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Introducción 
 

El Teatro: ¿Por qué surge y qué significa para cada quien? 

 

Espacio de emociones íntimas y colectivas, el teatro es para sus espectadores un 
momento de catarsis significativas, con frecuencia inolvidables. Desde la antigüedad remota, 
está presente en la vida social. Sin embargo, la idea de un teatro para niños es relativamente 
reciente, y más aún, la de promover que los niños hagan teatro. 

Es fundamental para un educador de párvulos manejar una base conceptual y una 
paleta de categorías y procedimientos prácticos para abordar el trabajo que representa el 
Teatro Infantil; un trabajo inmensamente placentero, pero más complejo de lo que parece. 

Esa base conceptual se construye atendiendo, como primer punto, a la pregunta ¿Qué 
es el Teatro? Lo que no sólo significa incursionar en algunas de las ideas más reconocidas 
sobre sus origen eso al conocimiento que sobre la disciplina se ha generado, sino 
fundamentalmente sobre lo que compone esta verdadera cultura artística en la que, a veces, 
ocurrirá que el docente inicie en este camino, a la par que los niños para quienes tendrá una 
gran importancia el entusiasmo que se despliegue durante la tarea. 

En la época de la televisión e Internet, muchos de nosotros creemos poseer menos 
elementos para juzgar o reconocer géneros o subgéneros teatrales que nuestros padres y 
abuelos, que incluso en el campo tenían quizá más posibilidades de contacto con ese arte 
que las que permite nuestra compleja vida urbana contemporánea. 

Es la razón por la cual insistiremos en ilustrar aspectos mínimos que nos reforzarán en 
nuestra confianza para abordar el Teatro como herramienta pedagógica en nuestra labor 
profesional, pese a que quizá nuestra experiencia no sea mucha, o que no la consideremos 
relevante. Lo cierto es que una de las grandes ventajas del Teatro es que constituye a la vez 
espejo, resultado, y muchas veces cimiento de la cultura popular más arraigada. 

Por lo tanto, pese a las apariencias, sabemos más de lo que creemos. El objetivo de 
esta unidad será reforzar, hacer consciente este conocimiento, relacionarlo con otros 
conceptos que la labor del educador de párvulos implica, y avanzar en la consideración de su 
carácter infinitamente práctico, y muy idóneo para ayudarnos en la labor de constituir grupos, 
ayudar al proceso de construcción de las personalidades de los niños a cargo nuestro, y 
comprendernos mejor a nosotros mismos en nuestro rol profesional y social. 

Fase personal relevante, la experiencia teatral devendrá un instante memorable de la 
vida de los niños que, a través del Teatro Infantil, aprenderán vocabulario, lógicas de 
interacción y a ceder y asumir protagonismo, lo que significa estar mejor preparados para la 
vida escolar y familiar. 

SEMANA 1  
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El Teatro es un espacio de exploración de emociones para las personas de todas 
las edades. ¡Con mayor razón para los niños! 

Los grupos se conforman de acuerdo a lógicas que el Teatro Infantil permite 
descubrir y trabajar con niños incluso muy pequeños, a condición de estar  atentos 
a las condiciones de su desarrollo y abiertos a las propuestas que surjan de ellos 
mismos, que rechazarán o ignorarán lo incomprensible, pero  se apasionarán con 
lo que tenga relación con el universo que los atrae e inquieta. 

Nuestro conocimiento del mundo teatral es atávico, y está a nuestro alcance tomar 
conciencia del nivel de familiaridad que el Teatro tiene con nuestras vidas, gracias 
al cual podremos asumir nuestro rol de educadores y directores de Teatro Infantil 
como parte de las posibilidades que el interés y necesidades de los niños ponen a 
nuestra disposición para transformar nuestra clase en un espacio de fantasía y 
diversión, a la par que de conocimiento, creación e interacción colectiva. 
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variando los significados y enfoques, multiplicando las posibilidades de enriquecer tanto al 
espectador como al artista. 

Lo que quizá comenzó como un ritual de cacería, para invocar a la presa o para dar 
coraje a los cazadores, la humanidad lo ha ido haciendo evolucionar a la par suya 
obteniendo, en su permanente recreación de la vida, la sensibilidad y la fuerza necesarias 
para proseguir un desarrollo personal y colectivo, desde la participación en y la mirada hacia 
ese espacio simbólico, imaginario. Sin embargo, tan impactante o más que la realidad 
misma. 

Además de recurrir al glosario (al final de este documento), usted puede visitar alguno 
de los sitios Web recomendamos a continuación, para adquirir mayor información, y 
profundizar en los aspectos básicos del teatro, aquí someramente expuestos; servirán para 
adquirir una mejor comprensión general de los sujetos abordados. Son recomendados por la 
sencillez de su exposición y su capacidad dialógica: 

 

http://blogsritae.blogspot.cl/p/elementos-basicos-del-teatro.html 

http://www.islabahia.com/arenaycal/2010/173_julio_agosto/miguel_a_fernandez173.asp 

http://artesopuestos.com.ar/estructura-teatro-partes/59 

 
  

http://blogsritae.blogspot.cl/p/elementos-basicos-del-teatro.html
http://www.islabahia.com/arenaycal/2010/173_julio_agosto/miguel_a_fernandez173.asp
http://artesopuestos.com.ar/estructura-teatro-partes/59




http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-97889.html


http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-teatro-de-aula-como-estrategia-pedagogica-proyecto-de-innovacion-e-investigacion-pedagogica--0/html/0023cd44-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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Mapa conceptual 
 
 
 

 
 

 
 

  



http://www.definicionabc.com/general/preocupacion.php
http://www.definicionabc.com/salud/catarsis.php
http://definicion.de/influencia/
http://definicion.de/sustrato/#ixzz3ky0TmkEF


http://www.importancia.org/escenografia.php
https://youarewriter.wordpress.com/2012/07/04/como-hacer-un-guion-teatral/
http://www.materialdeaprendizaje.com/caracteristicas-de-guion-teatral-dialogo-acotaciones-dos-puntos-guion-largo-4to-grado/
http://www.materialdeaprendizaje.com/caracteristicas-de-guion-teatral-dialogo-acotaciones-dos-puntos-guion-largo-4to-grado/
http://www.ehu.eus/xabier.zupiria/liburuak/relacion/2.pdf
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CONCLUSIÓN 
 

Esta semana hemos revisado conceptos generales para bien informarnos, y hemos 
trabajado desde una perspectiva analítica, viendo los temas en su detalle. Los ejercicios que 
proponemos apuntan a afirmar esa perspectiva como capacidad indisociable de la 
observación y de la práctica, aspectos metodológicos con los que trabajaremos la semana 
que viene. De esa manera, al término de esta primera unidad, habremos desarrollado 
capacidad analítica, de observación y de puesta en práctica (en la lógica de ensayo/error), 
afirmándonos metodológicamente en la perspectiva de la ya próxima titulación. 

  



http://www.islabahia.com/arenaycal/2010/173_julio_agosto/miguel_a_fernandez173.asp
http://www.islabahia.com/arenaycal/2010/173_julio_agosto/miguel_a_fernandez173.asp
http://artesopuestos.com.ar/estructura-teatro-partes/59
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-97889.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-teatro-de-aula-como-estrategia-pedagogica-proyecto-de-innovacion-e-investigacion-pedagogica--0/html/0023cd44-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-teatro-de-aula-como-estrategia-pedagogica-proyecto-de-innovacion-e-investigacion-pedagogica--0/html/0023cd44-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-teatro-de-aula-como-estrategia-pedagogica-proyecto-de-innovacion-e-investigacion-pedagogica--0/html/0023cd44-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-84886.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-84886.html
http://definicion.de/
https://youarewriter.wordpress.com/2012/07/04/como-hacer-un-guion-teatral/
http://www.materialdeaprendizaje.com/caracteristicas-de-guion-teatral-dialogo-acotaciones-dos-puntos-guion-largo-4to-grado/
http://www.materialdeaprendizaje.com/caracteristicas-de-guion-teatral-dialogo-acotaciones-dos-puntos-guion-largo-4to-grado/
http://www.ehu.eus/xabier.zupiria/liburuak/relacion/2.pdf
http://psicologiaperenne.blogspot.cl/2008/04/espontaneidad-vs-impulsividad.html
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Introducción 
 

Esta semana se abordarán las expectativas que intervienen en la relación entre los 
niños y el Teatro, para luego ver ejemplos concretos de implementación de Teatro Infantil. 
Terminaremos con la síntesis de esa práctica, expresión teórica de la riqueza de esa 
relación; médula de la realización concreta de Teatro Infantil. 

Expondremos una visión del rol y del grupo que concurrirán a facilitar, desde nuestra 
función de educadores, el manejo de situaciones de confrontación que pueden ser 
concebidas como otros tantos recursos, y no como dificultades. 

El crecimiento de nuestras capacidades como directores de Teatro Infantil, en el rol 
profesional de educadores, puede constituir una potente ayuda en el conocimiento de los 
tiempos del grupo de párvulos, sus necesidades de inicio y los requerimientos de cierre de 
cada proceso. Esas claridades conceptuales redundarán positivamente en el conjunto de las 
prácticas del aula. 

El tránsito por la práctica artística es transformador, especialmente en el Teatro, tanto 
en el desarrollo de habilidades duras como blandas, y puede condensar en sí capacidades 
diversas, tantas como niños hay en el grupo. 

 

  

SEMANA 2  
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  Los grupos son los espacios socio-culturales donde los seres humanos acometemos metas y 

defendemos o debatimos intereses y valores comunes. 

Los roles que se asumen en la vida, son vividos por los niños como posibilidades para su 

propia proyección, y el Teatro Infantil un espacio de ensayo muy valioso y creativo. 

La clave del Teatro Infantil está en la manera en que éste invoca la fantasía, el deseo y la 

atención de los niños, transformándolos. 
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Figura N° 2 

En el mismo contexto y escenario de la imagen anterior, los adultos y los demás niños ceden 
protagonismo ante la niña en escena, quien en ese instante expresa espontáneamente los 
sentimientos e ideas emergentes del grupo de niños al que pertenece, sólo un minuto después de la 
foto previa, demostrando la natural capacidad de los grupos de niños para auto-regularse y ordenarse 
cuando aparece una meta común, comprensible y genuina, y demuestra su interés por la actuación, 
por la puesta en escena de esos sentimientos e ideas a través de la protagonista surgida 
espontáneamente del  seno del grupo (Fuente: Archivos del Centro Cultural C.C.M.). 
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La fuerza integradora del Teatro Infantil es un poderoso impulsor y catalizador de 
procesos grupales y de generación de contenidos prácticamente inagotable, además de una 
gran posibilidad para descubrir la cultura latinoamericana, que particularmente en el terreno 
artístico y en su amor y dedicación a los niños, destaca mundialmente. 
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Introducción  
 

Los T íteres, una necesidad histórica  

 

Nacieron con la imaginación, nos dice Javier Villafañe (2007) en una de las obras de 
referencia sobre el tema. Y menciona a su vez a otro autor, Charles Nodier, quien habría 
definido lascircunstancias que les dan origen, con simplicidad: "Al no poder fijarse la época 
precisa de su nacimiento, puede decirse que el títere más antiguo es la primera muñeca 
puesta en las manos de un niño, y que el primer drama nace del monólogo, mejor dicho del 
diálogo que sostienen el niño y su muñeco. Yo quisiera �² continúa�² poder dar a los 
comediantes un origen más ilustre, pero está perfectamente demostrado que descienden en 
línea recta de los títeres y confesaremos que, varios entre ellos, los que más admiramos en 
los grandes teatros, han conservado un aire de familia". 

¿Cómo imaginar una forma más sencilla de nacer? Casi un pesebre. La relación sin 
censuras, plena de afectos y reproches íntimos entre un(a) niño/a, y su alter-ego. ¿Cómo 
imaginar una necesidad más urgente, más atingente a una etapa de la vida en que las 
relaciones sociales, bajo sus premisas más básicas, toman forma en el imaginario de un 
niño? Es el temblor inicial, la emoción primera, el momento en que se fija la mirada y se inicia 
una relación en la que toda la vida se concentra. Se dicen palabras que aún no llegan a ser 
tales. Es la intimidad máxima. Y es el instante que se olvida porque el tiempo sepulta esa 
memoria, inexorablemente, y sólo podemos recordar continuaciones de ese minuto clave. 
Adaptaciones. Remakes. Y en ese esfuerzo por no perder lo alcanzado, nacen los títeres, 
forma de transmisión de estevínculo excepcional y formador. 

A su manera, cada cual en su país y en su época, aunque también con proyecciones 
internacionales, los títeres siempre han sido la caricatura de los adultos puesta a merced de 
los niños, para el disfrute más transversal. Su capacidad para imitar, recrear, evidenciar, 
criticar, poner en escena de manera económica, transportable y nómade las situaciones más 
elementales como las más complejas, las relaciones de autoridad y las de rebelión, las de 
género y las familiares, fue creciendo y afinándose con el tiempo, abarcando sin 
inconveniente edades, etnias y nacionalidades. ¿Cómo prescindir de un arte milenario y 
mundial? Pero, sobre todo, inmediatamente construible bajo la forma del más humilde retablo 
en cualquier hogar o jardín infantil. 

