadalajara. Teatro Degollado.
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Jalisco. Guadalajara. Teatro Degollado (estampilla)
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Michoacán. Pátzcuaro. Teatro Emperador Caltzontzin.
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Morelos. Cuernavaca. Teatro José María Morelos..
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Nayarit. Tepic. Teatro Amado Nervo.
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Nuevo León. Monterrey. Teatro del Progreso.
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Oaxaca. Teatro Macedonio Alcalá.
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Puebla. Teatro Principal.
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Querétaro. Teatro de la República.
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Ciudad de Chetumal. Interior de la escuela de Dominguez.
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San Luis Potosí. Teatro de la Paz.
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San Luis Potosí. Teatro de la Paz (estampilla)
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Sinaloa. Culiacán. Teatro Apolo.
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Sonora. Hermosillo. Teatro Noriega.
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Tabasco. Villahermosa. Teatro Merino.
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Tamaulipas. Matamoros. Teatro de la Reforma.
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Tlaxcala. El Teatro.
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Veracruz. Teatro Clavijero.
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Yucatán. Teatro Peón Contreras.
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Zacatecas. Teatro Fernando Calderón.
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Zacatecas. Teatro Fernando Calderón (estampilla).
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IV.2 Teatros al aire libre
Alejandro Ortiz Bullé-Goyri

uam-Azcapotzalco

En su ensayo “El teatro náhuatl prehispánico”, Miguel León-Portilla da 
cuenta de cómo, en el siglo xvi,�0MZVnV�+WZ\u[�MT�KWVY]Q[\ILWZ�LM[KZQJM�
“uno como teatro” hecho de cal y canto en el mercado de Tlatelolco, unos 
días previos a la caída de México-Tenochtitlan. Los cronistas como fray 
Bernardino de Sahagún mencionan también adoratorios cuadrangulares 
Y]M�[QV�L]LI�K]UXTyIV�]VI�N]VKQ~V�M[KuVQKW�ZMTQOQW[I��KWUW�TW[�Y]M�[M�
pueden apreciar a lo largo de la calzada de los muertos en Teotihuacán. 

La vida escénica en México, podemos decir, ha estado desde siempre 
^QVK]TILI�I�M[\W[�M[XIKQW[�IZY]Q\MK\~VQKW[�LQ[M}ILW[�KWV�KWVWKQUQMV\W�
IK�[\QKW�M�Q[~X\QKW��XIZI�XZM[MV\IZ�MV�MTTW[�M[KMVQÅKIKQWVM[�LM�LQ^MZ[I�
naturaleza. Durante los tres siglos del periodo colonial novohispano, 
los tablados en donde se representaban dramas evangelizadores solían 
KWV\IZ�KWV�]VI�KWUXTMRI�UIY]QVIZQI�\MI\ZIT��LMKWZILW[�XWZ�TW[�IZ\yÅKM[�
QVLyOMVI[�KWV�IZZMOTW[�ÆWZITM[�a�MTMUMV\W[�XZWXQW[�LM�[]�K]T\]ZI�a�[]�
estética. Qué decir de los tablados preparados por cómicos de legua 
para representar comedias, sainetes y entremeses; así como los célebres 
carros del Corpus Christi�MV�LWVLM�[M�M[KMVQÅKIJIV�TW[�I]\W[�[IKZIUMV\I-
TM[��,]ZIV\M�TI�/]MZZI�LM�1VLMXMVLMVKQI�[M�[]MTM�LMKQZ�Y]M�[M�ZMXZM[MV-
taban obras al aire libre en tablados con contenido libertario, como los 
LQnTWOW[�LMT�8MV[ILWZ�5M`QKIVW�� 2W[u� 2WIY]yV�.MZVnVLMb�LM�4QbIZLQ��
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,M� QO]IT�UIVMZI� [M� X]MLM� LMKQZ� LM� XI[\WZMTI[� a� KWTWY]QW[� ZMTQOQW[W[�
Y]M��XWZ�[]�KIZnK\MZ�XWX]TIZ��VW�[M�ZMXZM[MV\IJIV�MV�\MI\ZW[�a�KWTQ[MW[��
sino en teatros abiertos. 

6W�ZM[]T\I�ZIZW�Y]M��MV�5u`QKW��L]ZIV\M�MT�XMZQWLW�XW[ZM^WT]KQWVI-
rio, el primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, de 1921 
a 1924, ordenara construir teatros al aire libre en gran parte de la repú-
JTQKI��KWV�MT�ÅV�LM�XZWUW^MZ�M[XMK\nK]TW[�KWZITM[��LIVKy[\QKW[�a�\MI\ZITM[�
KWV�ÅVM[�ML]KI\Q^W[�

Rafael M. Saavedra, antropólogo, narrador y dramaturgo, organizó 
MV�<MW\QP]IKnV�MT�TTIUILW�<MI\ZW�.WTST~ZQKW�5M`QKIVW��KWV�MT�Y]M�ZMXZM-
[MV\IJI�MV�MT�\MI\ZW�IT�IQZM�TQJZM�WJZI[�Y]M�M`XZM[IZIV�TI�^QLI�a�KW[\]UJZM[�
de indígenas y campesinos. Con sus obras se estrena el Teatro al Aire Libre 
de San Juan Teotihuacán el 20 de mayo de 1922, a cuya función inaugu-
ral asiste el presidente Álvaro Obregón y su gabinete. Funda con Carlos 
González y Francisco Domínguez el Teatro Regional Mexicano y otras 
M`XMZQMVKQI[�IÅVM[��-[\ZMV~�LW[�WJZI[�LM�[]�I]\WZyI"�La cruza y El casorio, 
así como bailes interpretados por comunidades indígenas. En 1925 par-
ticipó en la fundación del Teatro Sintético Mexicano, el cual presentó 
obras en un acto de Fernando Ramírez de Aguilar y de él mismo. Realizó 
M[KMVQÅKIKQWVM[�MV�TW[�KI[Q�����\MI\ZW[�IT�IQZM�TQJZM Y]M�[M�KWV[\Z]aMZWV�MV�
\WLW�MT�XIy[�XIZI�\IT�ÅV��-T�MRMUXTW�Un[�[QOVQÅKI\Q^W�M[�MT�\MI\ZW�+PIZTM[�
4QVLJMZOP��MLQÅKILW�MV�TI�KQ]LIL�LM�5u`QKW�MV��!���MV�MT�MV\WVKM[�TTI-
UILW�XIZY]M�/MVMZIT�;IV�5IZ\yV�a�PWa�KWVWKQLW�XWX]TIZUMV\M�KWUW�
8IZY]M�5u`QKW�MV�TI�KWTWVQI�+WVLM[I��]V�M[XIKQW�XIZI�ZMXZM[MV\IKQWVM[�
de teatro de masas, festivales corales y danzas folclóricas, con diseños de 
ZMTQM^M[�LM�:WJMZ\W�5WV\MVMOZW�I�TW[�Y]M�\Q\]T~�¹)TMOWZyI�LMT�\MI\ZWº�

Aun cuando no sean tomados en cuenta en la historia del teatro 
mexicano, los teatros al aire libre están presentes en la vida escénica, pues 
no se han dejado de construir bajo distintas concepciones y proyectos 
K]T\]ZITM[��-V�MNMK\W��̂ IZQW[�LM�TW[�\MI\ZW[�IT�IQZM�TQJZM�Y]M�[M�KWV[\Z]aMZWV�
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durante el periodo de José Vasconcelos como ministro de educación han 
desaparecido, en parte por la incuria y la ignorancia de gobernantes; 
W\ZW[�PIV�[QLW�MLQÅKILW[�MV�I}W[�XW[\MZQWZM[�a�XMZUIVMKMV�MV�XQM�ITJMZ-
gando actividad teatral y escénica. Muchos de estos espacios se encuen-
tran lamentablemente derruidos o en franco abandono, pero esto se debe 
no a la falta de necesidad de desarrollar actividad escénica. Sirva este 
XMY]M}W�U]M[\ZMW�LM�\MI\ZW[�IT�IQZM�TQJZM�XIZI�LQOVQÅKIZ�LQKPW[�M[XIKQW[�
LM�OZIV�^ITyI�MV�TI�PQ[\WZQI�LM�TW[�MLQÅKQW[�\MI\ZITM[�UM`QKIVW[�
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Teatro al aire libre de San Juan Teotihuacán. Gradería.  
Inauguración: 20 de mayo de 1922.
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Teatro al aire libre Teotihuacán. Gradería y escenario.
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Gradería del teatro al aire libre de Teotihuacán. Fotografía: Alamy.
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Estado actual del teatro de Teotihuacán. Fotografía: Alejandro Ortiz.
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Otra vista del estado actual del teatro de Teotihuacán. Fotografía: Alejandro Ortiz.
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<MI\ZW�8IZY]M�LM�TI[�)UuZQKI[��5uZQLI��A]KI\nV�
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Teatro Parque Venustiano Carranza. Ciudad de México. ca. 1935.
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Teatro en Tanhuato, Michoacán.
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<MI\ZW�LM�TI�6I\]ZITMbI�LMT�*W[Y]M�LM�+PIX]T\MXMK��1VI]O]ZILW�MV��!���� 
Diseño: Nicolás Mariscal, en conmemoración de la batalla del Molino del Rey.
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Teatro al aire libre. Coatzacoalcos, Veracruz.
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Teatro al aire libre Zapotlán el Grande, Jalisco   
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Teatro al aire libre Xalapa, Veracruz (imss), 1965.
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<MI\ZW�ÎVOMTI�8MZIT\I��8IZY]M�4QVKWTV��+Q]LIL�LM�5u`QKW���!�!
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<MI\ZW�IT�IQZM�TQJZM�+WZWVMT�4QVLJMZOP���!����8IZY]M�5u`QKW�+WVLM[I�� 
)ZY]Q\MK\W"�4MIVLZW�6WZQMOI��+Q]LIL�LM�5u`QKW�� 
Fotografía: Alejandro Ortiz.
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Publicidad del Teatro Lindbergh.
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V.1 Giovanna Recchia (colab. José Santos Valdés). 
Escenografía mexicana del siglo xx. México, Fonca, 
Conaculta / Cenart / inba / citru, 1999. cd-rom y en 
línea: ۃhttp://hdl.handle.net/11271/913ۄ.