Los títeres no se detienen con las Nuevas Tecnologías. El transcurso del tiempo no los 
aflige. No envejecen. Nacieron con la historia y nos la cuentan, sin fronteras ni falsos tapujos. 
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Los Títeres pueden ser de cualquier material o tamaño, pero sus personalidades son las 
que llamarán la atención, y llenarán el imaginario y la memoria de los niños desde los 
afectos que transmitan y desde los conflictos que resuelvan. 

 

La historia de los Títeres es parte importante de la historia de la cultura humana. Que sea 
un género fundamentalmente infantil no le quita complejidad aunque la sencillez de su 
interpretación es un requisito infaltable. 

 

Con los dedos de una mano y un guante pintado, podemos hacer la delicia de grandes y 
chicos, a condición de ponerle voz. La imaginación corre por cuenta de los espectadores, 
maravillados a cualquier edad por el ciclo siempre recomenzado de la vida, capaz de 
sorprendernos una y otra vez con la sencillez de las evoluciones de una mano que 
propone vida, y la expresa. 
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1. Teatro y títeres , un proceso difícil, popular e íntimo  

 

Aún y cuando no haya mucho espacio, incluso si el jardín infantil tiene pocos medios, 
a pesar de que el clima esté lluvioso y no se pueda salir al patio, hay una actividad que está 
siempre a mano, por decirlo de una manera muy apropiada: el Teatro de Títeres. 

Al igual que en el Teatro Infantil, tenemos muchas alternativas y diversos niveles de 
exigencia, que pueden incluir tareas para párvulos de edades diversas. Desde la confección 
de los muñecos hasta establecer el guión, imaginar o elegir o hacer la música, pasando por 
la elección de alguna obra ya escrita.  

�(�O�� �R�� �O�R�V�� �H�V�W�L�O�R�V�� ���V�H�� �S�X�H�G�H�Q�� �P�H�]�F�O�D�U���� �G�H�� �³�K�D�F�H�U�´�� �W�t�W�H�U�H�V�� �Q�R�� �H�V�� �H�O�� �P�H�Q�R�U�� �S�Uoblema 
(agradable, por cierto) al que un(a) educador(a) se confronta a la hora de comenzar la tarea, 
o en su transcurso, ya que los cambio pueden serles sugeridos por lo que va apareciendo en 
ese proceso 

Los estilos surgen de la historia de las culturas, y se mezclan, como se han mezclado 
las culturas, para dar lugar a nuevas oportunidades creativas, interpretativas, adecuadas a 
los tiempos nuevos y con los conflictos de siempre. Los niños, siempre se divertirán con lo 
que les asusta, y se asustarán con lo que les divierte. La risa, la sorpresa, el surgimiento 
inesperado de un personaje, el drama aparentemente insoluble, los atraen tanto como la 
sencillez y la emoción más profunda o triste. 

Reconocer a los personajes es parte de la fiesta, una vez que ya los han incorporado 
a su mundo, una vez que aprenden a reconocerse en ellos. Porque todos los niños son 
audaces, ridículos, obedientes, rebeldes, locuaces o gestuales, y cuando los personajes van 
mostrando esos rasgos (y se atienen a ellos), los niños ven desplegarse ese mundo interior 
tan diverso en el pequeño espacio del escenario de los títeres, y se permiten intervenir desde 
�O�D���³�S�O�D�W�H�D�´ advirtiendo o alentando, combinando el ser la parte real de un conflicto imaginario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N° 1 

Reflexione en torno al siguiente párrafo: 

�³El Teatro de Títeres ofrece todos los elementos del Teatro Infantil, pero de la forma más 
accesible imaginable, por cuanto los personajes y las historias se proyectan en objetos, 
despersonalizando conflictos que ahora son vividos por �³�R�W�U�D�´ persona: una simulación o 
�G�H�O�H�J�D�F�L�y�Q���T�X�H���K�D�F�H���S�R�V�L�E�O�H���³�S�R�Q�H�U�´���H�Q���O�R�V���P�X�x�H�F�R�V���F�D�U�D�F�W�H�U�H�V���I�D�P�L�O�L�D�U�H�V���T�X�H���P�H�]�F�O�D�Q���H�O��
atractivo y el ridículo con frecuencia, �\�� �P�D�Q�W�L�H�Q�H�Q�� �D�� �O�R�V�� �Q�L�x�R�V�� �³�D�� �V�D�O�Y�R�´���� �S�U�R�W�H�J�L�H�Q�G�R�� �V�X 
intimidad� .́ 
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El carácter popular de los títeres está dado por varios elementos simultáneamente: 

sus lenguajes, sus orígenes, sus temáticas, sus personajes, sus públicos. 

Su diversidad no tiene nada que envidiarle al Teatro: Federico García Lorca, en Los 
Títeres de Cachiporra: Tragicomedia de don Cristóbal y la señá Rosita (García Lorca, 1923), 
una obra devenida clásica por su potencia para caracterizar satíricamente una época, pone 
en escena más de veinte personajes, y se desarrolla en al menos seis cuadros que contienen 
entre dos y cuatro escenas cada uno. Plena de recursos teatrales, la obra lleva al alcance del 
pueblo, de manera c�y�P�L�F�D�����V�L�W�X�D�F�L�R�Q�H�V���P�~�O�W�L�S�O�H�V���\���W�U�D�P�D�V���F�R�P�S�O�H�M�D�V�����D���³�E�D�M�R���F�R�V�W�R�´, en una 
época en que no existía la televisión y los lugares de representación obtenían llenos 
completos. 

Para bien situar de lo que hablamos, en este caso, dejemos la palabra a una estudiosa 
d�H�O�� �W�H�P�D���� �$�Q�D�� �*�y�P�H�]�� �7�R�U�U�H�V���� �G�H�� �O�D�� �8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G�� �G�H�� �0�i�O�D�J�D���� �³La postura de Lorca frente al 
teatro de títeres fue la de insubordinación ante las formas oficiales, en favor de 
manifestaciones que rompiesen el horizonte de expectativas de su tiempo. Con una intención 
crítica, reclama un retorno a los orígenes, a ese plano de libertad creadora absoluta del 
diálogo de los muñecos. Las marionetas desbordan todos los límites del teatro convencional 
y postulan una amplia frontera sin términos fijos, abiertamente desafiante. Las palabras de 
los títeres subvierten el lenguaje: a través de los insultos, groserías y juramentos, la 
transgresión se convierte en norma. La modernidad del teatro de marionetas se sitúa en el 

Figura 1  
Los personajes de Guignol son caracterizaciones potentes y locales que, 
sin embargo, lograron trascender su lugar de origen (la ciudad de Lyon, 
Francia) y devenir universales (Fuente:  Archivo del Centro Cultural Carlos 
ContrerasMaluje, San Miguel, Santiago de Chile) 
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 SEMANA 3  

deseo de la palabra sin referentes. Es el espacio privilegiado de la repetición, de las rimas 
que rompen la lógica del lenguaje del teatro y del público en general, mediante la reiteración 
del absurdo.�´�����*�y�P�H�]���7�R�U�U�H�V����s/f). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Es importante saber que así como Federico García Lorca dejó la vara tan alta, 

utilizando al género infantil, pero llevándolo al tratamiento de temas de adultos, otros como 
Vittorio Podrecca concentraron su esfuerzo en la calidad artística de su escenografía, la 
belleza de sus muñecos, y dieron gran importancia a la música en sus obras, donde unía el 
cuento popular infantil y la ópera, con gran virtuosismo técnico en la manipulación de los 
muñecos. Su famoso Teatro deiPiccoli impresionó a grandes y chicos tanto por su estética 
como por su humor. Mil doscientos bellos muñecos de madera que hasta hicieron cine ya 
desde los años �µ30. 

Es decir, la popularidad del títere de Lorca es una versión. También existe esta otra 
que encuentra los más grandes escenarios teatrales con los títeres de Podrecca. Entre los 
dos, hay una fuente de arquetipos notable, urbana y callejera: Guignol.  

Figura  2 

En su Teatro deiPiccoli, Vittorio Podrecca desarrolló el concepto del arte de la marioneta muy 
vinculado al de la danza y al de la música, con una plástica inédita en su momento. (Fuente : 
Recuperado en septiembre de 2015, de 
http://fundacionrobertolago.blogspot.cl/2014/06/el-teatro-dei-piccoli-de-vittorio.html 
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Dicen que ese teatro (y personaje) nació de un �R�E�U�H�U�R�� �F�H�V�D�Q�W�H�� �³�U�H�F�L�F�O�D�G�R�´�� �H�Q��
sacamuelas quien, para distraer del dolor a sus pacientes, entretenía a su clientela en medio 
de las operaciones, haciendo personajes. El primero de ellos, inspirado en el Pollichinelle de 
la Comedia del Arte, fue Guignol. Ese teatro se instaló en el imaginario popular europeo y 
recorrió el mundo, desde personajes que son la delicia de los niños, y de los grandes que 
disfrutan con nostalgia del placer de acompañar a los párvulos.  

�*�X�L�J�Q�R�O�� �I�X�H�� �³�K�D�F�L�H�Q�G�R�´�� �V�X�U�J�L�U�� �R�W�U�R�V�� �S�H�U�V�R�Q�D�M�H�V�� �T�X�H�� �O�R�� �F�R�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�E�D�Q�� �R�� �H�U�D�Q�� �V�X��
contrapartida, recreando el mundo de los adultos en el pequeño escenario para hacer reír a 
los niños. Empezando por su mejor amigo, Gnafrón, mayor que él y bueno para el vino. Y 
Madelón es la esposa de Guignol, gruñona y trabajadora. Y el gendarme, y otros 
especímenes temidos o risueños (Sdelbiombo, s/f). 

 
Hablamos del Gran Teatro de Títeres. Parece lejano del jardín infantil donde 

trabajamos, del interés o las posibilidades de nuestros niños para hacerlo o recrearse con él. 
Sin embargo, es gracias a estos ancestros ilustres que hoy tenemos la posibilidad de 
concentrarnos en hacer nuestro propio Teatro de Títeres. Porque ese Gran Teatro alimentó 
el imaginario de todo el mundo, y muchos dramaturgos y cineastas se inspiraron en esa 
magia para construir la propia. De ahí la necesidad de haber leído unas líneas sobre el tema, 
para que nada nos parezca imposible de realizar, con los medios de que disponemos. 
Tenemos lo esencial: los niños. 
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2. Ejemplos diversos, desde el origen a nuestros días 
 

�1�R�V�� �F�X�H�Q�W�D�� �-�D�Y�L�H�U�� �9�L�O�O�D�I�D�x�H�� ���������������� �³El titiritero ambulante ruso del siglo XVII usaba 
una pollera muy ancha (falda o faldón) que le servía de escenario. Al comenzar la 
representación levantaba la pollera y pasaba el ruedo por un arco, se calzaba un muñeco en 
cada mano �² eran siempre títeres de guante�²  y realizaba el espectáculo. Lógicamente, sólo 
podían intervenir nada más que dos personajes en escena. Más tarde, suprimieron el uso de 
la pollera por tres cortinas extendidas sobre bastidores, livianas para el transporte y que se 
armaban muy fácilmente.  

Continuando con los datos históricos que demarcan los hitos de inicio del teatro de 
�W�t�W�H�U�H�V�����9�L�O�O�D�I�D�x�H�������������������F�R�Q�W�L�Q�~�D�����³En Francia, en el siglo XVII, los títeres llegaron a alcanzar 
un éxito tan extraordinario que les quitaban el público a los actores humanos. Estaban en 
pleno apogeo los muñecos de mano de Brioché, y los de hilo, de La Grille. Se entabló una 
lucha entre los personajes de madera y los de carne y hueso. Estos últimos se vieron 
obligados a hacer una protesta. Exigieron que se les cobrara un impuesto que fue demasiado 
elevado para que los guiñoles pudieran resistirlo y, además, se obligó a todos los titiriteros de 
París a volver nuevamente a las ferias� .́�7�D�P�E�L�p�Q���Q�R�V���G�L�F�H���T�X�H���³�« en el siglo XVI, los músicos 
andariegos atraen la atención con una novedad en materia de títeres que los franceses 
llaman marionnettes à la planchette. El músico, después de congregar al público, mueve al 
compás de su instrumento dos figurillas sostenidas por un hilo que sujeta a su pierna. De 
esta manera las hace danzar, mientras suena alegremente la gaita, la pipa o el tambor. 
Shakespeare y Ben Jonson suelen recordar con frecuencia a estos remotos personajes 
movidos por hilos. Milton se inspiró, para crear su Paraíso perdido, mientras asistía a una 
función de marionetas que representaban la Historia de Adán y Eva. Goethe fue también un 
enamorado de los títeres. El Fausto le fue revelado por unos titiriteros de la feria de Francfort. 
Y Lord Byron llegó a decir: el que no ama a los títeres no es digno de vivir.�  ́

Con esta diversidad de épocas, situaciones y relaciones inter-artísticas (¡hasta 
conflictos gremiales!) el Teatro de Títeres fue construyendo una cantidad de variedades en 
su materialidad como en sus temáticas, siempre con el movimiento como centro de interés. 
Así, fueron apareciendo, a medida que se expandía por el mundo y pasaba el tiempo, toda 
una serie de artefactos que conocemos en sus expresiones más sencillas como también en 
las más sofisticadas. 
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Actividad N° 2 

¿Qué le sugiere el siguiente párrafo? Comente con sus compañeros: 

�³Dos manos y una cabeza, es el atributo básico de un titiritero, ya sea a bordo de 
una carreta, o en un patio de jardín de infantes. Voz, manos y corazón al servicio 
de los niños, su educación y sus sueños� .́ 

Figura  3 

Javi er Villafañe nació en Buenos Aires el 24 de junio de 1909. Fue poeta, escritor y, desde 
muy pequeño, titiritero. Con su carreta La Andariega viajó por Argentina y varios países 
latinoamericanos realizando funciones de títeres. Fue autor, entre muchos otros libros, de 
Los sueños del sapo (Colihue), Historias de pájaros (Emecé), Circulen, caballeros, circulen 
(Hachette), Cuentos y títeres (Colihue), El caballo celoso (Espasa-Calpe), El hombre que 
quería adivinarle la edad al diablo (Sudamericana), El Gallo Pinto (Colihue) y Maese 
Trotamundos por el camino de Don Quijote (Seix Barral). El primer día de abril 1996, a los 
86 años, falleció en Buenos Aires. (Fuente : Recuperado en septiembre de 2015, 
de:http://www.imaginaria.com.ar/19/9/titeres.htm 

http://www.imaginaria.com.ar/14/5/suenios-del-sapo.htm
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Teia Moner (2005), educadora, terapeuta, actriz y titiritera catalana, nos explica los 
diversos ejemplos de títeres que podemos construir y utilizar: 

a. Guante: La mano se coloca dentro del vestido del títere, casi como un guante. Según la 
manipulación existen diferentes tipos: 
 

�x Guinyol o títere francés: Con el dedo índice se aguanta la cabeza, con el dedo pulgar una 
mano y con el resto, la otra mano del títere. 

 
 
 
 
 

�x Putxinel·li o títere tradicional catalán: Durante mucho tiempo en Cataluña, se hacía servir una 
modalidad particular de este títere, la cabeza del cual se aguantaba con tres dedos a la vez 
(índice, corazón, anular). Y los otros dos dedos (meñique y pulgar), servían para mover los 
brazos del títere. Antiguamente estos títeres eran de madera tallada, como pequeñas 
esculturas y pesaban mucho. 

 

 

 

Figura 4  
(Fuente : Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 

Figura 4  
(Fuente : Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 

Figura 5 
(Fuente : Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 



   
 

www.iplacex.cl  

11 

 SEMANA 3  

�x Punch o títere inglés: Con el dedo índice se aguanta la cabeza y los dedos corazón y 
pulgar las dos manos del títere. 
 
 

 
 

 
 
 

b. Dedo:  Pequeño títere de guante, que se calza en un solo dedo donde el cuerpo tiene 
un solo movimiento 
 

          
 
 

 
�x Muppet o Bocón:  Es una simplificación del títere de guante, toda la mano está calzada 

en la cabeza del muñeco, que abre y cierra la boca. 
 

Figura 6  
(Fuente : Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 

Figura 7  
(Fuente : Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 
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�x Marota y de varilla:  Es un títere manipulado con una sola varilla central. Y la mano del 
manipulador puede ser la mano del títere. A veces las manos del títere llevan dos varillas. 
 
 

        

 
 
 
 
�x Títere de Hilo o marioneta:  Consiste en un muñeco articulado, que está manipulado por 

arriba mediante hilos que van a una cruz o mando de madera que sujeta el manipulador 
en la mano. 

Figura 8  
(Fuente : Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 

Figura 9  
(Fuente : Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 
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�x Bunraku: Esta es una técnica japonesa; el muñeco es de una medida de dos tercios 
del hombre, y manipulado por tres personas: el maestro (20 años de estudios), que 
manipula la cabeza y la mano derecha, y los ayudantes (10 años de estudios) que 
manipulan el brazo izquierdo y las piernas. Acompañados por un músico que recita el 
texto. También hay adaptaciones para un solo manipulador. 

 

 
 

 

Figura 10  
(Fuente : Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 

Figura 11  
(Fuente : Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 
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�x Sombras:  Son figuras planas, armadas sobre una varilla, a veces articulada, que 
colocadas detrás de una pantalla y con un foco de luz se transforma en teatro de 
sombras. Cuando se aplican, además las manos, hablamos de sombras chinas. 

 
 

 
 
 

 
 
 

�x Cabezudos:  Aunque normalmente se hacen servir en pasacalles y fiestas de calle, se 
pueden utilizar en una representación como un títere más. El cuerpo del manipulador 
se coloca en el interior del títere. 
 

 
 
 

Figura 1 2 
(Fuente : Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 

Figura 1 3 
(Fuente : Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://www.teiamoner.com/llicencia/tipusE.htm) 
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�x Animatrónics : Títeres manipulados a distancia, dirigidos por ordenadoro con cables 
electrónicos. 

 

�x Autómatas:  Son títeres que van accionados por elementos mecánicos. No siempre se 
necesita al manipulador para que se muevan. 

Títeres de ventriloquia: Ventriloquia, el arte de lanzar la voz, es decir, que quien habla 
lo hace de tal manera que el sonido parece venir de una distancia o de una fuente diferente 
del que está hablando. Normalmente, el ventrílocuo �± mantiene los labios muy juntos, casi 
sin moverlos �±utiliza un títere para mantener la atención del público y aumentar la ilusión de 
que el personaje es el que habla. Cuando no hace servir el títere, el ventrílocuo utiliza algún 
objeto que, generalmente agita, para atraer nuestra atención mientras él habla y consigue 
dar la ilusión que quiere. 

Basándose en estas técnicas principales se pueden crear títeres mixtos. Por ejemplo, 
un títere de guante que el brazo se manipule con una varilla, etc. 

La misma autora nos explica que, en Occidente, todo comenzó en Grecia, como 
�V�L�H�P�S�U�H���� �1�R�V�� �G�L�F�H���� �³La primera referencia conocida de Grecia data del año 422 A.C. 
Genofonte explica la visita de un titiritero de Siracusa a la casa del rico ateniense Callias. El 
teatro de títeres de la época estaba realizado por titereros ambulantes y servía 
mayoritariamente para divertir a círculos selectos de ciudadanos, aun cuando también se 
hacían representaciones en plazas públicas. El primer titerero conocido por su nombre se 
decía Photino y utilizaba títeres de hilo. Los romanos con su conquista se llevaron las figuras 
manipuladas a la península itálica. En Roma los títeres fueron una diversión de calle, no 
siempre podían estar en paz con la censura y la represión del imperio�´�� 
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Conclusión  
 

A modo de conclusión, podemos decir que durante esta semana nos hemos 
familiarizado con un arte y su historia. En específico, ahondado en el mundo de la fantasía, 
en particular infantil, pero no sólo. Desde estas referencias que nos ubican en un mundo tan 
vasto y diverso, hemos llegado a introducirnos incluso en la técnica de su realización, desde 
el punto de vista específico de la relación de los dedos con el muñeco, gracias a la genial 
Teia Moner. La semana que viene, traeremos al títere a la �Y�H�Q�W�D�Q�D���G�H���F�D�V�D�����S�D�U�D���R�t�U���V�X���Y�R�]�«��
¡Y la de los niños! 
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Glosario  
 
Alter ego: Se dice de una persona en la que tenemos absoluta confianza, una especie 

de segundo yo. Un término relacionado puede ser el avatar. Sin dudarlo, es un sujeto 
investido de atributos con los que nos identificamos, aunque puedan ser de apariencia muy 
distinta a la nuestra. �6�H���X�V�D���W�D�P�E�L�p�Q���F�R�P�R���H�[�S�U�H�V�L�y�Q���S�D�U�D���G�H�I�L�Q�L�U���O�D���³�S�D�U�H�M�D���S�H�U�I�H�F�W�D�´���� 
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TEATRO Y TÍTERES 
UNIDAD Nº II 

Títeres: Construir el mundo está al alcance de la mano  
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Introducción  
 

Dicen los viejos que del dicho al hecho hay mucho trecho. Sin embargo, cuando de 
Títeres se trata, la distancia es mínima. Dedos y manos pequeños o grandes, voces agudas, 
chillonas, graves, aflautadas o en falsete, llantos fingidos y emoción sentida, todos esos 
recursos están ahí, en nosotros mismos, en nuestros hijos, profesores, estudiantes, curas y 
laicos. 

¿La historia? La que se necesite en ese momento. Si el problema es la inyección, o 
�T�X�H�� �-�X�D�Q�� �V�H�� �S�R�U�W�D�� �P�D�O���� �R�� �T�X�H�� �-�R�V�H�I�D�� �V�H�� �D�V�X�V�W�D���� �R�� �T�X�H�� �$�Q�G�U�p�V�� �V�H�� �³�R�O�Y�L�G�D�´�� �G�H�� �L�U�� �D�O�� �E�D�x�R�«��
Desde la exageración de la situación, se contiene el ridículo, el enojo o el miedo que en la 
realidad aqueja a nuestros niños, con razón o sin ella. 

Se exagera con la voz, se exagera con el movimiento. Hasta el sigilo se puede 
exagerar. Los Títeres tienen en sus manos la amistad, el humor, la solución de muchas de 
las penas y dramas que aquejan a veces inconscientemente a seres pequeños pero no tan 
frágiles como parecen, capaces de reconocerse en muñecos que se parecen a lo que dicen 
que son, más allá de las convenciones. 

Vamos a introducirnos en el mundo de cómo hacer títeres. Ya vimos de dónde vienen 
(lo mucho y poco que se sabe), cómo son sus estilos (según cuántos dedos o implementos 
se usen); algo de su historia, y sus ejemplos más destacados (algunos de ellos, al menos). 
Ahora se trata de llegar a nuestro jardín infantil, aprender a describir el formato de una obra 
de títeres, y ser capaces de dirigir un proceso de materialización de una obra que los 
incorpore. 

Quizá ya poseamos esos conocimientos. No importa. La ocasión de volver a estudiar 
lo que ya se sabe, es a veces muy grata. Generalmente, hay muchas versiones de lo mismo, 
porque así somos los seres humanos de parecidos y diversos. Pero, sobre todo, porque la 
�H�G�X�F�D�F�L�y�Q���H�V���X�Q���P�X�Q�G�R���D�S�D�V�L�R�Q�D�Q�W�H���T�X�H���Q�R���V�H���G�H�W�L�H�Q�H���H�Q���Q�L�Q�J�X�Q�D���³�F�R�Q�V�H�U�Y�D���F�X�O�W�X�U�D�O�´���� �T�X�H��
se renueva a cada instante, especialmente cuando es abordado por profesionales jóvenes o 
nuevos en el oficio, que llegan a él con su carga de preguntas interminables, y desde la 
pregunta conmueven al edificio de lo establecido, de lo sacralizado por una práctica que 
responde a otra época y no vio pasar el tiempo creyéndose vigente para siempre. 

Este pequeño laboratorio que es el curso en línea es apenas un punto de partida. El 
lugar que importa, donde ocurren realmente las cosas, será el propio Teatro de Títeres del 
que el educador será fundador, protagonista, actor secundario y espectador divertido. Porque 
los Títeres son nuestros más curiosos amigos, sólo inertes cuando están solos o la 
imaginación se detiene y los despoja de la vida que reflejan. 
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Ideas fuerza  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

La obra de Títeres tiene estructura (actos, cuadros y escenas), pero fundamentalmente, lo 
que no puede faltar, es la noción de inicio (cuando se establece el contexto de la trama), la 
de desarrollo (cuando se llega al clímax dramático), y la de cierre (donde se resuelven 
todos los problemas). 

 

La relación entre la obra (personajes, trama, sentido) y el grupo, es el trabajo principal del 
educador, por cuanto hay una reciprocidad; cuando se logra hacer el trabajo teatral 
teniendo en cuenta al grupo, su potencial, sus necesidades, sin olvidar nunca el humor. 

 

Escenografía, música, guión, confección de muñecos, ensayo de textos y voces: un mundo 
de cosas, más la imaginación de los niños, un mundo nuevo. 
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3. ¿Cómo se hace teatro de títeres?  

La pregunta es sencilla, pero la respuesta, para serlo, tiene que ser dada por los 
especialistas, en algunos casos de larga data, como don Luis Ramiro Beltrán quien ya en la 
Venezuela de 1963 relataba su versión de la, según él, sencilla estructura del Teatro de 
Títeres: 

La estructura de las obras de teatro de títeres es muy semejante a la de las obras 
de teatro corriente de actores. La idea central �±la esencia del mensaje- se 
desarrolla generalmente en tres etapas: principio, medio y final. En el principio se 
establece la situación o problema. En la parte del medio, se alcanza el punto 
crítico en que el problema llega a su grado culminante. Y, en el final, el problema 
se resuelve en un desenlace que puede ser positivo o negativo (Beltrán, 1963, p. 
7). 