Este cd-rom está conformado por una gran cantidad de material sobre 
MT�Y]MPIKMZ�M[KMVWOZnÅKW�UM`QKIVW��MV\ZM��!���a��!!���MV�TI�KQ]LIL�LM�
5u`QKW��4I�QV^M[\QOIKQ~V��Y]M�[M�MLQ\~�PIKM����I}W[��KWV\QMVM�QVNWZUIKQ~V�
IOZ]XILI� MV� TW[� [QO]QMV\M[� Z]JZW["� M[KMV~OZINW[�� WJZI[� ZMXZM[MV\ILI[��
I}W[�a�\MI\ZW[��ILMUn[�LM�]V�UIXI�KWV�TI� QVNZIM[\Z]K\]ZI�\MI\ZIT�LM�TI�
KQ]LIL�� ZM]VQLW[�XWZ�WZLMV�ITNIJu\QKW�KILI�]VW�M� QV\MZIK\]IVLW�MV\ZM�
MTTW[�

4I�X]JTQKIKQ~V�XMZUQ\M�TI�XW[QJQTQLIL�LM�M[\IJTMKMZ�TI�\ZIaMK\WZQI�Y]M�
[QO]M�MT�XZWKM[W�KZMI\Q^W�LM� TW[� M[KMV~OZINW[�a� [][�WJZI[�� I[y� KWUW� TW[�
I}W[�a�T]OIZM[�MV�Y]M�N]MZWV�XZM[MV\ILI[#�XMZW�\IUJQuV�K]MV\I�KWV�[]�
currículum��[][�LI\W[�OMVMZITM[��M[\]LQW[��VWUJZIUQMV\W[�a�XZQUMZI�WJZI�
MV�TI�Y]M�\ZIJIRIZWV��-T�TMK\WZ�X]MLM�QV^M[\QOIZ�TI[�U�T\QXTM[�TMK\]ZI[�LM�
]V�UI\MZQIT��KWUW�M[�MT�KI[W�LMT�UIXI�QV\MZIK\Q^W�[WJZM�TI�QVNZIM[\Z]K\]ZI�
\MI\ZIT�aI�UMVKQWVILW��X]M[\W�Y]M�VW�[~TW�XMZUQ\M�̂ Q[]ITQbIZ�MT�KZMKQUQMV\W�
LM�LQKPI�QVNZIM[\Z]K\]ZI�I�TW�TIZOW�LMT�[QOTW��[QVW�Y]M�\IUJQuV�KWV\QMVM�
QVNWZUIKQ~V�LM\ITTILI�LM�TW[�QVU]MJTM[�ZMNMZQLW[�

;]� ^QOMVKQI� M[� U]a� XMZ\QVMV\M�� XM[M� IT� \QMUXW� \ZIV[K]ZZQLW�� aI�
Y]M�TW[�M[\]LQW[W[�\QMVMV�TI�XW[QJQTQLIL�LM�WJ\MVMZ�MV�]V��VQKW�[Q\QW� TI�
QVNWZUIKQ~V� IKMZKI� LMT� PMKPW� M[KMVWOZnÅKW� MV� KI[Q� ]V� [QOTW�� XWLMZTI�



�!�

MV\ZMKZ]bIZ� XIZI� WJ\MVMZ� LQ^MZ[I[� TMK\]ZI[� [WJZM� TI� KWVNWZUIKQ~V� LMT�
[IJMZ�� LM[LM� TI� NWZUIKQ~V� MV� TW[� \ITTMZM[� LM� TW[� XQV\WZM[�� LMKWZILWZM[��
\MTWVMZW[��PI[\I�TTMOIZ�I�TI�IKILMUQbIKQ~V�LMT�WÅKQW#�XW[\MZQWZUMV\M��I[Q[\QZ�
IT�LQ[M}W�M[KuVQKW�LM�PWa�MV�LyI��KWV�]V�IUXTQW�ZMKWVWKQUQMV\W�VIKQWVIT�
M� QV\MZVIKQWVIT��-T�^ITWZ�IOZMOILW�M[� TI�M`\MV[I�JQJTQWPMUMZWOZINyI�MV�
TI�Y]M�[M�N]VLIUMV\~�TI�QV^M[\QOIKQ~V��]JQKILI�MV�KILI�ÅKPI��aI�[MI�XWZ�
ZMKQV\W�\MI\ZIT�W�XWZ�XMZ[WVIRM�

Patricia Ruiz Rivera
inbal / citru
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V.2 Gastón A. Breyer. La escena presente. Teoría y 
UM\WLWTWOyI�LMT�LQ[M}W�M[KMVWOZnÅKW. Buenos Aires, 
-LQKQWVM[�1VÅVQ\W�������������

-V�[][�¹8ITIJZI[�XZMTQUQVIZM[º��*ZMaMZ�KWUMV\I�Y]M�MT�TQJZW�IXWZ\I�TW[�
MTMUMV\W[�XIZI�TI�KWV[\Q\]KQ~V�LM�]VI�\MWZyI�LM�TI�M[KMVI��]VI�LM[KZQXKQ~V�
LMT� WJRM\W� ZM[XMK\Q^W� a�]VI�UM\WLWTWOyI�LMT� LQ[M}W�� ZIb~V�XWZ� TI� K]IT�
IJWZLI� KIUXW[� LM� M[\]LQW� U]a� ^IZQILW[� [QV� ]VI� XZM\MV[Q~V� MZ]LQ\I"�
M[\u\QKI��NMVWUMVWTWOyI��M[\Z]K\]ZITQ[UW��X[QKWIVnTQ[Q[��UM\WLWTWOyI[�LM�
LQ[M}W��T~OQKI��ÅTW[WNyI�LM�TI�M`Q[\MVKQI��PM]Zy[\QKI�a�X[QKWTWOyI�OMVu\QKI�
<WLW�M[\W�XIZI�Y]M�MT�M[KMV~OZINW�[M�IXWaM�MV�TI�\MWZyI�a�TI�UM\WLWTWOyI�
LMT�LQ[M}W�a�TI�PM]Zy[\QKI��I[y�\ZIJIRI�I�TI�XIZ�LMT�IZ\Q[\I�XTn[\QKW�W�LMT�LQ� 
[M}ILWZ� IZY]Q\MK\W�� -T� I]\WZ� M[KZQJM� XIZI� \WLW� \MI\ZQ[\I"� IK\WZ�� I]\WZ��
LQZMK\WZ�� \uKVQKW� M[KMVWOZnÅKW�� KZy\QKW�� \M~ZQKW�� [MUQ~TWOW�� PQ[\WZQILWZ��
U�[QKW�a�IY]MT�Y]M�KZMM�MV�]V�IZ\M�Un[�ITTn�LMT�XZWNM[QWVITQ[UW�Z]\QVIZQW�
a�KWUMZKQIT��

;][� XZQUMZW[� M[\]LQW[� \ZI\IV� IT� M[KMV~OZINW� KWUW� ]V� [W}ILWZ� LM�
UWZILI[�� 8ZWXWVM� Y]M� MV� MT� \QMUXW�LM� TI� M[KMVQÅKIKQ~V� LM� ]V� IK\WZ�
IK\]IV\M�[M�M^WKI�]VI�I][MVKQI�LM�TW[�PMKPW[�LMT�U]VLW�M�QV^Q\I�I�]VI�
XZM[MVKQI� LM� M[XMK\ILWZM[�� -T� MVK]MV\ZW� LM� TW� IV\MZQWZ� TW� LMVWUQVI�
¹nZMI�LM�^MLIº��LWVLM�[M�QV[\I]ZI�MT�IK\W�LM�TI�ZM�XZM[MVKQI��4I�I]\uV\QKI�
M[KMVWOZINyI��[MO�V�*ZMaMZ��MV[M}I�I�UQZIZ�XWZY]M�VW[�UQZI�a�M[�KWUW�]V�
ZW[\ZW�̂ ]MT\W�PIKQI�TI�XTI\MI�Y]M�VW[�QVKMV\Q^I�I�UQZIZTW��;]�UQ[Q~V�M[�LWJTM�
XWZY]M�KWV[\Z]aM�MT�T]OIZ�XZWXQW�XIZI�TI�¹KQZK]VLIVKQIº�a�KQZK]V[\IVKQI�
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LMT� \M`\W�� X]M[� LMÅVM� MT� ZW[\ZW� Y]M�UQZI� IT� X�JTQKW� a� TW� K]M[\QWVI�� M[�
]VI�TyVMI�LM�MVK]MV\ZW�MV\ZM�LMUIVLI[�LMT�M[XMK\ILWZ�a�LMUIVLI[�LMT�
M[KMVIZQW��4I�M[MVKQI�LMT�M[KMVIZQW�M[\n�MV� TI�LMUIVLI�LM�]V�[WXWZ\M��
KWUW�\MTI�LMT�XQV\WZ��^QZ\]ITQLIL�LMT�M[XIKQW�^IKyW�W�PIJQ\IJQTQLIL�Y]M�
NIK]T\I�]VI�ZMITQLIL�IZY]Q\MK\~VQKI��-[\I�¹nZMI�LM�^MLIº�M[�]V�\MZZQ\WZQW�
LM�[MV\QLW�a�LM�[QOVQÅKIVKQI��;M}ITI�Y]M�TI�M[KMVI�KWV\MUXWZnVMI�M`IT\I�
TW�^Q[]IT�MV�MT�LM[JWZLM�IK\WZIT�\IV\W�LMT�K]MZXW�KWUW�LMT�OM[\W��MV�TW�
M[XIKQIT�a�TW�KQVu\QKW��8IZI�uT��TW�^Q[QJTM�M[�]V�JI[IUMV\W�LM�TW�WV\WT~OQKW��
aI�Y]M�MT�\M[\QUWVQW�LM�PIJMZ�^Q[\W�M[�[~TQLW��NZMV\M�I�TW�L]LW[W�LM�PIJMZ�
WyLW��W�LM�XITIJZI[�Y]M�[M�TI[�TTM^I�MT�^QMV\W��-V�W\ZI[�XITIJZI[��LQ[M}IZ�
M[�¹XWVMZ�MV�M[KMVIº��

-T�M[KMV~OZINW��MV�TI�\ZILQKQ~V�WKKQLMV\IT��KWV[QLMZI�IT�\M`\W�I]\WZIT�
KWUW�MT�KWUQMVbW�LM�\WLW��)[QUQ[UW��MVZIybI�[]�IKKQWVIZ�MV�TI�ZMITQLIL�
Y]M�TW�ZWLMI��)�[]�\ZIJIRW�TM�KWZZM[XWVLM�MT�[WXWZ\M�LMT�M[XIKQW�M`Q[\MVKQIT�
MV�MT�M[KMVIZQW�W�MT�¹nZMI�LM�^MLIº��8ZQUMZW��LM[MKPI�TI[�IVuKLW\I[�LMT�
\M`\W�� KWV� M[\W� [M� ZMÅMZM� I� TW� KQZK]V[\IVKQIT� M`\MZVW� XIZI� QZ� IT� NWVLW�
LM� TI� QLMI� JI[M�� KWUW� ]V� J]bW� MV� IT\IUIZ� Y]M� ZMOZM[I� KWV� \M[WZW[�
QV[W[XMKPILW[��,M[X]u[��TTMOI�I�TW[�T]OIZM[�LM�[]�QV^MVKQ~V�XIZI�XTIV\MIZ�
]V�WJRM\W�M[KuVQKW�Y]M�TTIUI�¹VMWJRM\Wº��-T�I]\WZ�QUXWVM�[][�ZMOTI[�LM�
I][\MZQLIL�a�^MZLIL�MV�MT�M[KMVIZQW��=V�\MI\ZW�LWVLM�[M�MVKIZM�TW�M\MZVW��
VW�IY]MTTW�I[WUJZW[W�W�VW^MLW[W��8WZ�M[W��XQLM�Y]M�MT�PWUJZM�LM�\MI\ZW�
TMI��M[\]LQM��ZIbWVM��UQZM��[M�QVNWZUM#�Y]M�VILQM�ZMV]VKQM�I�[]�QV\]QKQ~V��
XMZW�Y]M�VILQM�[M�XWVOI�MV�UIVW[�LMT�PILW�[QV�Un[��-T�WJRM\W�M[KuVQKW�
M[� ]VI� M[\Z]K\]ZI� VW� ^Q[QJTM�� M[KWVLQLI�� \IUXWKW� MUXyZQKI�� I]VY]M� [M�
UIVQÅM[\I�K]IVLW�[M�PIKMV�TI[�XZMO]V\I[�KWZZMK\I[��

*ZMaMZ�PIKM�]V�QV^MV\IZQW�LM�I]\WZM[�a�UW^QUQMV\W[��KWUW�ZMXI[W�
LM�XZWX]M[\I[�M[KMVWOZnÅKI[�PQ[\~ZQKI[�a�PM]Zy[\QKI[�Y]M� [M� \QMVMV�Y]M�
KWVWKMZ�� 5MVKQWVI� I� 8QZIVM[Q�� :W][[MI]�� 4M[[QVO�� 3TQVOMZ�� /WM\PM��
;KPQTTMZ��)XXQI��/WZLWV�+ZIQO��)V\WQVM��)VLZu��)Z\I]L��:WUIQV�:WTTIVL��
/ZW\W_[SQ��3IV\WZ��KWV[\Z]K\Q^Q[UW��M`XZM[QWVQ[UW��8Q[KI\WZ��TI�UMKnVQKI�
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MV� MT� M[KMVIZQW�� MT� \MI\ZW� LM� 8IZy[�� M[KMVWOZINyI� NWTKT~ZQKI�KMZMUWVQIT�
IZKIQKI��M[KMVWOZINyI�MV�8WTWVQI��I[y�KWUW�V]M^I[�M`XMZQMVKQI[�KWV�TW[�
XMZNWZUIVKM[��QV[\ITIKQWVM[��U]T\QUMLQI[�a�M^MV\W[�U]T\QLQ[KQXTQVIZM[�������

-V� TI� [QO]QMV\M� XIZ\M� ZM^Q[I� LQNMZMV\M[� \QXW[� LM� M[KMVWOZINyI[� a�
creadores notables de tomarse en cuenta del siglo xx��LWVLM�MT�M[KMV~OZINW�
MTIJWZI�[]�XZWX]M[\I�MV\MVLQLI�KWUW�TI�MTMKKQ~V�LM�]V�\QXW�LM�U]VLW�
I� ^Q^QZ��)[QUQ[UW�� ZMITQbI� ]VI� [Q[\MUI\QbIKQ~V� LM� TW[� T]OIZM[� M[KuVQKW[�
KWUW�K]I\ZW�M[\Z]K\]ZI[�M[XIKQITM[�W�VQ^MTM["� \~XQKI��XIQ[IRM[�a�XIQ[IRM��
OMWOZINyI[�a�NWVLW[�LM�M[KMVI�

8W[\MZQWZUMV\M��MT�I]\WZ�[M�XZMO]V\I�[WJZM�MT�LQ[M}W�LMT�M[KMVIZQW��
TW[� \ZM[� VQ^MTM[� LM� TMK\]ZI� LM� TW[� \M`\W[� �\MUI[� a� ÅTW[WNyI[�� VQ^MTM[�
[MUQ~\QKW[�a�[yV\M[Q[�M[KuVQKW�M[KMVWOZnÅKI��� TI�KWV[\Z]KKQ~V�LMT�WJRM\W�
LM�M[KMVIZQW�a�MT�M[KMVIZQW#�MT�WZLMV�LM�TI�UQZILI��TI[�ZMTIKQWVM[�MV\ZM�TI�
M[KMVWOZINyI�a�TI�IZY]Q\MK\]ZI��TI�XQV\]ZI��TI�OMWUM\ZyI��)LMUn[��ZM^Q[I�
^IZQW[�UWLMTW[�LM�UWV\IRM[�XIZI�WJZI[�LM�;PISM[XMIZM��7¼6MQTT��*ZMKP\��
5I`�.ZQ[KP��8M\MZ�0IVLSM�a�0IZWTL�8QV\MZ��I]VILW�I�M[\W�MT�\MI\ZW�6�P��
TI�M`XTWZIKQ~V�LM�TI�KZ~VQKI�a�OMWUM\ZyI�

-T�TQJZW�WNZMKM�^IZQI[�LM�[][�XZQVKQXITM[�QLMI[�M`X]M[\I[�MV�[][�KTI[M[�
LM�)ZY]Q\MK\]ZI�a�,Q[M}W�MV�TI�=VQ^MZ[QLIL�LM�*]MVW[�)QZM[#� \IUJQuV�
M`XWVM�[]�\MWZyI�a�UM\WLWTWOyI�LMT�LQ[M}W�M[KMVWOZnÅKW��[][�ZMÆM`QWVM[�
LM�Un[�LM�����M[KMVWOZINyI[�a�[]�KWTIJWZIKQ~V�KWV�TI�^QLI�\MI\ZIT�LM�TI�
KQ]LIL�LM�*]MVW[�)QZM[�MV�TW[��T\QUW[����I}W[��4W�IV\MZQWZ�KWUXZ]MJI�[]�
QLMI�LMT�M[KMV~OZINW�KWUW�]VI�XMZ[WVI�LM�\MI\ZW�Y]M�M[\]LQI�a�IXZMVLM�I�
IXZMVLMZ�KWV[\IV\MUMV\M��

Ricardo García Arteaga 

ffl / unam
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V.3 Gunther Gerzso. El arte de lo efímero. México, 
Cineteca Nacional / Dirección General de 
8]JTQKIKQWVM[��+WVIK]T\I���-LQ\WZQIT�<]ZVMZ�������

-[\M�\M`\W�N]M�MTIJWZILW�I�XIZ\QZ�LM�]V�PWUMVIRM�IT�LM[IXIZMKQLW�XQV\WZ��
M[KMV~OZINW�a�LQ[M}ILWZ�/]V\PMZ�/MZb[W��KWV�UW\Q^W�LMT�KMV\MVIZQW�LM�
[]�VIKQUQMV\W�MV�TI�KQ]LIL�LM�5u`QKW�

4I�XZM[MV\IKQ~V�� I� KIZOW�LM�:INIMT�<W^IZ�a�LM�<MZM[I�� I� TI� [Ib~V�
XZM[QLMV\M� LMT� +WV[MRW� 6IKQWVIT� XIZI� TI� +]T\]ZI� a� TI[� )Z\M[�� ZM[IT\I"�
¹/]V\PMZ�/MZb[W�VW� [~TW� M[� ]V� IZ\Q[\I�LM� TI� ^IVO]IZLQI�UM`QKIVI�� M[�
ZMKWVWKQLW� KWUW� ]VW� LM� TW[�Un[� XZWTQRW[� M[KMV~OZINW[� LMT� KQVM� a� LMT�
\MI\ZW�LM�[]�uXWKIº��X������

1T][\ZILW� XZWN][IUMV\M� KWV� QUnOMVM[� LM� TI� WJZI� LMT� XQV\WZ�� MV� []�
UIaWZyI�JWKM\W[�M[KMVWOZnÅKW[�a�LM�^M[\]IZQW��TI�ZIb~V�LMT�[]J\y\]TW�El arte 
de lo efímero���MT�TQJZW�K]MV\I�KWV�[MQ[�IZ\yK]TW[�LMLQKILW[�I�[]�WJZI��IUuV�LM�
TI�XZM[MV\IKQ~V�a�]VI�KZWVWTWOyI�ÅVIT��\IV\W�MV�M[XI}WT�KWUW�MV�QVOTu[��

En la portada podemos apreciar un boceto para la obra Macbeth��
LWVLM�ZM[IT\IV��IT�XIZMKMZ��TI[�ÅO]ZI[�LM�macbeth�a�banquo rumbo a su 
MVK]MV\ZW�KWV�TI[�¹PMZUIVI[�NI\yLQKI[º��

-V�MT�XZQUMZ�IZ\yK]TW�¹;Wa�]V�XQV\WZ�[]ZZMITQ[\Iº��:Q\I�-LMZ�LM[\IKI�
Y]M�LQKPI�IÅZUIKQ~V�LMT�XQV\WZ�[M�LMJM�I�[]�ZMTIKQ~V�KWV�MT�OZ]XW�LM�
XWM\I[� a� IZ\Q[\I[� ^Q[]ITM[� M`QTILW[�LM� TI�;MO]VLI�/]MZZI�5]VLQIT�Y]M�
/MZb[W� QVKT]aM� MV� MT� ~TMW� [WJZM� \MTI�La calle Gabino Barreda�� MV� Y]M� [M�
WJ[MZ^IV� TI[� ÅO]ZI[� \IV\W� LMT� XQV\WZ� KWUW� LM� 4MWVWZI� +IZZQVO\WV��
-[\MJIV�.ZIVKu[��:MUMLQW[�>IZW�a�MT�XWM\I�*MVRIUQV�8uZM\��)[QUQ[UW��
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[M�QVKT]aMV�LQ^MZ[W[�LQ[M}W[�M[KMVWOZnÅKW[�a�LM�^M[\]IZQW�� de obras de 
;PISM[XMIZM� a�5WTQvZM�� MV\ZM� W\ZI[�� +IJM� LM[\IKIZ� Y]M� MV\ZM� u[\W[� [M�
halla el boceto para Las preciosas ridículas��LM�5WTQvZM�2 

-V�MT�[MO]VLW�IZ\yK]TW�¹-T�IZ\M�MNyUMZW�LM�/]V\PMZ�/MZb[Wº��5IZQIVI�
;IQVb�8IKPMKW�ZMÆM`QWVI�MV� \WZVW�I� TI� TIJWZ�LM� TW[�M[KMV~OZINW[�a��MV�
M[XMKQIT��I�TI�LM�/MZb[W�\IV\W�MV�-[\ILW[�=VQLW[�KWUW�MV�V]M[\ZW�XIy[��
-[\M�KIXy\]TW�K]MV\I�VW�[~TW�KWV�JWKM\W[�M[KMVWOZnÅKW[�[QVW�\IUJQuV�KWV�
NW\WOZINyI[�LM�TI[�XMTyK]TI[�MV�TI[�Y]M�MT�IZ\Q[\I�KWTIJWZ~�KWV�LQZMK\WZM[�
KWUW�4]Q[�*]}]MT��2WPV�0][\WV��)TMRIVLZW�/ITQVLW��5IZ\yVMb�;WTIZM[�
a�W\ZW[�Un[�

-V�MT�\MZKMZ�KIXy\]TW�¹/MZb[W�a�[][�KWV\MUXWZnVMW[º��-TQ[I�4WbIVW�
ZMÅMZM�TI�ZMTIKQ~V�Y]M�uT�\]^W�\IV\W�KWV�TW[�LQZMK\WZM[�KWUW�KWV�^IZQW[�
LM� TW[�LQ[M}ILWZM[�LM�[]�uXWKI��PIKQMVLW�PQVKIXQu�MV�TI[�\ZIaMK\WZQI[�LM�
M[\W[��T\QUW[��)[QUQ[UW��M[\I�[MKKQ~V�K]MV\I�KWV�]VI�OZIV�KIV\QLIL�
LM� NW\WOZINyI[� LM� TI[� XMTyK]TI[� Y]M� KQMZZI� KWV� TI� �T\QUI� KWTIJWZIKQ~V�
NyTUQKI�LM�/MZb[W"�Bajo el volcán� ��! ����LQZQOQLI�XWZ� 2WPV�0][\WV��MV�
TI�Y]M�\ZIV[NWZU~�MT�X]MJTW�LM�AI]\MXMK�MV�TI�KQ]LIL�LM�+]MZVI^IKI�

-V� MT� K]IZ\W� KIXy\]TW� ¹,Q[M}W[� M[KMVWOZnÅKW[� ·7JZI[� [QV� O]QWVº��
;ITWU~V�/ZQUJMZO�VW[�QV\ZWL]KM�I�TI�^QLI�LMT�PWUMVIRMILW��PIKQMVLW�
ZMNMZMVKQI�I�LQ^MZ[W[�I[XMK\W[�LM�[]�ILWTM[KMVKQI��[]�O][\W�XWZ�TI�TMK\]ZI�
a� TI� XWM[yI�� TI[� K]ITM[� UIZKIZnV� []� WJZI� LM[LM� MT� WRW� LMT� M[XMK\ILWZ�
“Es sorprendido por un detalle disonante que uno no puede dejar de 
^MZ��/MZb[W� [M� ZMNMZyI� I� M[\M� NMV~UMVW� MV� []� \ZIJIRW� KWUW� TI� HK]IZ\I�
LQUMV[Q~V��� ]V� T]OIZ� Y]M� QVY]QM\I� XWZ� MVKWV\ZIZ[M� N]MZI� LM� V]M[\ZW�
ITKIVKMº��X�������

-V� MT� �T\QUW� IZ\yK]TW� ¹/]V\PMZ� /MZb[W�� IV\M� TI� W[K]ZQLIL� LMT�
backstageº��LM�Ñ\ITI�;KPUMTb��[M�^]MT^M�I�PIKMZ�PQVKIXQu�MV�[]�XZWL]KKQ~V�
XIZI�MT�KQVM��XIZI�MT�K]IT�ZMITQb~�Un[�LM�����[M\[�a�XIZI�MT�\MI\ZW�MV�Un[�LM�

1  Varios de ellos pertenecientes al Acervo Fernando Wagner. Facultad de Filosofía y Letras, unam.
2��2EUD�HVFHQL¿FDGD�SRU�ORV�DOXPQRV�GH�OD�DVLJQDWXUD�3UiFWLFD�WHDWUDO��D�FDUJR�GH�)HUQDQGR�:DJQHU�
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����WJZI[#�MT�IZ\Q[\I�V]VKI�IJIVLWV~�TI�XQV\]ZI�IT�M`XWVMZ�MV�TI�/ITMZyI�
LM�)Z\M�5M`QKIVW��MV�MT�5][MW�+IZZQTTW�/QT��MV�MT�8ITIKQW�LM�*MTTI[�)Z\M[��
MV� MT�5][MW�LM�)Z\M�5WLMZVW� a� MV�LQ^MZ[W[� KMV\ZW[� K]T\]ZITM[� LM� TW[�
-[\ILW[�=VQLW[�

-T�TQJZW�KQMZZI�KWV�]V�yVLQKM�LM�[][�X]M[\I[�MV�M[KMVI�a�ÅTUWOZINyI��
I[y�KWUW�KWV�]VI�KZWVWTWOyI��-[\M�TQJZW�ZM[]T\I�LM�[]UI�ZMTM^IVKQI�a�OZIV�
^ITWZ��VW��VQKIUMV\M�XIZI�M[KMV~OZINW[�a�KZMILWZM[�XTn[\QKW[��[QVW�\IUJQuV�
XIZI�]V�X�JTQKW�Y]M�Y]QMZI�KWVWKMZ�TI�WJZI�LM�M[\M�IZ\Q[\I�IT�WNZMKMZVW[�
]VI�KWV[QLMZIJTM�KIV\QLIL�LM�QUnOMVM[�LMT�XQV\WZ�M[KMV~OZINW��U]KPI[�
LM�MTTI[�PI[\I�TI�NMKPI�LM[KWVWKQLI[��Y]M�[M�ILMZMbIV�KWV�TW[�IZ\yK]TW[�Y]M�
TI[�IKWUXI}IV�

Aimée Wagner y Mesa
ffl / unam
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V.4 Robert Edmond Jones. La imaginación dramática. 
:MÆM`QWVM[�a�M[XMK]TIKQWVM[�[WJZM�MT�IZ\M�LMT�\MI\ZW� 
Trad., notas y pról., de Jorge Kuri Neumann, México, 
Paso de Gato, Teatro unam, ffl / unam����� �

Una escenografía es un espíritu presente en el aire,
 un ímpetu, un viento cálido avivando la llama del teatro.

:WJMZ\�-LUWVL�2WVM[

¨+~UW�PIKM�NIT\I�Y]M�MV�TI[�M[K]MTI[�[]XMZQWZM[�LM�\MI\ZW�[M�TMIV�\M`\W[�a�
UI\MZQITM[�Y]M�Ia]LMV�I�IJZQZ�TW[�WRW[�a�I�MVIUWZIZ[M�LMT�\MI\ZW	�A�VW�LM�
UIVMZI�WJKMKILI�KWV�UIV]ITM[��XZMKMX\Q^I[�W�\MWZQbIKQWVM[��8IZMKM�M[\W�
]V�T]OIZ�KWU�V��XMZW�TI�\MVLMVKQI�MV�TW[�nUJQ\W[�LM�TI�NWZUIKQ~V�\MI\ZIT�
M[� ZMXM\QZ� M[Y]MUI[�� UMUWZQbIZ� ZMKM\I[� a� Uu\WLW[�� 0Ia� XWKW� M[XIKQW�
XIZI�TI�ZMÆM`Q~V�KZMI\Q^I��MV\MVLMZ�K~UW�[M�KWVR]OIV�TW[�MTMUMV\W[�Y]M�
QV\MZ^QMVMV�MV�MT�R]MOW�[QUXTM�LM�TI�ZMXZM[MV\IKQ~V�LZIUn\QKI��IPWZI�Y]M�
VW[�PMUW[�QLW�[I\]ZIVLW�LM�\MWZyI[��V]M^I[�XWu\QKI[�W�XZMKMX\Q^I[°��LM[LM�
TW[�PQ\W[�LM�TI�VIZZI\]ZOQI�a�TW�XW[LZIUn\QKW��PI[\I�TI�XZM\MVLQLI�PMOMUWVyI�
LM� TI[� XMZNWZUI\Q^QLILM[#� \WLW� XIZMKM� KWV[XQZIZ� XIZI� QUXW[QJQTQ\IZVW[�
TI� KWUXZMV[Q~V� LMT� UQTMVIZQW� IK\W� \MI\ZIT�� -[� KQMZ\W� Y]M� MT� \MI\ZW� ^I�
KIUJQIVLW�MV�[][�TMVO]IRM[�a�M[\QTW[�I�TW�TIZOW�LMT�\QMUXW��LM�KQ^QTQbIKQ~V�
MV�KQ^QTQbIKQ~V��XMZW�\IUJQuV�MV�[]�M[MVKQI�[QO]M�[QMVLW�MT�UQ[UW�R]MOW�
IT�Y]M�[M�XZM[\IJIV�TW[�PIJQ\IV\M[�LM�TI[�KI^MZVI[�LM�+PI]^M\�PIKM�UQTM[�
LM�I}W[��K]IVLW�LM[K]JZQMZWV�Y]M�TI�ZMXZM[MV\IKQ~V�XTn[\QKI�XWLZyI�\MVMZ�
UW^QUQMV\W�QV\MZVW�XIZI�KWVMK\IZ�KWV�MT�U]VLW�LM�TI[�MUWKQWVM[�a�MT�
U]VLW�NIV\n[\QKW�



���

:WJMZ\� -LUWVL� 2WVM[� ��  ���!���� N]M� ]V� IKTIUILW� M[KMV~OZINW�
Y]M� ^Q^Q~� TW[� I}W[� LWZILW[� LMT� \MI\ZW� VWZ\MIUMZQKIVW��>Q^Q~� LM� KMZKI�
a� XIZ\QKQX~� IK\Q^IUMV\M� MV� TI[� \ZIV[NWZUIKQWVM[� LM� TI� ^QLI� M[KuVQKI�
moderna del siglo xx���/WZLWV�+ZIQO��)LWTXP�)XXQI�a�5I`�:MQVLPIZ\�
TW�V]\ZQMZWV��XMZW�VW�XIZMKM�Y]M�PIaI�[QLW�]V�MXyOWVW�LM�M[\W[�OZIVLM[�
UIM[\ZW[�� [QVW� Y]M� TW[� []XW� I[QUQTIZ� XIZI� WNZMKMZ� IT� IZ\M� LMT� \MI\ZW� []�
\ITMV\W� a� []� KIXIKQLIL� XTn[\QKI�� TI� K]IT� IXTQK~� I�UWV\IRM[� LM� M[\ZMVW[�
de obras pertenecientes a los grandes maestros de la dramaturgia 
VWZ\MIUMZQKIVI�� KWUW�-]OMVM�7¼6MQTT��,M[LM� M[I� \ZIaMK\WZQI� LM� ^QLI�
MV� TW[� NWZW[� a� M[KMVIZQW[� VWZ\MIUMZQKIVW[�� V]M[\ZW� IZ\Q[\I� LMR~� XIZI�
TW[�PIKMLWZM[�LM� \MI\ZW�[][�WJ[MZ^IKQWVM[�[WJZM� TI�ZMITQbIKQ~V�\MI\ZIT�I�
partir de la propia cocina escénica en su libro titulado originalmente3 
<PM�,ZIUI\QK�1UIOQVI\QWV"�:MÆMK\QWV[�IVL�;XMK]TI\QWV[�WV�\PM�)Z\�WN �\PM�<PMI\ZM��
X]JTQKILW�MV��!����XMZW�K]aI�XMZ\QVMVKQI�M[�IJ[WT]\IUMV\M�IK\]IT�

2WZOM� 3]ZQ� 6M]UIVV�� ZMKWVWKQLW� M[KMV~OZINW�� QT]UQVILWZ� a�
LWKMV\M�� \]^W�MT� MUXM}W�LM� \ZIL]KQZTW� KWV�LM^WKQ~V�a� \MVIKQLIL�XIZI�
Y]M�TI[�QLMI[�LM�2WVM[�[M�KWVWKQMZIV�IUXTQIUMV\M�MV�5u`QKW��M[�Un[��PI�
abierto las puertas al mundo de habla hispana con uno de los libros más 
QT]UQVILWZM[�LMT�IZ\M�\MI\ZIT�Y]M�KWVWbKIUW[�MV�MT�[QOTW�xx��A�M[\W�M[�LMKQZ�
U]KPW��XMZW�M[�^MZLIL��4I[�ZMÆM`QWVM[�LM�2WVM[�IKMZKI�LMT� [QOVQÅKILW�
LM�TI�^QLI�\MI\ZIT�X]MLMV�Ia]LIZ�IT�TMK\WZ�M[XMKQITQbILW�I�MVLMZMbIZ�[][�
^WKIKQWVM[� W� I�LMX]ZIZ� []�XZnK\QKI� M[KuVQKI��-V� MNMK\W�� I� TW� TIZOW�LMT�
TQJZW��]V�PWUJZM�Y]M�PI�̂ Q^QLW�MT�\MI\ZW�LM[LM�TI�XIZ\M�LM�TI�M[KMVWOZINyI��
un sentido plástico�LM�TI�X]M[\I�MV�M[KMVI��IXWZ\I�WJ[MZ^IKQWVM[�[WJZM�M[I�
M`XMZQMVKQI�IZ\y[\QKI�U]T\QLQ[KQXTQVIZQI�I�TI�Y]M�TTIUIUW[�¹<MI\ZWº��,QKM�
:WJMZ\�-LUWVL�2WVM["

0Wa�M[\IUW[�UMV\ITUMV\M�Un[�WZQMV\ILW[�I� TI� QUIOMV�Y]M�I� TI�
XITIJZI��8MZW�TW�Y]M�WyUW[�MV�MT�\MI\ZW�LMJM�\WUIZ�[]�[Q\QW�R]V\W�I�

3��5REHUW�(GPRQG�-RQHV��7KH�'UDPDWLF�,PDJLQDWLRQ��5HÀHFWLRQV�DQG�6SHFXODWLRQV�RQ�WKH�$UW�RI�WKH�7KHDWUH��
5HLVVXH. Routledge, 2004.