�3�D�U�H�F�H�� �O�y�J�L�F�R�«�� �£�(�V�� �O�y�J�L�F�R���� �3�R�U�� �H�V�R�� �H�V�� �E�X�H�Q�R�� �G�H�V�W�D�F�D�U�O�R�� �\���� �V�R�E�U�H�� �W�R�G�R���� �Q�R�� �R�O�Y�L�G�D�U�O�R����
Hay una cadencia, siempre, que viene desde el fondo de los tiempos. La expectativa del 
público siempre está acorde con esa estructura. ¡A no fallar en eso! 

Respecto el formato de composición de una obra de títeres, Beltrán sostiene: 

El formato de la composición teatral consta de tres divisiones: el acto, el cuadro y 
la escena. La división mayor es el acto. Los actos pueden dividirse en cuadros y 
los cuadros en escenas. La comedia para títeres casi siempre se divide en actos 
que a su vez se descomponen en escenas. Se busca así mantener sencilla la 
estructura (Beltrán, 1963, p. 7). 

La propuesta de don Luis Ramiro, entonces, es que cuando trabajemos nuestro teatro 
�H�Q���H�O���M�D�U�G�t�Q���G�H���L�Q�I�D�Q�W�H�V�����Q�R�V���³�V�D�O�W�H�P�R�V�´���O�R�V���F�X�D�G�U�R�V�����\ �V�y�O�R���W�H�Q�J�D�P�R�V���X�Q���³�W�L�H�P�S�R���P�D�\�R�U�´���T�X�H��
�V�R�Q���O�R�V���D�F�W�R�V�����\���X�Q���³�W�L�H�P�S�R���P�H�Q�R�U�´���T�X�H���V�R�Q���O�D�V���H�V�Fenas (al interior de los actos): 

Las obras de títeres pueden ser escritas en uno, dos o tres actos. Dividirlas en 
más es inconveniente porque se hacen muy largas y pueden causar confusión. Un 
acto es una sucesión de escenas relativas a un mismo asunto o situación. Una 
escena es un pasaje o incidente que forma parte de un acto. Más específicamente 
aún, acto es el conjunto de escenas que ocurre en un tiempo dado, en un solo 
lugar y en torno a un mismo asunto. Cuando hace falta variar el tiempo o cambiar 
de lugar, o alterar radicalmente el asunto, por lo general es necesario pasar a otro 
acto. 

Por ejemplo, el primer acto puede ser una sucesión de escenas relativas a la 
enfermedad de un niño por causa de parásitos intestinales y por la falta de 
asistencia médica; este acto puede realizarse en el dormitorio del niño enfermo, 
con participación de éste, la madre y una curandera. En el segundo acto, podrían 
aparecer la madre, el niño y una demostradora de hogar en el consultorio de un 
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médico. Todos estos personajes, mediante la acción y el diálogo, desarrollarían el 
tema relativo a la conveniencia de la consulta médica.  Y así por el estilo (Beltrán, 
1963, p. 8). 

 
Don Luis Ramiro escribía para llevar los títeres al mundo agrario, hace cincuenta años, 

y situaba en ese contexto su estudio, con recomendaciones relativas a lo que el teatro podía 
ayudar a resolver. Pero ya comprendimos de lo que habla, y ya sabemos entonces por qué 
razón vamos a pasar de un acto a otro, y de una escena a otra. Al respecto recomienda 
�³�V�H�x�D�O�D�U���O�D�V���W�U�D�Q�V�L�F�L�R�Q�H�V�´�����\���H�[�S�O�L�F�D���T�X�H���³cada vez que se cierran o se abren las cortinas del 
teatrillo, se entiende que hay una transición de la obra�´���� �7�U�D�Q�V�L�F�L�y�Q�� �G�H�� �W�L�H�P�S�R���� �G�H�� �O�X�J�D�U���� �G�H��
asunto o situación. 

 

Figura 1  

 
 

Figura 2  

 
 

 

 

 

Títeres de guante (Fuente:  Recuperado en septiembre de 2015, de: 
http://cuentosanimadosconmarionetas.blogspot.cl/2010/05/que-

diferencia-hay-entre-una-marioneta.html) 
 

http://cuentosanimadosconmarionetas.blogspot.cl/2010/05/que-diferencia-hay-entre-una-marioneta.html
http://cuentosanimadosconmarionetas.blogspot.cl/2010/05/que-diferencia-hay-entre-una-marioneta.html
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Otros valiosos consejos de don Luis Ramiro:  

a. Al escoger los personajes hay que ser cuidadosos y no burlarse de nadie en particular. 
b. La trama debe ser progresiva, ascendente, de manera que el público no pueda 

fácilmente anticipar el desenlace, aunque sí sentir la tensión de que se está por 
producir algo. 

c. Hay que mantener un ritmo ágil, pasando de una acción a otra, sin perder tiempo. 
d. Hay que ser siempre breve, pero sobre todo hay que hacer reír. 

 

Figura 3  

 

 

 

 

 

  

Títeres planos para una representación de sombras 
(Fuente: Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://cuentosanimadosconmarionetas.blogspot.cl/2010/05/que-
diferencia-hay-entre-una-marioneta.html) 

 

http://cuentosanimadosconmarionetas.blogspot.cl/2010/05/que-diferencia-hay-entre-una-marioneta.html
http://cuentosanimadosconmarionetas.blogspot.cl/2010/05/que-diferencia-hay-entre-una-marioneta.html
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4. De lo más sencillo a lo más complejo  
 

En la plataforma de EducarChile, se encuentran importantes recomendaciones 
respecto la construcción de una obra de títeres: 

Durante la obra, se pretende que los títeres sean lo más graciosos y ridículos 
posibles; que el ratón amistoso sea insoportablemente amistoso, que el dinosaurio 
miedoso le tenga miedo absolutamente a todo. Esas caricaturas de los personajes 
funcionan muy bien y dan la posibilidad de generar situaciones cómicas en 
cualquier momento de la historia. Asimismo, cuando todo se da vuelta, el vuelco 
debe ser exageradísimo, para que sea chistoso.  

Los marcianos también son una fuente de humor, ya que no dominan el idioma y 
entre las palabras que se les escapan pueden decir cosas que sean graciosas 
para los niños (EducarChile, s/f) 

En medio de tantas y tan valiosas recomendaciones técnicas, lo que no hay que 
olvidar nunca es que todo pasa por el ingenio que se ponga al servicio de los muñecos; tanto 
para jugar con el error del otro, con la voz, con sus convicciones. Sin burlarse de nadie, pero 
riéndose de todos, incluso del público, mirándolo (el muñeco), directamente. 

Es decir, hasta qué punto todo se juega en la interpretación. Al decir de Taller de 
Títeres, una interesante plataforma cibernética para informarse sobre el tema: 

La estructura de una obra de teatro de títeres está formada por dos elementos 
básicos: la acción dramática y la interpretación  

La acción dramática es una historia sencilla, clara y definida que es contada a 
través del relato escénico, que a través de imágenes sensoriales desarrolla 
conflictos, enfrentamientos, muestra deseos o voluntades opuestas, donde los 
personajes, utilizando la acción y el diálogo, impulsan o detienen la realización 
del desenlace del conflicto principal. 

La interpretación otorga sentido y significado escénico a la acción dramática 
(Taller de Títeres, s/f). 

Dentro de la interpretación, según los amigos que nos informan desde Taller de 
Títeres, podemos diferenciar la dirección (o interpretación artístico-ideológica) y la 
interpretación plástica. 

La interpretación artístico-ideológica sería la primera interpretación de la idea 
dramática, y es la que estructura ideológica, estética y técnicamente el espectáculo 
teatral, es la base de la puesta en escena y de la unidad orgánica del montaje. 

En cambio, la interpretación plástica viene siendo �³�Hl espacio escénico, que 
constituye una unidad plástica, en que los títeres se integran dinámicamente con lo que 
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les rodea; para lograr esto todos los elementos plásticos son creados dentro de una 
concepción y un estética común, que incluye las técnicas de construcción y los 
materiales utilizados. La imagen visual debe crear un entorno coherente donde ocurre la 
acción y el diálogo entre los personajes y los elementos plásticos. Esta es una 
característica fundamental en la puesta en escena del teatro de títeres�  ́ (Taller de 
Títeres, s/f). 
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5. Incluyamos música  

Una parte fundamental dentro de la característica lúdica del Teatro de Títeres, es la 
música. ¡Atención: no es un requisito! Se puede hacer títeres sin ella, si no hay instrumentos 
para acompañar la obra, ni reproductor de música alguno. Pero eso no obsta para que 
apuntemos al ideal, que en el fondo es económico y accesible. 

 

Figura 4  

 
 

 

Si vamos a hacer funciones con cierta periodicidad, podemos trabajar con la memoria 
del público, y asociar una misma armonía musical al inicio y al cierre del Teatro de Títeres. 
Asimismo, si utilizamos personajes de carácter definido, que se repiten, podemos asociarlos 
a una cierta melodía o ritmo. De esa forma, los niños celebran la llegada del personaje aún 
antes de que se produzca, y hasta lo llaman, movidos por la música que lo invoca. 

Entre los recursos audiovisuales que ponemos a disposición en este curso, hay un 
video de los Muppets en el que los títeres hacen música con la boca. ¡Y no cualquier música! 
Nada menos que un aria de Carmen, de Bizet. Es un buen ejemplo de que �³�K�D�F�H�U���P�~�V�L�F�D�´��
no implica necesariamente contar con luz eléctrica o instrumentos y ejecutantes. 
¡Basta con humor y buena voluntad!  

 

Preparación musical para la función. (Fuente:  Archivo del Centro Cultural 
Carlos Contreras Maluje, San Miguel, Santiago de Chile). 
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Por supuesto que, en algunos lugares, tendremos niños que también pueden aportar 
su entusiasmo por los instrumentos como componentes de la obra de teatro. En esos casos, 
será muy importante integrarlos a la construcción del guión, porque se puede llegar a dar una 
conjugación extraordinaria entre instrumentos y diálogos, enfatizando especialmente el 
sentido de los silencios, que pueden ser muy graciosos si los títeres tienen los gestos 
adecuados para mostrar el efecto de la música, o la música aparece como explicación de los 
gestos (amor, alegría, duda, etc.). 

Lo esencial es no olvidar qué música y qué letra de música queremos que los niños 
escuchen, para poder trabajar con sus referentes, con sus significados, o inversamente, 
también qué queremos que aprendan, aprovechando que los títeres realizarán con sus 
imágenes el anclaje del sentido de los sonidos. 

 

 

 

  

Actividad N° 1 
 

Reflexiona acerca de la siguiente frase: 
�³La música es fundamental, y no un accesorio más, en el Teatro de Títeres� .́ 
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6. El mundo en una ventana (una ventana al mundo)  

El material gráfico de este cuarto punto es muy original y adecuado para ilustrar esta 
idea: hay un relación importante entre lo que ofrece este arte (no menor, sino para 
pequeños), y la proyección alcanzable en el reducido espacio al que se adapta sin 
dificultades. 

Realmente es el mundo en una ventana porque, tal cual lo estudiábamos la semana 
�S�D�V�D�G�D�����K�D�\���X�Q�D���K�L�V�W�R�U�L�D���³�F�O�i�V�L�F�D�´���\�D�����G�H���R�U�t�J�H�Q�H�V���U�H�P�R�W�R�V���\���G�L�Y�H�U�V�R�V�����S�X�H�V�W�D���D�O���V�H�U�Y�L�F�L�R���G�H�O��
Teatro de Títeres, que pasa por todos los continentes y épocas, exhibiendo con fuerza y 
humor, conflictos y pasiones por todos reconocibles. 

 

Figura 5  

 

 

A su vez, podemos afirmar que es una ventana al mundo porque los niños se ven a sí 
mismos, se oyen, en esos muñecos y sus voces. Ahí están, exteriores a sí mismo y, sin 
embargo, tan íntimos y propios. 

 

 

Títeres conversando con los niños. (Fuente:  Archivo del Centro 
Cultural Carlos Contreras Maluje, San Miguel, Santiago de Chile. 
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Figura 6  

 

 

 
Basta con muy poca cosa, pero cuanto más sepamos, y más pasión pongamos en 

entregar a los mismos niños la capacidad de manejar los títeres, de confeccionarlos, 
mayores serán las posibilidades a desarrollar en esa ventana, tanto hacia el mundo como 
hacia el interior más profundo del grupo y de sus individualidades. 

En las manos y los corazones de quienes entreguen su personalidad a sus 
personajes, encontrará el grupo su propia riqueza y sustento, su propio misterio y sentido. Lo 
auténtico surge de entre medio del lógico trajín de ensayo/error. No hay posibilidad de que 
salga mal, porque los niños perdonan todo, y saben buscar por sí mismos. 

  

El escenario más sencillo del mundo. (Fuente:  Archivo del Centro 
Cultural Carlos Contreras Maluje, San Miguel, Santiago de Chile. 
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7. El títere y el momento  

 
Nos dicen los amigos del Taller de Títeres que: �³El títere, como objeto expresivo, 

tiene una estructura material y un funcionamiento instrumental que le permiten cumplir 
con la funcionalidad dramática de un personaje, con la capacidad de actuar y 
representar. Esta representación puede ser realista, metafórica o simbólica�´�� ���7�D�O�O�H�U�� �G�H��
Títeres, s/f).  

Lo que significa que hay una relación extraordinaria entre el objeto y aquello para lo 
que lo utilizamos. El verdadero sujeto es el grupo de niños al que lo dirigimos, pero 
especialmente al que capacitamos en su ejercicio, para recrear sus propios sueños, como el 
tercer integrante de esta relación maravillosa, profunda e histórica. 

 

Figura 7 

 

 

 

La capacidad expresiva de los títeres es función de los que lo construyen y de quienes 
los manipulan, pero también de su público, con el que interactúan sin pauta ni acuerdo 
previo. Es decir, con los títeres nos encontramos ante el fenómeno del momento. Un 
�P�R�P�H�Q�W�R���T�X�H���F�R�P�E�L�Q�D���H�O���G�H�O���J�U�X�S�R�����\���H�O���G�H�O���W�L�H�P�S�R���H�V�F�p�Q�L�F�R�����H�O���F�X�D�O���H�V�W�i���³constituido por el 
conjunto de factores dramáticos que impulsan la acción y definen el ritmo de la historia: 
los conflictos, la actuación, la poética entre otros�´�����7�D�O�O�H�U���G�H���7�t�W�H�U�H�V�����V���I���� 

Actores preparándose para ocupar su puesto de trabajo. (Fuente:  
Archivo del Centro Cultural Carlos Contreras Maluje, San Miguel, 

Santiago de Chile. 
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Es decir, que no existe el uno sin el otro. Y la capacidad del educador de observar y 
conjugar ambos, llevarlos a una madurez única, está en juego en este pequeño escenario, 
reflejo del mayor que es el aula, del aún mayor que es la vida toda de nuestros niños, sus 
conflictos, ansiedades, deseos y miedos. �3�R�U�� �H�V�R�� �V�H�� �V�R�V�W�L�H�Q�H�� �T�X�H�� �³en la dramaturgia del 
teatro de títeres el espacio y tiempo escénicos no se estructuran alrededor de unas ideas 
pensadas, sino de unas imágenes sensoriales que serán vivenciadas: vistas, oídas, 
olidas, percibidas, sentidas y comprendidas por los intérpretes y espectadores, a través 
de sus sentidos�´�����7�D�O�O�H�U���G�H���7�t�W�H�U�H�V�����V���I���� 
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8. Historias y voces al servicio del grupo  
 

Así hemos llegado, paso a paso, a desentrañar el sentido, las formas, las estructuras y 
también la realidad material de esta creación tan humana como es el Teatro de Títeres, de la 
que disfrutamos desde niños, con la que trabajamos en tanto educadores, y desde la que nos 
relacionaremos con nuestros nietos, si llegamos a tener la oportunidad, porque no hay 
barrera para la imaginación de los que aman. 

Todo esto se da siempre, cualesquiera sean las condiciones concretas, a través de 
una dramaturgia, de la cual un componente importante es el espacio escénico, del que se 
�G�L�F�H�� �T�X�H�� �H�V�W�i�� �³constituido por el conjunto de objetos e instrumentos materiales que 
intervienen en la obra y construyen sensorialmente las escenas: muñecos, escenografía, 
utilería, luces, sonidos, aromas, entre otros�´��(Taller de Títeres, s/f). 

Lo anteriormente expresado, �S�H�U�P�L�W�H�� �D�S�U�H�F�L�D�U�� �O�D�� �F�R�P�S�O�H�M�L�G�D�G�� �G�H�� �O�D�� �³�V�H�Q�F�L�O�O�D�´�� �W�D�U�H�D��
asumida por quien quiera unir a su oficio de educador el de titiritero y, muy especialmente, de 
los que se atrevan a ser maestros de titiriteros en su propio jardín infantil, sin temer divulgar 
�³�V�H�F�U�H�W�R�V�´�� �T�X�H���� �S�R�U�� �H�V�W�D�U�� �D�O�� �D�O�F�D�Q�F�H�� �G�H�� �W�R�G�R�V���� �S�H�U�P�L�W�L�U�i�Q�� �T�X�H�� �O�R�V�� �Q�L�x�R�V�� �E�X�V�T�X�H�Q�� �\�� �F�U�H�H�Q��
�Q�X�H�Y�D�V�� �³�L�P�S�R�V�W�X�U�D�V�´���� �³�J�R�O�S�H�V�� �G�H�� �H�I�H�F�W�R�´���� �³�V�D�O�L�G�D�V�´�� �L�Q�H�V�S�H�U�D�G�D�V���� �S�D�U�D�� �V�X�� �G�H�O�H�L�W�H�� �\�� �H�O�� �G�H�� �V�X�V��
espectadores.  

 
Figura 8  

 

 

 

Las propias historias de los niños capturan su emoción si la fantasía acude 
a la cita. (Fuente:  Archivo del Centro Cultural Carlos Contreras Maluje, 

San Miguel, Santiago de Chile. 
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Conclusión  
Esta semana hemos concluido nuestro trabajo de estudio, dotándonos de la capacidad 

básica para reconocer el formato de una obra de títeres y de dirigir la materialización de 
dicho proceso. 

En la próxima unidad, abordaremos la síntesis de sentido del Teatro Infantil y los 
títeres, tanto en su dimensión pedagógica como en la terapéutica, siempre desde el grupo 
como punto de partida y llegada de todo nuestro trabajo. 
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Glosario  
 
Conserva Cultural : Dícese de aquello que no evoluciona e impide evolucionar al resto. Está 
ligada al éxito de un momento, a la consagración, que luego se reutiliza hasta el hartazgo por 
temor a innovar. Se vincula a la reacción conservadora que no brinda espacios a la creación, 
incluso dentro de los mismos límites de la conserva cultural. Por ejemplo, hay actores y 
�D�F�W�U�L�F�H�V���T�X�H���V�D�E�H�Q���W�R�P�D�U���X�Q���S�H�U�V�R�Q�D�M�H���F�O�i�V�L�F�R���\���D�F�W�X�D�U�O�R���F�R�P�R���V�L���³�D�F�D�E�D�U�D���G�H���Q�D�F�H�U�´�����(�V���O�R��
contrario de la conserva cultural, la cual tiende a la eterna repetición de sí misma, a la 
seguridad que brinda haber tenido razón en algún momento, haber sido exitoso de alguna 
forma, y aferrarse a ello como si se hubiera llegado al límite de lo alcanzable, como si el fin 
del progreso y de la creación fueran inevitables y hasta deseables. Por extensión, dícese 
también de ideologías retrógradas como el patriarcado y el machismo. 

Transición :  

En el Teatro de Títeres, las transiciones de tiempo y lugar se señalan mediante el 
cierre y abertura de las cortinas. Las transiciones del asunto, también, pero pueden 
ser expresadas por cambio de escena o por simple cambio de diálogo dentro de una 
acción continua (Beltrán, 1963, p. 9 y 10). 

Por ejemplo, �K�D�\���T�X�H���G�H�F�L�U�����V�L���H�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�����V�L���H�V���G�H���G�t�D���R���G�H���Q�R�F�K�H�����V�L���H�V���³�P�H�V�H�V���G�H�V�S�X�p�V�´����
�R���H�Q���³�O�D���V�D�O�D���G�H���H�V�S�H�U�D���G�H�O���'�U�����3�R�P�S�R�Q�L�R�´�����,�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���H�[�S�U�H�V�D�U���O�D�V���W�U�D�Q�V�L�F�L�R�Q�H�V���S�D�U�D���T�X�H���H�O��
�S�~�E�O�L�F�R���Q�R���³�V�H���S�L�H�U�G�D�´�� 
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Introducción  
 

Asomándose con nosotros a la complejidad de la dirección de un grupo desde el 
Teatro Infantil, el educador descubre el potente auxilio que constituye el Teatro de Títeres. 
¿Conocimientos que se cruzan, que se chocan? 

Hay momentos en que los cruces transforman. Comenzaremos a ver esta semana por 
qué. 

Lo abordaremos desde dos aspectos que, en el aula, cuando de los más pequeños se 
trata, todo educador sabe que están íntimamente vinculados: la pedagogía y la salud. 

Desde el fondo de los tiempos, ambas disciplinas están relacionadas por cuanto la 
enseñanza fundamental que transmitimos como especie es la que tiene que ver con la salud, 
para poder sobrevivir y para que los niños emerjan lo más indemnes y fortalecidos posibles. 

A nivel estatal, esas preocupaciones se evalúan y abordan estadísticamente, con 
grandes medidas preventivas o paliativas, inversiones y construcciones, políticas públicas, 
programas de salud y educación, enormes contingentes de personal y medios. 

A nivel familiar, las personas intentamos realizar lo mejor posible, resolviendo cada 
quien según sus posibilidades, insertos en el esquema social en distintos niveles, y 
generalmente siempre con un objetivo: la salud y la educación de nuestros hijos, y sólo ellos. 

A nivel de un jardín infantil, debe poder satisfacerse la legítima inquietud particular, al 
mismo tiempo que tener en cuenta lo que nos enseña y aporta la cultura de la sociedad en 
que estamos insertos, y todos los elementos que el progreso social pone a nuestra 
disposición. 

Tanto en salud como en pedagogía, el movimiento es continuo y se refleja en 
concepciones y acciones, especialmente allí, donde se reúnen los grupos sin llegar a la 
escala inmensa y a la generalidad, pero ya saliendo de la reducida vivencia familiar. 

El grupo es la clave de la acción terapéutica y pedagógica. No cambian los ejes. 
Metodológicamente, hay un aporte nuevo que es nuevo en todo sentido. En el arte y la 
pedagogía. En el arte y la salud. Grupo, arte, salud y pedagogía, forman un conjunto 
virtuoso. 

En esta semana vamos a avanzar en su comprensión, y vamos a aprender a poner en 
tensión, productivamente, esos conceptos que reflejan un intento de crear las mejores 
condiciones para el desarrollo de los niños. 

 

SEMANA 5  



   
 

www.iplacex.cl  3 

Ideas fuerza  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los grupos son el lugar predilecto de realización de la experiencia humana en 

sus aspectos más complejos y determinantes. 

El arte, bajo las formas accesibles a nivel de un jardín infantil, vive sus momentos 

decisivos por cuanto da la prueba allí de su eficacia social. 

No es posible imaginar una sociedad que progrese sin ocuparse, ante todo, de 

sus niños. 
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1. CONCEPTO DE SALUD DEL GRUPO Y DE SUS 
INTEGRANTES 

 

El médico argentino Enrique Pichón-Rivière hizo aportes considerables que están muy 
cerca de las preocupaciones (y ocupaciones) de los educadores, porque entiende al grupo 
como fundamental para definir la salud de sus integrantes, al punto que también desde allí 
considera la enfermedad. 

�(�O���T�X�H���H�Q�I�H�U�P�D�����G�L�F�H�����³�H�V���H�O���S�R�U�W�D�Y�R�]���P�i�V���V�H�x�D�O�D�G�R���G�H���H�V�H���S�U�R�F�H�V�R�����\���V�X���L�Q�W�R�O�H�U�D�Q�F�L�D���D��
un determinado monto de sufrimiento que no pudo soportar lo hace sucumbir y hacerse 
cargo como chivo emisa�U�L�R���G�H���O�D���H�Q�I�H�U�P�H�G�D�G���G�H�O���J�U�X�S�R�´ (Pichón-Rivière, 1971). 

�6�H�J�~�Q�� �V�X�� �F�R�Q�F�H�S�W�R�� �G�H�� �V�D�O�X�G�� �\�� �H�Q�I�H�U�P�H�G�D�G���� �³�H�O�� �V�X�M�H�W�R�� �H�V�� �V�D�Q�R�� �H�Q�� �O�D�� �P�H�G�L�G�D�� �H�Q�� �T�X�H��
aprehende la realidad en una perspectiva integradora y tiene capacidad para transformar esa 
realidad transformándose a la vez él mismo. La salud mental consiste en el aprendizaje de la 
realidad y en la resolución de las contradicciones que surgen en la relación sujeto-�P�H�G�L�R�´ 
(Pichón-Rivière, 1971). 

No pretendemos más que introducir al estudiante brevemente en esta importante 
visión de mundo propuesta por Pichón-Rivière. Al instalar el tema de la salud en el grupo, 
este precursor señala un camino para cultivar la percepción del educador, entrenar su 
mirada, y promover la responsabilidad de observar con detención e intervenir asertivamente 
(de manera adecuada, clara y oportuna) en la grupalidad a su cargo. 

El mundo fascinante de Pichón Rivière no nos aleja del arte ni de su relación con los 
niños. Nos introduce al grupo (de niños, en nuestro caso) como el lugar de producción de 
relaciones que tienen su correlato en �O�D���V�D�O�X�G���S�R�U�T�X�H���H�V���D�O�O�t�� �T�X�H���V�H���³�W�U�D�E�D�M�D�´�� �\��desarrolla el 
vínculo. Para Pichón-Rivière el vínculo, que el bebe establece con su madre, es clave en la 
construcción de la personalidad y la relación con el mundo. 