���

TW�Y]M�̂ MUW[�MV�MT�\MI\ZW��;Q�̂ IUW[�I�ZMITbIZ�TI�XITIJZI�PIJTILI�XWZ�
K]ITY]QMZ�UMLQW��XZQUMZW�LMJMUW[�M[\IZ�[MO]ZW[�LM�Y]M�M[�LQOVI�
LM�[MZ�ZMITbILI��0M�IY]y�]V�LM[INyW�LQZMK\W�I�V]M[\ZW[�LZIUI\]ZOW[�
a�IK\WZM[��^M[\QZ�TI[�QLMI[�KWV�]V�LQ[K]Z[W�M`XZM[Q^W�a�LM^WT^MZ�I�TI[�
XITIJZI[�[]�QT][\ZM�UIOQI�WZQOQVIT�
� 4I[�UMV\M[�QUIOQVI\Q^I[�VW�PIV�LMRILW�LM�\ZIJIRIZ�MV�MT�\MI\ZW�
L]ZIV\M� I}W[� a� M[\nV� TQ[\I[� MV� K]ITY]QMZ� UWUMV\W� XIZI� KZMIZ�
V]M^I[�KWV^MVKQWVM[�M[KuVQKI[��XX�����������

,M�UIVMZI�Y]M�VW�PIa�VMKM[QLIL�LM�IZUIZ�KWVNZWV\IKQWVM[�MV\ZM�
Y]QMVM[�WNZMKMV�M[XMK\nK]TW[�M[KuVQKW[�I�XIZ\QZ�LM�TI�MN][Q~V�LM�QUnOMVM[�
^Q[]ITM[� a� Y]QMVM[� XMZUIVMKMV� MV� TI� TyVMI� LM� TI[� KWV^MVKQWVM[� LM� ]V�
\MI\ZW� ¹TQ\MZIZQWº�� <WLW[� \QMVMV� KIJQLI�� 6W� PIa� Y]M� VMOIZ� MT� \ZIJIRW�
QVVW^ILWZ�Y]M�XWLZyIV�\MVMZ�V]M^W[�KZMILWZM[�\MI\ZITM[��-T�\MI\ZW�V]VKI�
U]MZM��VQ�\IUXWKW�VQVO]VI�LM�[][�XW[QJQTQLILM[�M`XZM[Q^I[��aI�[MI�KWV�TI�
Ia]LI�LM�TI�\MKVWTWOyI�W�[QV�MTTI���<WLW�[M�[]UI�MV�MT�\MI\ZW�a�VILI�XQMZLM�
[]�N]MZbI�M`XZM[Q^I�[Q�PI�[QLW�\MUXTILW�MV�[]�XI[W�I�\ZI^u[�LM�TI�M[KMVI�
LM�K]ITY]QMZ�T]OIZ�a�MV�K]ITY]QMZ�UWUMV\W�

j[\I�M[�W\ZI�[MVKQTTI�a�KWUXTMRI�WJ[MZ^IKQ~V�LM�2WVM["

-T�\MI\ZW�a�TI�^QLI�[WV�LW[�KW[I[�U]a�LQ[\QV\I[��4I�^QLI��KWUW�\WLW[�
TI�^Q^QUW[��M[\n�PMKPI�LM�XZWJTMUI[��UM\QLI[�LM�XI\I�a�[]M}W[�Y]M�
V]VKI�[M�K]UXTMV�LMT�\WLW�C°E�+I[Q�\WLW[�^IUW[�LM�LyI�MV�LyI��
IY]MRILW[�XWZ� QVKMZ\QL]UJZM[�a� NZ][\ZIKQWVM[�� \ZI\IVLW�LM�PIKMZ�
TI[�KW[I[�TW�UMRWZ�XW[QJTM��[QV�^MZ�LMT�\WLW�KTIZW��[QV�MV\MVLMZ�U]a�
JQMV��A�LMKQUW["�¨)[y�M[�TI�^QLI	�8MZW�MT�\MI\ZW�VW�M[�XIZI�VILI�I[y��
+QMZ\IUMV\M�� MT� \MI\ZW� M[� ^QLI��XMZW�^Q[\I� I� \ZI^u[�LMT� WRW�LM�]V�
LZIUI\]ZOW��^Q[\I�KWV�IO]LMbI�a�]VQLIL��a�LW\ILI�LM�]VI�NWZUI�
a�]V�WZLMV��>MUW[�V]M[\ZI[�^QLI[�ZMÆMRILI[�MV�]V�M[XMRW�UnOQKW��
I]UMV\ILI[�a�[QUXTQÅKILI[�I�TI�^Mb��JIRW�]V�XI\Z~V�V]VKI�IV\M[�
XMZKQJQLW��<WLW�MV�MT�M[KMVIZQW�[M�^]MT^M�XIZ\M�LM�M[M�W\ZW�WZLMV"�
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XITIJZI[��[Q\]IKQWVM[��IK\WZM[��M[KMVWOZINyI��T]KM[��^M[\]IZQW[��+ILI�
MTMUMV\W�\QMVM�[]�XIZ\QK]TIZ�ZMTIKQ~V�KWV�TI�WJZI�a�MRMK]\I�[]�XZWXQW�
ZWT�MV�MTTI��A�KILI�MTMUMV\W�·TI�XITIJZI��MT�IK\WZ·��MT�^M[\]IZQW�\QMVM�
TI�M`IK\I�QUXWZ\IVKQI�LM�]VI�VW\I�MV�]VI�[QVNWVyI���XX�����������

9]QMV�\ZIJIRI�XIZI�MT�\MI\ZW�[IJM�Y]M�\WLW[�TW[�Y]M�QV\MZ^QMVMV�MV�MT�
IK\W�LM�ZMXZM[MV\IKQ~V�LMJMV�XWVMZ�LM�[]�XIZ\M�XIZI�Y]M�MV�]V�M[XIKQW�
^IKyW� WK]ZZI� ]V� IK\W�UnOQKW� M� QZZMXM\QJTM�� LWVLM� TI� QUIOQVIKQ~V� a� MT�
R]MOW� M[\nV� X]M[\W[� KWUW� KWV^MVKQWVM[�� VW� XIZI� QUQ\IZ� I� TI� ZMITQLIL��
[QVW�XIZI�ZMKZMIZ�TI�^QLI�a�TI[�QV\MZIKKQWVM[�P]UIVI[��:WJMZ\�-LUWVL�
2WVM[�� R]V\W�KWV�)TNWV[W�:MaM[�� KZMyI�Y]M�MT� ZMITQ[UW�X]ZW�M� QUQ\I\Q^W�
MZI�QVVMKM[IZQW�MV�MT�\MI\ZW#�XIZI�M[W�MT�KQVM�a�TI�VW^MTI�XWLZyIV�WNZMKMZ�
UMRWZM[�ZM[]T\ILW[��A�TW�Y]M�I\I}M�IT�R]MOW�\MI\ZIT�M[�ITOW�Un[�IUXTQW�a�
KWUXTMRW��I]V�K]IVLW�[M�\ZI\M�LM�M^WKIZ�[Q\]IKQWVM[�¹ZMITM[º�MV�LWVLM�
[M�KWVNZWV\IV�[MZM[�P]UIVW[��<WLW�M[�IZ\M�LM�TI�QUIOQVIKQ~V�KZMI\Q^I�

j[\M�M[�[]�\M[\QUWVQW�[WJZM�MT�IZ\M�LMT�M[KMV~OZINW"�

+]IVLW�MT�\MT~V�[M�TM^IV\I��M[�TI�M[KMVWOZINyI�TI�Y]M�M[\IJTMKM�MT�
\WVW�LM�TI�WJZI��=VI�M[KMVWOZINyI�VW�M[�]V�NWVLW#�M[�]V�IUJQMV\M��
4W[�IK\WZM[�IK\�IV�LMV\ZW�LM�MTTI��VW�KWV\ZI�MTTI��)V\M[�Y]M�VILQM�
MV�MT�M[KMVIZQW�[M�U]M^I�W�PIJTM��LMKQUW[�KWUW�M[XMK\ILWZM[�IT�
^MZ�TW�Y]M�MT�LQ[M}ILWZ�PI�PMKPW"�¹)P��¨aI�^MW	�¨)[y�^I�I�[MZ	�¨)P	º�
-[\W�M[�KQMZ\W��[MI�Y]M�^MIUW[�]VI�ZMXZM[MV\IKQ~V�ZMITQ[\I�C°E�W�
]V�LQ[M}W�M[KuVQKW�TTM^ILW�IT�TyUQ\M�LMT�[QUJWTQ[UW�IJ[\ZIK\W�C°E�
+]IVLW�^Wa�IT� \MI\ZW��Y]QMZW�]V�IOI[IRW�XIZI�UQ[�WRW[�§8WZ�Y]u�
VW'��X������

5n[�ILMTIV\M�I}ILM�V]M[\ZW�KZMILWZ�M[KMV~OZINW"

9]QMZW�UQ�QUIOQVIKQ~V�M[\QU]TILI�XWZ�TW�Y]M�^MW�MV�MT�M[KMVIZQW�
C°E� =VI� J]MVI� M[KMVI� VW� LMJMZyI� [MZ� ]VI� ZMXZWL]KKQ~V�
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ÅLMLQOVI��[QVW� TI�XTI[UIKQ~V�LM�]VI�QLMI��]V�KWVKMX\W�C°E�6W�
PIa�VQVO]VI�ZIb~V�XIZI�Y]M�]V�K]IZ\W�MV�]V�M[KMVIZQW�[MI�]VI�
ZMXZWL]KKQ~V� LM� ]V� K]IZ\W� ZMIT�� KWUW�VW� TI� PIa� XIZI� ]V� IK\WZ�
Y]M�QV\MZXZM\I�I�6IXWTM~V�[MI�6IXWTM~V��W�Y]M�W\ZW�Y]M�QV\MZXZM\I�
I� TI�5]MZ\M�MV�]VI�IV\QO]I�UWZITQLIL�M[\u�U]MZ\W��<WLW� TW�Y]M�
M`Q[\M�MV�TI�ZMITQLIL�LMJM�M`XMZQUMV\IZ�]VI�M`\ZI}I�UM\IUWZNW[Q[��
]VI�XZWN]VLI�\ZIV[NWZUIKQ~V��IV\M[�LM�Y]M�X]MLI�TTMOIZ�I�[MZ�]VI�
^MZLIL�IZ\y[\QKI�� \MI\ZIT��-V�M[\W�PIa�]V�K]ZQW[W�UQ[\MZQW�C°E�-T�
LQ[M}W�M[KuVQKW� \MVLZn�Y]M�LQZQOQZ[M�I� M[I�UQZILI�Y]M�^QMVM�LMT�
QV\MZQWZ�C°E�-T�LQ[M}ILWZ�KZMI�]V�IUJQMV\M�Y]M�PIKM�XW[QJTM�Y]M�
IÆWZMV� TI[�Un[� VWJTM[� MUWKQWVM[��,M[X]u[� [M� ZM\QZI��A� MT� IK\WZ�
MV\ZI��A�MV�M[M�UWUMV\W��[Q�MT�\ZIJIRW�LMT�LQ[M}ILWZ�M[�J]MVW��KMLM�
[]�T]OIZ�MV�V]M[\ZI�KWVKQMVKQI��6W�TW�VW\IUW[�Un[��X������

<WLW[�MV�MT�\MI\ZW�\ZIJIRIV�XIZI�]V�M[XIKQW�̂ IKyW�Y]M�̂ I�I�[MZ�TTMVILW�
VW�[~TW�XWZ�MT�IK\WZ�W�IK\ZQb��[QVW�XWZ�TI�QUIOQVIKQ~V�KZMI\Q^I�Y]M�M^WKI�
a�ZMKZMI�M[XIKQW[�LM�TI�^QLI�a�LM�TW[�[]M}W[�LM�TI�M`Q[\MVKQI�P]UIVI��LM�
\WLW[�TW[�\QMUXW[�a�LM�\WLI[�TI[�KQ^QTQbIKQWVM[���A�M[\W�M[�TW�Y]M�VW[�PI�
WJ[MY]QILW�MT�M[KMV~OZINW�UM`QKIVW�2WZOM�3]ZQ�6M]UIVV�IT�LIZ[M�I�TI�
OMVMZW[I�\IZMI�LM�\ZIL]KQZ�a�XZWUW^MZ�TI�X]JTQKIKQ~V�LM�M[\M�VWJTM�TQJZW��
MT�K]IT�[MO]ZIUMV\M�Ia]LIZn�I�U]KPW[�I�KZMKMZ�a�I�MV\MVLMZ�UMRWZ�TW[�
I^I\IZM[�LMT�\MI\ZW�

Alejandro Ortiz Bullé-Goyri

uam�)bKIXW\bITKW���unam 
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>���8]M[\I�MV�XIV\ITTI"�]VI�ZM[WT]KQ~V�IV\M�TI�
pandemia

,M[LM�UIZbW�LM������MT�nUJQ\W�M[KuVQKW��IT�QO]IT�Y]M�\WLI[�TI[�IK\Q^QLILM[�
MV� MT� U]VLW�� \]^QMZWV� Y]M� \WUIZ� LMKQ[QWVM[� IV\M� TI[� KWVLQKQWVM[� LM�
KWVÅVIUQMV\W� Y]M� QUXTQK~� TI� XIVLMUQI� LMT� covid��!�� 4I� ZM]VQ~V��
MT� KWV^Q^QW� �MV� \uZUQVW[� LM� 2WZOM�,]JI\\Q��� TI� XW[QJQTQLIL� LM� KMZKIVyI�
a� LM� QV\MZKIUJQW� MV� MT� IKWV\MKQUQMV\W� M[KuVQKW�� [M� KWV^QZ\QMZWV� MV� MT�
XZQVKQXIT� ZQM[OW� LM� KWV\IOQW� a� U]MZ\M�� 4I� QVKMZ\QL]UJZM� MV� TI� Y]M�
^Q^QUW[��I]VY]M�TI�^IK]VIKQ~V�KWUMVb~�MV�LQNMZMV\M[�XIZ\M[�LMT�XTIVM\I��
QVKT]aMVLW�V]M[\ZW�XIy[��PI�KIUJQILW� TI�XMZKMXKQ~V�LMT�U]VLW�a�KWV�
MTTW�PMUW[�IJQMZ\W�TI�UQZILI�I�LQNMZMV\M[�M[\ZI\MOQI[�a�UMLQW[�XIZI�[MO]QZ�
\ZIJIRIVLW��XIZI�[MO]QZ�^Q^QMVLW�

+WUW�PIJQ\IV\M[�LM�TI�KQ]LIL�LM�5u`QKW�LQ[\QVO]QUW[�KQMZ\W[�ZI[OW[�
MV\ZM�TI[�U�T\QXTM[�XZWX]M[\I[�MV�M[\M�V]M^W�XIVWZIUI��XWZ�MRMUXTW��TI�
UIVMZI�MV�K~UW�TI[�PMZZIUQMV\I[�LM�\MI\ZITQLIL�a�XMZNWZUI\Q^QLIL��\IT�
KWUW� []�XZM[MVKQI� KWU]VQ\IZQI��PIV�XMZUQ\QLW�MT�XI[W�IT� tecnovivio: las 
IZ\M[�M[KuVQKI[� [M�KWV^QZ\QMZWV�MV�IZ\M[�LQOQ\ITM[��4W[�KMV\ZW[�K]T\]ZITM[�
\MI\ZITM[��XZQ^ILW[�a�X�JTQKW[��\ZIV[Q\IZWV�LM�TI�XZM[MVKQI�I�TI�^QZ\]ITQLIL��
)TO]VW[� LM� M[\W[� MRMUXTW[� N]MZWV� TI� XZWOZIUIKQ~V� LM� <MI\ZW�unam� a�
<MI\ZW� 4I� +IXQTTI�� ZM[XMK\Q^IUMV\M�� 1V[\Q\]KQWVM[� aI� M`Q[\MV\M[� MV� MT�
UMLQW�K]T\]ZIT��)[QUQ[UW��TI[�XTI\INWZUI[�LM�*WTM\~XWTQ[�a�>Wa�IT�<MI\ZW�
se consolidaron como ejemplos de espacios emergentes durante este 
XMZQWLW�
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.IKMJWWS��AW]\]JM�a�BWWU�\IUJQuV�[M�KWV^QZ\QMZWV�LM�QVUMLQI\W�MV�
XTI\INWZUI[�MUMZOMV\M[�XIZI�I\MVLMZ�MT�KWUXZWUQ[W�KWV�¹TW�M[KuVQKWº��
-V�MT�\ZIV[K]Z[W�LM�]V�I}W��TI[�\MVLMVKQI[�\MUn\QKI[�PIV�[QLW"�MT�OuVMZW��
TI�QVKT][Q~V��TW[�X�JTQKW[�LM�VQ}W[�a�R~^MVM[��TI[�KIXIKQLILM[�LQNMZMV\M[��MT�
ÅV�LMT�U]VLW��MT�L]MTW��MT�covid��!�a�TI�NIUQTQI��MV\ZM�W\ZW[�

-V�M[\I�TIZOI�XI][I�KWV^Q^QIT�[M�ZMITQbIZWV�KWVNMZMVKQI[�KWV�M[XMKQITQ[\I[�
LM� TW� M[KuVQKW�� LM� LQNMZMV\M[� nUJQ\W[� a� VIKQWVITQLILM[�� KWVK]Z[W[� LM�
LZIUI\]ZOQI� XIZI� M[KZQ\WZM[� XZWNM[QWVITM[� a� VW� XZWNM[QWVITM[#� work in 
progress#� LZIUI\]ZOQI[� KZMILI[�XIZI� MT� M[XIKQW� ^QZ\]IT� a� ILIX\IKQWVM[� W�
KWUJQVIKQWVM[�LM�u[\I[��4I[�ZM[WT]KQWVM[�UMLQITM[�PIV�[QLW�QO]ITUMV\M�
^IZQILI[�� LM[LM� TI[� \ZIV[UQ[QWVM[� MV� ^Q^W�� TI[� OZIJIKQWVM[�LM�WJZI[� LM�
\MI\ZW� MV� ]V� M[XIKQW� M[KuVQKW�� PI[\I� TI[�U�T\QXTM[� ^IZQIV\M[� a�UMbKTI[�
LM�TW�XZM[MVKQIT�a�TW�^QZ\]IT��I[y�KWUW�TI[�\ZIV[NWZUIKQWVM[�LM�M[XIKQW[�
XZQ^ILW[� a� X�JTQKW[�� 4W� M[KMVWOZnÅKW� [M� \ZIV[ÅO]Z~� I� \ZI^u[� LM� TI[�
LQNMZMV\M[�PMZZIUQMV\I[�LMT�TMVO]IRM�KQVMUI\WOZnÅKW�a�TI[�IXTQKIKQWVM[�
Y]M�WNZMKMV�TW[�LQ^MZ[W[�UMLQW[�LM�KWU]VQKIKQ~V�

,QKPW[�UMLQW[�PIV�I\ZIyLW�I�X�JTQKW[�Y]M�IV\M[�VW�PIJyIV� \MVQLW�
KWV\IK\W� KWV� TI� XZWOZIUIKQ~V� LM� TI[� IZ\M[� M[KuVQKI[#� XWZ� W\ZW� TILW��
\IUJQuV� XMZLQ~� I� ITO]VW[� Y]M� [M� ZM[Q[\yIV�� W� [M� [QO]MV� ZM[Q[\QMVLW�� I�
TI[� ZM[WT]KQWVM[�I�LQ[\IVKQI��.ZMV\M�I� TI�XIV\ITTI� [M�PIV�KZMILW�V]M^I[�
ZMTIKQWVM[�MV�M[\I�IXIZMV\M�LQ^Q[Q~V�MV\ZM� TW�Y]M� []KMLyI�MV�MT�M[XIKQW�
M[KuVQKW�a�MT�M[XIKQW�LM�TW[�M[XMK\ILWZM[��;M�PI�X]M[\W�MV�KZQ[Q[�TI�NWZUI�
MV�TI�Y]M� MV]VKQIUW[�IY]MTTW�Y]M�M[\IUW[�PIKQMVLW��K~UW�KWV^WKIUW[�
a�K~UW�VW[�VWUJZIUW[��4I�^QZ\]ITQLIL�PI�ZMKWVÅO]ZILW�\WLW�\QXW�LM�
TMVO]IRM�Y]M�]\QTQbnJIUW[�IV\M[�LMT�KWVÅVIUQMV\W�

<IV\W�KZMILWZM[�KWUW�M[XMK\ILWZM[�PMUW[�\MVQLW�Y]M�NIUQTQIZQbIZVW[�
KWV�MT�TMVO]IRM�a�TI[�PMZZIUQMV\I[�LM�TI[�XTI\INWZUI[�LQOQ\ITM[�Y]M�KWV[\Z]� 
aMV�MT�tecnovivio��4I�ZMTIKQ~V�M[XIKQW�\MUXWZIT�OMVMZI�]VI�U]T\QXTQKQLIL�LM�
M`XMZQMVKQI[�MV�IZ\Q[\I[�a�M[XMK\ILWZM[#�TI�QUIOMV�[WVWZI�PI�UIVQNM[\ILW�
[]�QUXWZ\IVKQI�NZMV\M�I�TI�QUIOMV�^Q[]IT��4I[�XWu\QKI[�[M�MLQÅKIV�LM[LM�
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TW� yV\QUW�XIZI�KWV[\Z]QZ� QUIOQVIZQW[�a�INMK\W[�� TW[�K]ITM[�VW�PIJyIUW[�
XMV[ILW�Y]M�XWLZyIV�M`Q[\QZ�MV�M[\I�ZM[WT]KQ~V�LM�¹TW�\MI\ZITº��-V�M[\I�
ZMTIKQ~V�[M�NIJZQKI�]VI�KQMZ\I�PWZQbWV\ITQLIL�I�\ZI^u[�LM�TI[�KWVLQKQWVM[�Y]M�
QUXTQKI�NIUQTQIZQbIZ[M�KWV�MVKMVLMZ�a�IXIOIZ�MT�UQKZ~NWVW�a�W�̂ QLMW��XMZW�
[WJZM�\WLW�KWV�MT�N]VKQWVIUQMV\W�LM�TI�[M}IT�LM�QV\MZVM\�Y]M�LM\MZUQVI��
MV�OZIV�UMLQLI��TI�M`XMZQMVKQI��)LMUn[��]VI�PMZZIUQMV\I�Y]M�[M�LM^MTI�
KWUW�UMLQW�LM�KWU]VQKIKQ~V� QUXWZ\IV\M�M[�MT�KPI\��KWUW�M[XIKQW�LM�
IVWVQUI\W�a�TQJMZ\IL�M`XZM[Q^I�LM�TW[�M[XMK\ILWZM[�XIZ\QKQXIV\M[�

<WLW[� M[\W[� MTMUMV\W[� IJZMV�]V�XZWKM[W�LM� MV[IaW� a� MZZWZ�LWVLM�
TI[� LQNMZMV\M[� LQUMV[QWVM[� LM� ¹TW� M[KuVQKWº� MVK]MV\ZIV� ]VI� [WT]KQ~V�
a� OMVMZIV� KWVWKQUQMV\W�� )Z\Q[\I[�� M[XMK\ILWZM[�� [MZM[� P]UIVW[� IT� ÅV��
nos mantenemos en un ejercicio de resistencia hacia la incertidumbre 
LMT�N]\]ZW��VW�[~TW�IV\M�TW�KZMI\Q^W�[QVW�MV�\WLW[�TW[�[MV\QLW[��=VI�WJZI�
^QZ\]IT�ZMXZM[MV\I�]VI�^MV\IVI�Y]M�[M�KWV^QMZ\M�MV�MT�LM[K]JZQUQMV\W�LM�
V]M^W[�U]VLW[�

Rosa María Gómez 
Farah León Gaytán
ffl / unam
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V.6 Pandemia, resistencia teatral y espacios virtuales

;Q�TI[�XITIJZI[�M[\nV�PMKPI[�LM�ITQMV\W��a�MT�ITQMV\W�LM�^QLI�
�VW�\MVOW�^QLI�VQ�ITQMV\W�XIZI�ZM^MTIZ�TW�Y]M�UM�PI[�LQKPW�

Hamlet��;PISM[XMIZM

)�NQVITM[�LM�NMJZMZW�LM������[M�IV]VKQ~�]V�KQMZZM�LM�TI[�IK\Q^QLILM[�
XZM[MVKQITM[�MV�\WLW[�TW[�VQ^MTM[�·ML]KI\Q^W[��IZ\y[\QKW[��J]ZWKZn\QKW[��
]VQ^MZ[Q\IZQW[·��VW�[~TW�MV�5u`QKW��+PQVI�aI�TW�PIJyI�PMKPW��-[\ILW[�
=VQLW[��;]LIUuZQKI��-]ZWXI�M[\IJIV�MV� QO]IT� [Q\]IKQ~V°�XIZMKyI�
]V� M[KMVIZQW� IXWKITyX\QKW�� 8WKW� [IJyIUW[� LM� TI� MVNMZUMLIL� sars�
+W>��� �covid��!��� U]KPW� UMVW[� LM� [][� KWV[MK]MVKQI[�� 6W� PIJyI�
UMLQKIUMV\W� XIZI� \ZI\IZTI�� ^IK]VI� XIZI� XZM^MVQZTI�� VQ� XZWV~[\QKW�
KWVWKQLW� LM� K]nV\W� L]ZIZyIUW[� MV� ]V� MVKQMZZW� Y]M� M^Q\IZI� MT�
KWV\IOQW�

� �UM[M[�LM[X]u[�VW�PMUW[�ILMTIV\ILW�Un[�Y]M�]V�XWKW��0Ia�
ITO]VI[�^IK]VI[��TW[�KWV\IOQW[�a�TI[�U]MZ\M[�KWV\QV�IV#�MT�U]VLW�LMT�
KWUMZKQW�a�TI�MKWVWUyI�MUXZMVLMV�[]�KIZZMZI��I�XM[IZ�LMT�XMTQOZW��
4I�.IK]T\IL�LM�.QTW[WNyI�a�4M\ZI[�LM�TI�unam�TTM^I�]V�XWKW�Un[�LM����
UM[M[�LM�QUXIZ\QZ�K]Z[W[��\ITTMZM[�a�KTI[M[�MV�TyVMI��4I�^QZ\]ITQLIL�PI�
UIV\MVQLW�I�TI�KWU]VQLIL�\ZIJIRIVLW��ZM]VQLI�a�IK\Q^I�

)LMUn[� LM� TI[� KTI[M[� Y]M� [M� QUXIZ\MV� MV� TI[� TQKMVKQI\]ZI[�� TW[�
OZ]XW[�LM�QV^M[\QOIKQ~V�PIV�M[\ILW�IK\Q^W[��8MZ\MVMbKW�I�]VW�LM�MTTW[�
Y]M� M[\]LQI� MT� \MI\ZW� MV� TI�6]M^I�-[XI}I� MV\ZM� TW[� [QOTW[�xvi� a� TI[�
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primeras dos décadas del xix"�4MTQ\MIVM�� En estos meses retomamos 
V]M[\ZI[�IK\Q^QLILM[�\IV\W�LM�QV^M[\QOIKQ~V�KWUW�M[KuVQKI[��KWV�TW[�ÅVM[�
a�KWUXZWUQ[W[�Y]M�VW[�PIJyIUW[�XTIV\MILW�

4I� MLQKQ~V� LM� \M`\W[�� TW[� M[\]LQW[� LM� TI[� WJZI[� Y]M� PIJyIUW[�
XZWX]M[\W�� TI� ZM^Q[Q~V� LMT� \MI\ZW� MV� MT� XMZQWLW� ^QZZMQVIT�� TW[� K]Z[W[� LM�
LQ^]TOIKQ~V�\ZIV[UQ\QLW[�LM�UIVMZI�ZMUW\I�XWZ�TI[�XTI\INWZUI[�LQOQ\ITM[�
KWV� TI[� Y]M� KWV\IUW[�� XIZMKyIV� \IZMI[� XW[QJTM[� I� ZMITQbIZ� L]ZIV\M�
MT� KWVÅVIUQMV\W�� §9]u� PIKMZ� KWV� MT� <ITTMZ� M[KuVQKW5� Y]M� UIV\MVyI�
MV\ZMVIUQMV\W[� a� MV[IaW[� XIZI� TWOZIZ� X]M[\I[� MV� M[KMVI� LM� TW[� \M`\W[�
M[\]LQILW[�� QV^M[\QOILW['�,MKQLQUW[�PIKMZ� TW� Y]M� MT�U]VLW�LMT� \MI\ZW�
MV�5u`QKW�M[\IJI�QV\MV\IVLW�XIZI�VW�KMRIZ�MV�TW[�M[N]MZbW[�LM�UIV\MVMZ�
I�TI�KWU]VQLIL�\MI\ZIT�^Q^I�a�IK\Q^I"�ILIX\IZVW[�I�TI[�XW[QJQTQLILM[�LM�TI�
^QZ\]ITQLIL�a�ZMQV^MV\IZ�V]M[\ZI[�NWZUI[�LM�IKKQ~V��XZWL]KKQ~V�a�LQN][Q~V�
LM�TW[�M[XMK\nK]TW[�M[KuVQKW[�

4W[�\M`\W[�Y]M�M`XTWZIUW[�M[KuVQKIUMV\M�N]MZWV"

• El encomiástico poema a los años de la excelentísima Condesa de     
  Galve��LM�[WZ�2]IVI�1Vu[�LM�TI�+Z]b
��;IQVM\M�a�ÅV�LM�ÅM[\I� LM�+IaM\IVW�+IJZMZI�a�9]QV\MZW
��+WTWY]QW�LM�TI�KWV^MZ[Q~V�a�JI]\Q[UW�LM�TW[�K]I\ZW��T\QUW[�ZMaM[�LM��
  Tlaxcala��IV~VQUW�LM�QVQKQW[�LMT�[QOTW�xvii

-V� TW[� XZQUMZW[� ��� UM[M[� TWOZIUW[� WNZMKMZ� N]VKQWVM[� XWZ� TI�
XTI\INWZUI�BWWU�LM�TI[�WJZI[�ZMNMZQLI[��MV�]V�NWZUI\W�Y]M�ZMUQ\yI�I�]VI�
M`XMZQMVKQI�LM�TMK\]ZI�MV�^Wb�IT\I��6W[�ZM]VQUW[�LW[�^MKM[�I�TI�[MUIVI�
XIZI�TMMZ��IVITQbIZ��MV[IaIZ�a�KWV[\Z]QZ�TW[�XMZ[WVIRM[��4W[�IK\WZM[��KILI�

4��3XHGHQ�YHU�ORV�UHVXOWDGRV�GH�HVWH�JUXSR�GH�LQYHVWLJDFLyQ��TXH�REWXYR�XQ�DSR\R�papime por tres años consecu-
WLYRV�\�DKRUD�HV�EHFDULR�&RQDF\W�HQ�VX�SURJUDPD�GH�,QYHVWLJDFLyQ�GH�)URQWHUD��HQ��KWWS���OHOLWHDQH�¿ORV�XQDP�
P[�LQGH[�KWPO��/RV�YLGHRV�GH�ODV�REUDV�UHSUHVHQWDGDV��GH�ODV�TXH�VH�KDEODUi�HQ�HVWH�DUWtFXOR�SXHGHQ�YHUVH�HQ�
OD�SiJLQD�GH�)DFHERRN�GHO�SUR\HFWR��KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�OHOLWHDQH�. 
5��(O�7DOOHU�HVFpQLFR�IXQFLRQD�GHVGH�������(VWi�LQWHJUDGR�SRU�SURIHVRUDV��SURIHVRUHV�\�HVWXGLDQWHV�GH�ORV�&R-
OHJLRV�GH�/HWUDV�+LVSiQLFDV��sua�\�(VFRODUL]DGR���/LWHUDWXUD�'UDPiWLFD�\�7HDWUR��\�$UTXLWHFWXUD�GH�OD�unam. 
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]VW�MV�[]�¹K]ILZWº��TMyIV�TI[�TyVMI[�LMT�XMZ[WVIRM�I[QOVILW��-[XMZIJIV�
[]�\]ZVW#�MV�M[\I�XZQUMZI�M\IXI��TI��VQKI�[M}IT�XIZI�MT�M[XMK\ILWZ�MZI�MT�
VWUJZM�LMT�XMZ[WVIRM�MV�MT�QLMV\QÅKILWZ�LM�TI�XIV\ITTI��4I�WJZI�M[KuVQKI�
MV�K]M[\Q~V�VW�LMRIJI�LM�\ZIJIRIZ[M�UQMV\ZI[�WNZMKyIUW[�ZM[]T\ILW[�LMT�
XZWKM[W��TW�K]IT�VW[�UIV\]^W�]VQLW[�a�LM[MW[W[�LM�[MO]QZ�KWV�MT�\ZIJIRW�

-UXMbIUW[� I� LQ[M}IZ� NWVLW[� LM� XIV\ITTI� MV� TI� XTI\INWZUI�BWWU�
XIZI� IKMZKIZVW[� I� ]VI� QUIOMV� XZWXQI� LM� TI� ZMXZM[MV\IKQ~V�� j[\W[� [M�
ZMXM\yIV�MV�KILI�M[KMVI��LM\Zn[�LM� \WLW[� TW[�IK\WZM[��)[y�� QVLQKnJIUW[�
I� TW[�M[XMK\ILWZM[� TI�KWVÆ]MVKQI�M[XIKQIT�a� \MUXWZIT�LM� TW[�XMZ[WVIRM[�
Y]M�M[\IJIV�QV\MZIK\]IVLW��+]IVLW�TW[�XMZ[WVIRM[�VW�M[\IJIV�MV�M[KMVI��
IXIOnJIUW[�TI�KnUIZI�a�MT�UQKZ~NWVW��;~TW�M[\IJIV�IK\Q^I[�TI[�XIV\ITTI[�
LM�Y]QMVM[�XIZ\QKQXIJIV�MV�TI�M[KMVI��)T�X�JTQKW��XZM[MV\M�MV�TI�UQ[UI�
XTI\INWZUI��[M�TM�XMLyI�\MVMZ�TI�KnUIZI�a�UQKZ~NWVW�IXIOILW[�MV�\WLW�
UWUMV\W��

4W[� XZWJTMUI[� LM� KWVM`Q~V� LM� TW[� IK\WZM[� N]MZWV� MT�UIaWZ� LM� TW[�
WJ[\nK]TW[�I�[]XMZIZ��)T�KWUQMVbW�LMT�KWVÅVIUQMV\W�MZI�NZMK]MV\M�Y]M�
ITO�V� IK\WZ� [M� LM[KWVMK\IZI� QUXZM^Q[\IUMV\M� XWZ� NITTI[� LM� IKKM[W� I�
QV\MZVM\��4I�LQNMZMVKQI�LM�KITQLIL��MV\ZM�TI[�KnUIZI[�LM�TW[�LQ[XW[Q\Q^W[�
LM�KILI�XIZ\QKQXIV\M��I[y�KWUW�LM�TW[�UQKZ~NWVW[��XZW^WKIJIV�^WT�UMVM[�
U]a� LQ^MZ[W[� MV� \WLW[� TW[� IK\WZM[#� QUnOMVM[� Y]M� VW� \MVyIV� VQ\QLMb� W�
KITQLIL�^Q[]IT��ZM\ZI[W[�MV\ZM� TI� QUIOMV�a�MT�[WVQLW�LM�TW�ZMXZM[MV\ILW��
M[W�[y��WK]ZZyI�LM�UIVMZI�[QU]T\nVMI�MV\ZM�TI�IKKQ~V�M[KuVQKI�MV�XIV\ITTI��
PMKPI�XWZ�TW[�IK\WZM[��a�TI�XZM[MVKQI�LM�TW[�M[XMK\ILWZM[�Y]M�TI�ZMKQJyIV��

-V�]V�[MO]VLW�UWUMV\W��XZWK]ZIUW[�\MVMZ�]VI�KWVM`Q~V�ITnUJZQKI�
MV\ZM�MT�UWLMU�a�MT�LQ[XW[Q\Q^W�Y]M�UMRWZIJI�TI�M`XMZQMVKQI��XWZ�\IV\W��
MT� ZM\ZI[W� MV� TI[� ^WKM[� a� TI� \ZIV[UQ[Q~V� LM� TI[� QUnOMVM[� LQ[UQV]yI�
KWV[QLMZIJTMUMV\M�� 4I[� LM[KWVM`QWVM[� [�JQ\I[� MZIV� UMVW[� NZMK]MV\M[��
)[QUQ[UW��ZM^Q[IUW[�LM[LM�BWWU�Y]M�\]^QuZIUW[�TW[�UQ[UW[�XIZnUM\ZW[�
MV� TI� KWVM`Q~V� LM� QUIOMV� a� [WVQLW��5n[� ILMTIV\M�� LQKPI� XTI\INWZUI�
MUXMb~� I� XW[QJQTQ\IZ� ]V� NWVLW� LM� XIV\ITTI� QVUMZ[Q^W� MV� MT� Y]M� \WLW[�
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TW[� XIZ\QKQXIV\M[� XWLyIUW[� M[\IZ� MV� ]V� M[XIKQW� ^QZ\]IT�� KWUXIZ\QMVLW�
]VI�[WTI� QUIOMV�LM�NWVLW��-UXMbIUW[�I� QV\MV\IZ� TI�M[\IVKQI�LM�\WLW[�
MV� ]V� UQ[UW� M[KMVIZQW�� [QV� MUJIZOW�� TI� KWVM`Q~V� a� TI� KITQLIL� LM� TI�
\ZIV[UQ[Q~V�LM�KILI�XIZ\QKQXIV\M�\MVyIV�UMVWZ�KITQLIL�KWV�M[\I�WXKQ~V��
,M[X]u[�LM�XZMO]V\IZVW[�K~UW�TWOZIZTW��LM�QV^M[\QOIZ�a�^Q[Q\IZ�WXKQWVM[�
LM�XTI\INWZUI[�^QZ\]ITM[��MVKWV\ZIUW[�W\ZI�XTI\INWZUI�Y]M�[M�KWVMK\IZyI�
LQZMK\IUMV\M�I�BWWU: obs�6QVRI��MV�TI�K]IT�XWLyIUW[�KZMIZ�M[KMVI[�ÅRI[��
UIVQX]TIZ� MT� \IUI}W�LM� TI� XIV\ITTI� LM� KILI� XIZ\QKQXIV\M� a� IKWUWLIZ�
MV�u[\I�LM�UIVMZI�LQ^MZ[I�I�KILI�]VW�LM�TW[�IK\WZM[��-VKWV\ZIUW[�]V�
NWZUI\W�Un[�IUIJTM�XIZI�TW[�WRW[�LMT�M[XMK\ILWZ��Un[�̂ IZQIJTM�a�LQ^MZ\QLW�

+ILI�M[KMVI� M[\IJI�LQ[M}ILI�I�XIZ\QZ�LM�]V� NWVLW�LM�XIV\ITTI� MV�
LWVLM�[M�TWOZIJI�M[\IJTMKMZ�TI�XZM[MVKQI�LM�\WLW[�TW[�Y]M�XIZ\QKQXIJIV��
4I� XW[QJQTQLIL� LM� \ZIV[UQ\QZ� XWZ� AW]<]JM� W� .IKMJWWS� LM[LM� TI�
XTI\INWZUI�BWWU��VW�KWUXZWUM\yI�TI�XZM[MVKQI�LMT�M[XMK\ILWZ�MV�M[\I�
�T\QUI� XTI\INWZUI�� -^Q\IJI� XZWJTMUI[�� OMVMZITUMV\M� QV^WT]V\IZQW[�� LM�
M[XMK\ILWZM[� Y]M� XWLyIV� XZMVLMZ� [][� KnUIZI[� W� IJZQZ� [][� UQKZ~NWVW[��
<MVyIUW[�]V�UMRWZ�KWV\ZWT�[WJZM�TI�N]VKQ~V�

4W[�TWOZW[�N]MZWV�[QOVQÅKI\Q^W[�MV�TI[�N]VKQWVM[�WNZMKQLI[�LMT�;IQVM\M�
a� ÅV� LM� ÅM[\I�� LM� +IaM\IVW� +IJZMZI� a� 9]QV\MZW�� KWUW� ]V� ^M[\]IZQW�
Y]M� PIKyI� ZMKWVWKQJTM� I� KILI� XMZ[WVIRM� a�� OZIKQI[� I� MTTW�� \MVMZ� ]VI�
XZWL]KKQ~V� Y]M� MT� X�JTQKW� IOZILMKQ~�� IT�UMRWZIZ� []� M`XMZQMVKQI� MV� TI�
KWV[\Z]KKQ~V�ÅKKQWVIT��

-V� TI� \MZKMZI� M\IXI� [M�WJ\]^QMZWV�I�V�UMRWZM[� ZM[]T\ILW[�XIZI� TI[�
funciones del +WTWY]QW� LM� TI� KWV^MZ[Q~V� a� JI]\Q[UW� LM� TW[� K]I\ZW� �T\QUW[� ZMaM[�
de Tlaxcala�� LWVLM� LQ[M}IUW[� a� KWVNMKKQWVIUW[� ]V� ^M[\]IZQW� XIZI� TI�
ZMXZM[MV\IKQ~V��)LMUn[�P]JW�UMRWZI[�IT�MY]QTQJZIZ�TI�T]b�MV\ZM�\WLW[�TW[�
participantes con lámparas de lead que los actores colocaban delante de 
MTTW[��NWVLW[�^MZLM[�XIZI�TI[�QUnOMVM[�QVUMZ[Q^I[�^QZ\]ITM[�a�TI�]\QTQbIKQ~V�
LM�UQKZ~NWVW[�XIZI�MT�[WVQLW��KWV�TW[�K]ITM[�PIa�]VI�QUXZM[Q~V�[WVWZI�
Un[�]VQNWZUM�MV�TW[�\QUJZM[�a�^WT�UMVM[�LM�TW[�IK\WZM[��4I�XW[QJQTQLIL�
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LM�U][QKITQbIZ�TI[�ZMXZM[MV\IKQWVM[�I}ILM�]V�MTMUMV\W�M[XMK\IK]TIZ�Y]M�
IXWaI�I�TI�M`XMZQMVKQI�LM�IKMZKIZ[M�I�]VI�N]VKQ~V�\MI\ZIT�XZM[MVKQIT�

Insistir en que todas nuestras representaciones sean en simultaneo 
KWV�TI�XZM[MVKQI�LMT�M[XMK\ILWZ��M[�LMKQZ��VW�XZMOZIJILI[��PI�TWOZILW�
KWV^MVKMZVW[� LM� TI� KWV[MZ^IKQ~V� LM� TI� M[MVKQI� \MI\ZIT�� -[XMK\ILWZM[��
IK\WZM[�� \uKVQKW[�a�LQZMK\WZM[�KWV^Q^MV�IT�UQ[UW�\QMUXW�MV�]V�M[XIKQW�
LM\MZUQVILW�XIZI�TI�N]VKQ~V"�MT�\MI\ZW�[M�^]MT^M�XW[QJTM�

<WLI^yI�M`Q[\MV�U]KPW[�XZWJTMUI[�Y]M�ZM[WT^MZ��[QV�L]LI��-T�V�UMZW�
LM�M[XMK\ILWZM[�MV�KILI�N]VKQ~V�M[�MVWZUM��KWUXIZnVLWTW�KWV�MT�X�JTQKW�
Y]M�P]JQuZIUW[�XWLQLW�KWV^WKIZ�LM�UIVMZI�XZM[MVKQIT��4I�M`XMZQMVKQI�
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