Entonces, considerar la salud y el vínculo, dentro del grupo, como elementos a 
fortalecer a través del arte, nos confronta a la posibilidad de desarrollar nuestro quehacer 
profesional con creatividad, con una visión de mundo amplia, y con la sensibilidad necesaria 
para atender al surgimiento de las condiciones del desarrollo de cada uno de los niños a 
nuestro cargo. 
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1.1. Con títeres  

Nos dice Melisa Osorio, abordando el tema del Teatro de Títeres en la educación de la 
Primera Infancia, desde su valoración del cuento como relato-guión del teatro: 

El niño debe conocer, disfrutar, imaginar y vivir estos cuentos.  

El títere alimentado con esta clase de cuentos, es un complemento perfecto para la 
recreación vivencial de los niños, pues esto se debe a que son dos formas de arte  
afines con objetivos similares y juntos tienen un efecto mayor y sano sobre los 
pensamientos y comportamientos en los niños, permitiéndoles recrearse, 
comunicarse, aprender y tomar decisiones.  

La experiencia de jugar a ser titiritero es para los niños de los más enriquecedores 
aprendizajes, ya que confronta el hecho de la realización o construcción del muñeco; 
la escritura o invención del cuento; la elaboración del guion; la construcción de la 
escenografía y el retablo; improvisación y actuación, y  la puesta en escena con su 
representación final.  

Después de la elaboración de todos estos elementos, el niño debe hacer la 
confrontación con el público; en el momento que se va a llevar a cabo la 
representación, el niño juega el papel de cuentero, dialogante o actor, que lo hace 
naturalmente a través del títere que a la vez lo ínsita y lo lleva a una desinhibición 
activa, debido a que el títere permite una interacción inmediata con el público (Osorio, 
2013). 

Parece una sucesión natural pero no lo es. El relato transformado en cuento, el cuento 
transformado en guión, el guión transformado en diálogos a través de voces que expresan 
sentimientos y humor, vivencias y deseos, temores y algarabía. 

Quizá sin darse cuenta, el educador ayuda a su grupo a construir un círculo virtuoso 
en el que la salud se sostiene y desarrolla a través de relaciones sanas, que muchas veces 
lo devienen gracias al trabajo con el Teatro de Títeres. 

 

 

 

 

 

Actividad N°1  

Reflexione en torno a la siguiente frase: 

�³�/�D���V�D�O�X�G���Q�R���V�y�O�R���H�V���Q�D�W�X�U�D�O�«���£�7�D�P�E�L�p�Q���H�V���F�X�O�W�X�U�D�O���\��resultado de una labor orientada a 
desarrollar vínculos sanos con el mundo!�  ́
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1.2 Con Teatro Infantil  

De una manera general, los beneficios comprobados del Teatro para la salud son 
múltiples: desde reducir dolores, producir adrenalina y dopamina, hasta la liberación de las 
angustias personales, y el desarrollo de la empatía. Se habla incluso de la felicidad como un 
estado vinculado a la actividad teatral. 

La profesora Susan Beltrán aborda el tema de manera muy concreta. Nos propone un 
esquema de sesión. Es lo que necesitábamos. Aquí va: 

Vamos a empezar haciendo ejercicios de vocalización ya que es de las primeras 
cosas que deben aprender los niños, para que luego se les entienda bien en la 
actuación. El ejercicio consistirá en pronunciar palabras alargando las sílabas. Por 
�H�M�H�P�S�O�R���O�D���S�D�O�D�E�U�D���³�P�D�Q�]�D�Q�D�´���G�H�E�H�U�i�Q���S�U�R�Q�X�Q�F�L�D�U�O�D�����³�P�D�D�D�D�Q�]�D�D�D�D�Q�D�D�D�D�´�� 

Para que los niños pierdan la vergüenza, vamos a trabajar por parejas. Vamos a 
realizar una actividad de mímica. El animador dirá a un niño de cada grupo que imite a 
un animal por medio de la mímica. Al no poder emitir sonidos, lo que identificaría al 
animal rápidamente, el niño va a tener que improvisar y esforzarse por expresar 
mediante gestos y movimientos el animal que está representando para los de su 
grupo. 

Ahora que los niños se sienten más cómodos al haber trabajado entre iguales y 
sienten más confianza, van a realizar una actividad en grupo, donde tienen que usar 
su imaginación. El animador sacará un objeto que puede ser una pelota, un lápiz, una 
caja, una cinta del pelo, etc. 

Los niños tendrán que inventar para qué podría servir ese objeto además de para lo 
que se usa habitualmente. Se pueden ir pasando el objeto de uno en uno y cada uno 
aportará una utilidad diferente para ese objeto. Este ejercicio conseguirá además, 
sacar más de una sonrisa por las cosas que se les pueden ocurrir a los pequeños 
(Beltrán, s/f). 

Es notable la cantidad de actividades saludables que propone Susan Beltrán en pocas 
líneas. Desde la vocalización hasta juntar parejas. En lo físico y en lo mental, son pruebas y 
juegos muy importantes. La imaginación, la improvisación del gesto, el movimiento se 
activan, y al cabo el grupo de niños ha puesto el cuerpo en acción. 

Vamos a seguir con las risas haciendo una actividad que es muy divertida, juegos de 
�³�U�H�S�H�W�L�F�L�y�Q�´. Varios niños voluntarios van a salir del aula y uno se quedará junto al 
animador. Los demás pueden ser espectadores y luego pueden participar en la misma 
actividad. El animador le contará al niño que se ha quedado con él una historia con 
muchos detalles. Le contará la historia con rapidez y el niño tiene que estar muy 
atento para quedarse con el mayor número de detalles. 

https://cdn.juegosmalabares.com/pelotas-malabares-c-2.html
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Después entrará otro niño y el que ha escuchado la historia deberá contársela al que 
acaba de entrar. Ahí se verá cómo aunque ha estado pendiente de lo que el monitor 
decía, él contará la historia a su manera, olvidará detalles y algunos incluso se los 
inventará. 

Luego el niño que acaba de escuchar la historia, se la contará al siguiente niño que 
entre y así hasta que entre el último de los niños. Ya veréis como la historia que contó 
el monitor y la que cuenta el último niño tienen pocas cosas en común. Esto provocará 
la risa de los que están presenciándolo todo y también hará divertirse a los que están 
participando (Beltrán, s/f). 

Aquí Susan nos introduce en el laberinto de la retramatización. Desde la risa, surgen 
ejercicios de memoria, interpretación, grupalidad, y se ve cómo es posible hacer aparecer la 
impronta personal (de cada niño) en un proceso colectivo. 

Ya se han reído y se sienten relajados, entonces vamos a crear una historia entre 
todos�����(�O���D�Q�L�P�D�G�R�U���F�R�P�H�Q�]�D�U�i���X�Q�D���K�L�V�W�R�U�L�D�����³�p�U�D�V�H���X�Q�D���Y�H�]���X�Q���Q�L�x�R que iba caminando 
�S�R�U���H�O���E�R�V�T�X�H�«�´���$�K�R�U�D���O�R�V���Q�L�x�R�V���L�U�i�Q���O�H�Y�D�Q�W�D�Q�G�R���O�D���P�D�Q�R���S�D�U�D���V�H�J�X�L�U���F�R�Q���O�D���K�L�V�W�R�U�L�D����
Cada uno tendrá que decir una o dos frases hasta que todos los niños hayan 
participado. Y será el monitor quien de la historia por finalizada. 

Juguemos con los gestos. Los niños tienen que expresar lo que les diga el monitor 
pero sólo con gestos. Los niños tendrán la cara tapada con las manos y el animador 
�G�L�U�i�� �S�R�U�� �H�M�H�P�S�O�R���� �³�D�O�H�J�U�t�D�´���� �³�W�U�L�V�W�H�]�D�´���� �H�W�F������ �\�� �H�O�� �Q�L�x�R�� �G�H�E�H�U�i�� �G�H�V�W�D�S�D�U�� �V�X�� �F�D�U�D��
expresando lo que el monitor ha dicho. 

Así aprenderán a expresar emociones que luego les servirán a la hora de escenificar, 
ya que no pueden poner cara de estar contentos si están escenificando algo triste. 
También pueden jugar a este juego por parejas, e ir cambiando de pareja para que 
interactúen entre ellos (Bletrán, s/f). 
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Figura 1  

 

Fuente:  Niños actuando en un Jardín Infantil, con la educadora 
atendiendo la organización del grupo (Archivo del Centro Cultural 

Carlos Contreras Maluje). 

De la historia colectiva, Susan pasa a la construcción de personajes. Visto desde la 
teoría de roles, Susan está aquí deshaciendo una de las causales mayores de problemas de 
salud y comportamiento: la rigidización de roles. 

En efecto, cuando los niños aprenden roles, juegan con ellos, no desde el narcisismo 
�G�H���O�D���L�Q�W�H�U�S�U�H�W�D�F�L�y�Q�����³�K�D�F�H�U�O�R��mejor que los otros para lucir mejor que los otros�´�����V�L�Q�R���G�H�V�G�H���O�D��
�K�X�P�L�O�G�D�G�� �G�H�� �³�S�U�H�V�W�D�U�V�H�´�� �S�D�U�D�� �K�D�F�H�U�� �Y�L�Y�L�U�� �X�Q�� �U�R�O���� �X�Q�� �S�H�U�V�R�Q�D�M�H���� �G�D�Q�� �S�D�V�R�V�� �K�D�F�L�D�� �X�Q�D��
importante flexibilización de las relaciones al interior del grupo y, claro, en las capacidades de 
cada uno de los que lo componen. Si la rigidización de roles es una patología social común y 
temible, la flexibilización de roles desde la infancia es una terapia preventiva muy potente, a 
la par que una escuela de forja de temperamentos abierta a la diversidad y la creatividad. 

 

 

 

 

 

 

Actividad N° 2  

Comente con sus compañeros de asignatura, en torno a la siguiente reflexión: 

�³El grupo (el aula), supone un trabajo del educador(a) que lo considera un recurso y no un 
�³�S�U�R�E�O�H�P�D�´���� �/�D�� �D�F�W�L�W�X�G�� �G�H�� �H�[�W�U�D�H�U�� �G�H�O�� �J�U�X�S�R�� �O�D�� �F�U�H�D�W�L�Y�L�G�D�G�� �\�� �K�X�P�R�U�� �Q�H�F�H�V�D�U�L�Rs para forjar todo 
tipo de actividades lúdicas y saludables, es fundamental para que el desarrollo de los niños se 
produzca en el mejor ambiente posible, sean cuales fueren las condiciones materiales de jardín 
infantil� .́ 
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2. BÚSQUEDA PEDAGÓGICA CON EL GRUPO Y SUS 
PARTICIPANTES 

Desde lo ya establecido en este curso como objeto de estudio (Teatro Infantil y Teatro 
de Títeres), y desde la perspectiva del grupo como eje de la labor del educador, nos es 
posible incursionar ahora en los potentes ecos de estas formas artísticas en las artes 
abordadas, caracterizados por la fuerza con que sugieren y proponen temas y tramas al 
imaginario infantil, abriendo el debate sobre la legítima búsqueda pedagógica del educador 
en esas instancias. 

Con gran frecuencia, especialmente desde el siglo XX, muñecos, canciones y obras 
�W�H�D�W�U�D�O�H�V�� �W�L�H�Q�H�Q�� �R�U�L�H�Q�W�D�F�L�R�Q�H�V�� �P�X�\�� �F�O�D�U�D�V�� �H�Q�� �F�X�D�Q�W�R�� �D�� �O�D�� �L�Q�W�H�Q�F�L�y�Q�� �G�H�� �³�H�Q�V�H�x�D�U�´�� �D�O�J�R�� �D�� �O�R�V��
niños a los que están dirigidos. Es legítimo que, en medio de tantas discusiones sobre la 
renovación pedagógica y la didáctica, haya surgido esta corriente instrumentalizadora del 
arte. 

Posiblemente el arte siempre tuvo esa misión entre los adultos, tanto cuando 
expresaba el poderío �G�H�� �O�R�V�� �³�J�U�D�Q�G�H�V�´�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�H�G�D�G�� �\�� �V�X�V�� �F�U�H�H�Q�F�L�D�V�� �U�H�V�S�H�F�W�R�� �D�� �O�D��
inmutabilidad del orden establecido, como cuando, con toda lógica, fue utilizado para 
subvertir ese mismo orden, desde la provocación, la sátira o el llamado apasionado a la 
rebelión. 

Lo cierto es que el arte es reconocido como una capacidad de expresión simbólica de 
las relaciones humanas (como vimos en la Unidad I de este curso), sus mitos y leyendas, 
tanto como de las aspiraciones, deseos, ensoñaciones más bellas y temores más trágicos. El 
arte expone, bajo todas sus formas, a quien sabe leerlo, la historia de nuestras sociedades, 
por lo tanto del ser humano. 

Cuando sus contenidos hacen llamados explícitos (sumisión, rebelión, adoración, 
desprecio, etc.), sus efectos son de corto plazo, relativos, y generalmente no quedan en la 
historia del arte como clásicos. Son alimento de la contingencia, y rara vez son investidos del 
talento que se recuerda, y de algún modo se conserva y reproduce. 

La historia abunda en millares de ejemplos de lo que mencionamos, que justamente 
hay que ir a buscar en estudios especializados por cuanto no tuvieron en sí mismos 
consistencia para sobrevivir al juicio del tiempo. Para no repetir el fenómeno de Eróstrato, no 
los rescataremos tampoco aquí. 

En cambio sí vale la pena detenerse el tiempo de leer unas líneas y reflexionar sobre 
ellas, si las destinamos a evocar la manera en que nos enseña el arte de verdad. Por 
ejemplo, lo que experimentamos al escuchar a un gran tenor cantar un aria clásica o a un 
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cantante popular inolvidable. O lo que sentimos al volver a ver un film que la vorágine de la 
industria cinematográfica no pudo sepultar. O lo que nos pasa cuando vemos, aún en fotos, 
frescos célebres, murales maravillosos, o esculturas que parecen captar lo esencial del ser 
humano. 

Hay también cosas que nos ocurren a las personas cuando estamos en presencia de 
gestos artísticos auténticos, aunque sean efímeros y producidos en el reducido ambiente que 
nos es más familiar. La vibración de un instrumento en vivo, frente nuestro, no se compara a 
la estridencia de ningún altavoz o parlante reproductor. La voz y los gestos de un artista 
teatral, allí mismo, incluyendo el crujir de las tablas del piso bajo su peso�«  Sin 
necesariamente tratarse de lo clásico ni de lo consagrado, tiene en sí un mensaje subliminal 
que invita al recuerdo y no se pierde en el fárrago de la vida con tanta facilidad como lo 
consumido a diario en materia cultural cuando proviene de la industria montada a tales 
efectos. 

Queremos llegar a que, muchas veces, la mayor parte de ellas, el verdadero mensaje 
no está en la palabra misma. El esfuerzo pedagógico del cultivo de las cualidades 
intelectuales, espirituales, estéticas y éticas de nuestros párvulos, puede permitirse a sí 
mismo fluir en otra dirección que la de �O�D�� �E�~�V�T�X�H�G�D�� �G�H�O�� �³�P�H�Q�V�D�M�H�´���� �7�R�U�U�H�� �1�L�O�V�R�Q�� �G�H�F�t�D����
�³�&�X�D�Q�G�R���T�X�L�H�U�R���H�Q�Y�L�D�U���X�Q���P�H�Q�V�D�M�H�����X�W�L�O�L�]�R���H�O���F�R�U�U�H�R�´�� 

Por supuesto que se entiende perfectamente que se quiera promover 
comportamientos y valores a través del arte. Pero nada reemplazará que se eduque ante 
todo en el buen gusto, en la autenticidad, en el humor, en el amor. Ahí ya estamos en el nivel 
de la eternidad y del sentido. 

Las obras de Teatro Infantil y de Títeres que nuestros educadores preferirán crear o 
reproducir, se apoyarán ante todo en esa �E�~�V�T�X�H�G�D���� �P�i�V�� �T�X�H�� �H�Q�� �X�Q�� �U�H�S�H�U�W�R�U�L�R�� �³�S�U�R�E�D�G�R�´�� �\��
olvidable. La ternura de los personajes infantiles, o del Teatro de Títeres, serán en sí motivos 
duraderos de alegría y emoción para el grupo que se estará forjando en su realización y 
contemplación, doble privilegio del grupo de niños del jardín infantil en el que actúan nuestros 
educadores. 

 

2.1 . Con títeres  
 

Desde estas premisas, para que haya búsqueda con el grupo y sus participantes, tiene 
que haber quien dé el puntapié inicial de este partido. Según el texto que reproducimos a 
continuación, dirigido a quien su autora (la gran artista y profesora de titiriteros Mané 
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Bernardo, 1913-1991) denomina la maestra jardinera, ella es la que está a cargo de dar ese 
paso, y debe darlo con confianza: 

 
El títere será para ella una herramienta que maneje sin ataduras, con idoneidad, con 
alegría y entusiasmo. Tiene que sentirse cómoda, sin temores, sin complejos ni miedo 
al ridículo, sin falsas vergüenzas, con la seguridad de que ella domina al títere y no se 
siente dominada por él; en definitiva, tiene que entender que tiene en sus manos un 
aliado para el juego, la fantasía, el absurdo (Benardo, s/f) 

 
La belleza y la alegría que el Teatro de Títeres producirá en el grupo, serán los más 

seguros resguardos de que la búsqueda pedagógica nunca perderá su orientación ni su 
sentido. A modo de inspiración, solamente, queremos recomendarle tomarse el tiempo de 
�³�K�R�M�H�D�U�´���Y�L�U�W�X�D�O�P�H�Q�W�H���O�D���*�X�t�D���S�D�U�D���S�D�G�U�H�V�����H�G�X�F�D�G�R�U�H�V���\���Q�L�x�R�V�����W�L�W�X�O�D�G�D���(�O���7�t�W�H�U�H���H�Q���H�O���$�X�O�D�����\��
que está debidamente referenciada en nuestra bibliografía al final del curso de esta semana. 
Para su placer, simplemente. 

 
 

2.2 . Con Teatro Infantil  
 

Cuando las cosas se ponen serias, hay que dejar hablar a los especialistas; es el 
caso: 

 
La primera forma de teatralidad infantil aparece en el juego simbólico y la 
representación de roles. Es una necesidad humana (transmutación a otro yo), un 
deseo de manipular la realidad y transformarla, liberar energías, utilizar la imaginación 
y convertirse en todo aquello que quieran. Estos juegos desarrollan todos sus 
conocimientos y su potencial creativo, a la vez que son una ayuda para la inserción 
social y un buen instrumento de aprendizaje globalizador. 
 
En el momento de la socialización, de contactar con grupos de niños de la misma 
edad la dramatización constituye una actividad lúdica y espontánea que impulsa la 
maduración cognitiva y el aprendizaje lingüístico. Es una forma de exploración y 
descubrimiento de la realidad, de representación de la experiencia personal, liberadora 
de impulsos y emociones, expresión de afecto y rechazo. Todo para el desarrollo 
social, moral, de cooperación y de afirmación de uno mismo (Marcos Gimeno y alt., 
s/f). 
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Si comprendimos bien el anterior planteamiento, la responsabilidad del educador es 
inmensa; en ese momento preciso y en esa tarea precisa de la bitácora de navegación de la 
búsqueda pedagógica con el grupo y sus participantes. 

Figura 2  
 

 
 

 

Sin embargo, es también el momento de generar y recibir felicidad intensa, a través de 
ese juego maravilloso que es el Teatro Infantil. Ya que los niños, confrontados a este mundo 
supuestamente ya construido, se deleitan (y nos fascinan) reproduciendo nuestros gestos 
para mejor mostrarnos todo lo que aún nos queda por hacer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad N° 3  

Reflexione en torno a lo siguiente: 

�³El arte teatral revive en cada jornada que los niños le dedican, en su capacidad de 
interpretar el mundo de maneras nuevas, de encontrarle sentido y transformarlo en 
permanencia� .́ 

Fuente : Explícita ceremonia teatral, más real que la vida misma (Archivos del 
Centro Cultural C.C.M.). 
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Conclusión  
 
Esta semana hemos iniciado el trabajo de síntesis de los aprendizajes adquiridos en 

nuestra asignatura, avanzando a un nivel superior de cognición y análisis que nos permite ya 
introducirnos con confianza en el mundo del arte en sus expresiones más cotidianas, sin los 
rubores de ayer. Sólo nos falt�D�� �X�Q�� �H�V�I�X�H�U�]�R�� �P�i�V���� �\�� �K�D�E�U�H�P�R�V�� �O�O�H�J�D�G�R�«�� �£�$�O�O�t���� �G�R�Q�G�H�� �W�R�G�R��
comienza en realidad! 
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Glosario  
 
Clásico :  

�+�D�\���G�L�V�W�L�Q�W�D�V���L�Q�W�H�U�S�U�H�W�D�F�L�R�Q�H�V���G�H���O�R���T�X�H���H�V���³�F�O�i�V�L�F�R�´���H�Q���H�O���D�U�W�H�����'�H�V�G�H���F�L�H�U�W�R�V���H�V�W�L�O�R�V���D�U�Wísticos 
que invocan ese carácter debido a su rol señero o la data de su aparición, coincidente con un 
desarrollo cultural, político y económico excepcional, que ha quedado como referente en el 
tiempo, hasta la simple denominación que nos merecen obras que nos parecen mejores que 
otras, o primigenias en su género. E�Q���Q�X�H�V�W�U�R���F�D�V�R�����D�G�R�S�W�D�P�R�V���H�O���F�R�Q�F�H�S�W�R���G�H���³�F�O�i�V�L�F�R�´���S�D�U�D��
definir aquello que, en su forma concreta y específica, puede ser imitado pero no igualado. 
De manera general, volvemos a esa obra y encontramos las mismas o mejores cualidades 
que saborearon sus contemporáneos, subsistiendo en ella la misma frescura que si hubiera 
sido realizada hoy mismo. Esa capacidad para sobrevivir al paso del tiempo, y no necesitar 
�Q�L�Q�J�~�Q���³�S�U�R�J�U�D�P�D�´���G�H���U�H�F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H���O�D���p�S�R�F�D�����O�D���P�H�P�R�U�L�D���R���H�O���F�R�Q�W�H�[�W�R���S�R�U�T�X�H���H�V���H�Q���V�t��
portadora de todo eso, caracteriza, según nosotros, a un clásico. 

 

Eróstrato : 

Es el nombre de un oscuro personaje quien, ansioso de dejar su nombre inscrito en la 
historia, no encontró mejor manera de hacerlo que incendiando la más bella obra de su 
ciudad (y dicen que todo el mundo occidental de aquel entonces), un templo consagrado a 
una diosa del panteón greco-romano. 

Fue prohibido, entonces, mencionar su nombre, simplemente para castigarlo de la manera 
que más pudiese dolerle, es decir frustrando su ambición de fama. Sin embargo, lo curioso 
del caso es que su nombre efectivamente trascendió y por esas cosas de la manera en que 
los humanos relacionamos hechos y personalidades, quedó para siempre en la historia, y 
hoy sirve hasta para denominar algún complejo, una forma arribista de ser, y cosas por el 
estilo. 

Hoy en día, en que la información circula tan rápido y es tan voluminosa, este caballero 
habría tenido más problema quizá para quedar en la retina o el oído de la gente. En aquel 
entonces, fue un verdadero hit. 

 Lo que generalmente no se analiza es que nadie suele acordarse hoy de los templos 
desaparecidos, que fueron destruidos por centenares (salvo, quizá, el de la cultura como lo 
fue la biblioteca de Alejandría, o el construido por Salomón en Jerusalén, por razones de 
actualidad temática noticiosa). Sin embargo, probablemente gracias a Eróstrato, el mundo 
conoce aún hoy que hubo un Templo de Diana, en Éfeso (hoy, territorio de la costa de 
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Turquía) quizá justamente por el despropósito de su destructor más que por la magnificencia 
presunta de su fenecida arquitectura. 

 
Leopoldo Torre Nilson:  

Maestro de cine argentino, de extensa filmografía, incursionó en temas diversos, y fue parte 
de una gran época del cine latinoamericano, tanto desde el punto de vista de los argumentos, 
la fotografía, la dirección de actores como otros aspectos en los que fundaba un carácter 
propio, más experimental que comercial. 

 

Retramatización:  

Dícese de la reelaboración de la trama, tanto con el posible objetivo de que se pierda la 
autoría �³en el camino�  ́y nos quede solamente el emergente grupal como producto del trabajo 
individual, como se dice también de la reelaboración de una idea original a través del 
malentendido, recurso creativo en permanente acción en las relaciones humanas, si los hay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 

www.iplacex.cl  16 

Bibliografía  

 
 

Pichón-Rivière, Enrique (1971). El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social. 
Extraído en septiembre del 2015 de la World Wide Web: 
http://procesogrupal.overblog.com/la-propuesta-te%C3%B3rica-de-pichon-riviere 

 

Osorio, Melisa (2003). Beneficios del Teatro de Títeres para la primera infancia, 2013. 
Extraído en septiembre del 2015 de la World Wide Web: 
http://titeresparaprimerainfancia.blogspot.cl/2013/06/beneficios-del-teatro-de-titeres-en-
la.html 

Beltrán, Susan (S/F). Juegos de teatro para niños. S/f. Extraído en septiembre del 2015 de la 
World Wide Web: https://www.juegosmalabares.com/blog/juegos-teatro-ninos/ 

Bernardo, Mané (S/F). Títeres para jardineras. Extraído en septiembre del 2015 de la World 
Wide Web: http://es.slideshare.net/gonzakpo/titeres-juegos-y-comunicacion 

 

Pérez, Beatriz; Martínez Barbosa, Gustavo; Ditchekenián, Raquel (S/F). El Títere en el Aula. 
Guía para Padres y Niños. Ministerio de Cultura de la República Oriental del Uruguay. 
Extraído en septiembre del 2015 de la World Wide Web: 
http://www.anep.edu.uy/proarte/phocadownload/publicaciones/el_ttere_en_el_aula%202.pdf 

 

Marcos Gimeno, Celia; Salgado Úbeda, Concepción; Villalba Carabaca, Isabel (S/F). Teatro y 
Dramatización en la Escuela. Extraído en septiembre del 2015 de la World Wide Web: 
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/teatro_y_dramatizacion_en_la_escuela.pdf 

 

 

http://procesogrupal.overblog.com/la-propuesta-te%C3%B3rica-de-pichon-riviere
http://titeresparaprimerainfancia.blogspot.cl/2013/06/beneficios-del-teatro-de-titeres-en-la.html
http://titeresparaprimerainfancia.blogspot.cl/2013/06/beneficios-del-teatro-de-titeres-en-la.html
https://www.juegosmalabares.com/blog/juegos-teatro-ninos/
http://es.slideshare.net/gonzakpo/titeres-juegos-y-comunicacion
http://www.anep.edu.uy/proarte/phocadownload/publicaciones/el_ttere_en_el_aula%202.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/teatro_y_dramatizacion_en_la_escuela.pdf


   
 

www.iplacex.cl  17 

  



www.iplacex.cl  

 

  

TEATRO Y TÍTERES 
UNIDAD Nº III 

Dimensión terapéutica y dimensión pedagógica del teatro y títeres 
infantiles  

 



   
 

www.iplacex.cl  2 

Introducción  
 
 
Esta semana cerraremos nuestro curso. Hemos recorrido, de manera no convencional, 

un trecho importante de la historia, tratando de encontrar (o crear) conexiones entre nuestro 
trabajo como educadores, nuestro espacio de trabajo, el arte, y los niños a nuestro cargo. 
Que lo hayamos logrado o no, depende en gran parte de lo que cada quien fue capaz de 
hacer en la práctica, de lo que se atrevió a llevar a cabo en el aula desde las modestas 
recomendaciones o indicaciones técnicas que aquí intentamos procurarle. 

Queremos fortalecer en el transcurso de esta semana su certeza de que es capaz de 
analizar la diferencia entre los aportes de ambas formas artísticas. Partiendo desde un par de 
preguntas pertinentes: ¿qué tan importante es saber la diferencia? ¿Por qué mi análisis será 
más fino, más útil a mi práctica en la medida en que logre enunciar la especificidad de cada 
una de estas artes? 

Finalmente, ¿por qué ser capaz de formular una síntesis teórica de los aprendizajes 
prácticos experimentados es importante para mi desempeño profesional, para mi desarrollo 
como persona, para mi relación con los niños y con los colegas, para mi proyección en este 
maravilloso oficio de transmisión y creación? 

Nuestra última semana deberá permitir que surjan respuestas, claro, y no es seguro 
que serán las mismas para todos(as). Pero, más importante que las respuestas, es que estas 
últimas horas del curso puedan servir para que emerjan preguntas, preguntas que reflejarán 
la íntima relación entre cada uno(a) y su profesión, su esfuerzo de perfeccionamiento, el nivel 
en que se siente parte de lo que ocurre entre los niños, con los niños y en los niños. 

Esas preguntas serán el andamiaje de futuras investigaciones, más personales, más 
vinculadas al diálogo con el medio, con los colegas, los apoderados y los propios niños. 
Ninguna nota, ningún diploma vendrá a sancionar la justeza de esas preguntas, que sin 
embargo, serán las más importantes. Surgidas en el espíritu de cada estudiante en su 
confrontación con la práctica de su oficio, son las que permitirán a cada quien avanzar más, 
mucho más, y crecer más, sin límites a la vista. 

  

SEMANA 6  
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Ideas fuerza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El rol del educador, en cualquier jerarquía convencional que se ubique, es decisivo en la 
formación de sus niños, cuando asume el arte como herramienta. 

Sujetos que surgimos de grupos y para constituir grupos, los individuos no tenemos mejor 
evaluador e incentivo que el grupo, y el arte es nuestra forma colaborativa más natural, aunque 
adquirida. 

El grupo es un laboratorio práctico, por lo tanto, un laboratorio de ideas; su cuidado y 
desarrollo es la más preciosa de las tareas, y el arte, su auxiliar más poderoso.  
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3.  EL TEATRO INFANTIL ENTRE EL GRUPO Y EL INDIVIDUO  
 

Hemos recorrido en este curso, a través de ejemplos prácticos y diversos aportes 
teóricos de estudiosos del tema, la relación entre el grupo y el individuo. Consideramos 
prioritario destacar la importancia del grupo para el desarrollo del individuo. Es la base de 
todos los criterios de integración, pero también del desarrollo de los individuos con más 
potencial, ya que una mirada holística nos permite hoy comprender que no es la competencia 
lo que nos mejora sino la colaboración (salvo si miramos al ser humano como una simple 
suma de aspectos técnicos, apoyándonos en los ejemplos del deporte actual comercializado 
o en el de las finanzas y su mundo versátil, y por definición cruel). 

Cuando se trata, como nosotros en este curso, de llevar nuestra mirada hacia el rol del 
teatro en el desarrollo que nuestro oficio tiende a facilitar, lo hacemos desde el respeto, y 
también desde la curiosidad porque somos testigos, cada vez, de un fenómeno inédito. �³El 
niño, actor o espectador, recoge el hecho teatral y lo llena de sus propias necesidades; 
interpreta o recibe el espectáculo teatral desde su contexto vital propio�  ́(Ruiz, 2009, p.3). 

�/�D���P�L�V�P�D���D�X�W�R�U�D���Q�R�V���S�R�Q�H���H�Q���O�D���V�H�Q�G�D���G�H���O�R���Q�X�H�Y�R�����F�X�D�Q�G�R���Q�R�V���L�Q�V�L�Q�~�D���T�X�H���³�S�D�U�D���O�D��
�S�U�i�F�W�L�F�D���G�H���O�D���U�H�S�U�H�V�H�Q�W�D�F�L�y�Q���G�U�D�P�i�W�L�F�D���H�Q���H�O���D�X�O�D�����H�O���Y�L�G�H�R���H�V���X�Q���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�R���H�[�W�U�D�R�U�G�L�Q�D�U�L�R�´��
(Ruiz, 2009, p.11). 

Esa invitación nos permitirá retratar desde distintos ángulos una misma escena, dar 
relieve a diferentes roles o momentos de la obra. Así, podremos ilustrar de manera eficaz la 
compleja relación entre el grupo y el individuo. Quizá sólo el Teatro Infantil nos da la chance 
de introducir tan directamente el rol de cada quién, y especialmente la relación entre ese 
�³�F�D�G�D�� �T�X�L�p�Q�´�� �\�� �H�O�� �J�U�X�S�R���� �$�V�t�� �S�R�G�U�H�P�R�V���� �F�D�V�L�� �V�L�Q�� �G�L�V�F�X�U�V�R���� �P�R�V�W�U�D�U�� �T�X�H�� �V�L�Q�� �H�O�� �J�U�X�S�R�� ���O�R�V��
�³�D�F�W�R�U�H�V���V�H�F�X�Q�G�D�U�L�R�V�´�������Q�R���K�D�\���R�E�U�D���G�H���W�H�D�W�U�R�����\���S�R�U���O�R���W�D�Q�Wo, no hay protagonismos. 

Inversamente, gracias al grupo, hay momentos en que se puede adquirir 
�S�U�R�W�D�J�R�Q�L�V�P�R���� �V�L�Q���R�O�Y�L�G�D�U���T�X�H���H�V�H���³�P�p�U�L�W�R�´���V�H���E�D�V�D tanto en la aspiración personal como en 
un esfuerzo colectivo. A propósito, con mucho tino, los anglo parlantes denominan a los 
�³�D�F�W�R�U�H�V�� �V�H�F�X�Q�G�D�U�L�R�V�´�� �F�R�P�R�� �³�V�X�S�S�R�U�W�V�� �D�F�W�R�U�V�´���� �H�[�S�U�H�V�L�y�Q�� �P�X�F�K�R�� �P�i�V�� �G�H�V�F�U�L�S�W�L�Y�D�� �G�H�� �H�V�R�V��
�U�R�O�H�V���T�X�H���O�D���G�H���³�V�H�F�X�Q�G�D�U�L�R�V�´�����T�X�H���L�P�S�O�L�F�D���F�D�V�L���X�Q�D���G�H�V�Y�D�O�R�U�L�]�D�F�L�y�Q�� 
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Figura 1  

 

Fuente:  Niños de 3 a 6 años actuando con atuendos mínimos (atributos del rol), desde 
una acción horizontal y simétrica, que puede permitir hacer avanzar por turno desde la 
fila para decir su texto, sin perder la fuerza del grupo, la importancia del colectivo 
(Recuperado en octubre del 2015, de la World Wide Web: 
http://www.despuntadanza.com/infantil/teatro-infantil/). 

 
 
3.1. Situación en el grupo  

El educador va a comenzar un ritual, cuando llega el momento de hacer teatro con 
�³�V�X�V�´�� �Q�L�x�R�V���� �\�� �H�V�H �U�L�W�X�D�O�� �H�V�� �H�O�� �G�H�O�� �F�t�U�F�X�O�R���� �S�D�U�D�� �T�X�H�� �W�R�G�R�V�� �V�H�� �S�X�H�G�D�Q�� �³�Y�H�U�´���� �6�H�� �W�R�P�D�Q�� �G�H�� �O�D��
mano. La izquierda la abren para recibir, y con la derecha quedan asidos de la mano del 
siguiente niño(a). 

Y comienzan los ejercicios. Diversos, según el ánimo del grupo. Si se los quiere 
�³�W�U�D�Q�T�X�L�O�L�]�D�U�´�� �R�� �D�F�W�L�Y�D�U���� �6�L�H�P�S�U�H�� �G�H�E�H�� �L�P�S�H�U�D�U�� �O�D�� �V�H�Q�V�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �M�X�H�J�R���� �)�L�Q�D�O�P�H�Q�W�H���� �O�D�� �~�Q�L�F�D��
�G�L�V�F�L�S�O�L�Q�D�� �S�R�V�L�E�O�H���� �H�V�� �³�V�H�J�X�L�U�´�� �H�O�� �M�X�H�J�R���� �3�R�U�� �H�M�H�P�S�O�R���� �V�L�� �\�D�� �H�V�W�D�P�R�V�� �H�Q�� �X�Q�D�� �I�D�V�H�� �G�R�Q�G�H��
�S�R�G�H�P�R�V�� �O�O�H�Y�D�U�� �D�O�� �Q�L�x�R�� �D�� �³�V�D�O�L�U�´�� �G�H�� �V�t�� �P�L�V�P�R���� �H�V�� �H�O�� �P�R�P�H�Q�W�R�� �G�H�� �M�X�J�D�U�� �D�O���³�H�V�S�H�M�R�´�� �R�� �D�� �O�D��
�³�V�R�P�E�U�D�´�����-�X�H�J�R�V���H�Q���S�D�U�H�M�D���S�R�U���D�Q�W�R�Q�R�P�D�V�L�D���� 

�<���G�H���D�O�O�t���D���D�O�J�R���P�i�V���F�R�O�H�F�W�L�Y�R���F�R�P�R���S�X�H�G�H���V�H�U���O�D���³�F�X�Q�F�X�Q�D�´�����Y�D�U�L�D�V���D���O�D���Y�H�]�����V�L���H�O���J�U�X�S�R��
�H�V���J�U�D�Q�G�H�������X�Q�D���I�L�O�D���G�R�Q�G�H���V�H���Y�D���U�R�W�D�Q�G�R���O�D���³�F�D�E�H�]�D�´�����(�O���T�X�H���O�L�G�H�U�D���S�U�R�S�R�Q�H���H�O���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R�����\��
en algún momento, a �O�D���V�H�x�D�O���G�H�O���H�G�X�F�D�G�R�U�����S�D�V�D���D���O�D���³�F�R�O�D�´���\���G�H�M�D���H�O���O�L�G�H�U�D�]�J�R���H�Q���P�D�Q�R�V���G�H��
quien le seguía. Lo importante, en cualquier juego previo al teatro, es ir produciendo esta 
�I�D�V�H���G�H���³�F�D�O�H�Q�W�D�P�L�H�Q�W�R�´ ���W�D�P�E�L�p�Q���O�O�D�P�D�G�R���³�F�D�O�G�H�D�P�L�H�Q�W�R�´��. 
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En algún momento, el niño puede imaginar que es un animal (volviendo a ejercicios 
personales) y entonces probar varios niveles (a ras de suelo, medio, o figurarse alto). Los 
animales se pueden agrupar, si se da la señal, y así organizarse por afinidad (cuadrúpedos, 
alas, etc.) o por �R�S�R�V�L�F�L�y�Q���� �\�� �\�D�� �S�R�G�H�P�R�V�� �W�H�Q�H�U�� �J�U�X�S�R�V�� �G�H�� �Y�D�U�L�R�V�� �³�P�L�H�P�E�U�R�V�´���� �V�L�H�P�S�U�H�� �X�Q�D��
�F�R�Q�W�D�E�L�O�L�G�D�G���S�U�R�Y�L�V�R�U�L�D���T�X�H���D�\�X�G�D���D���³�H�Q�W�U�D�U�´���\���³�V�D�O�L�U�´���G�H���O�D�V���U�H�O�D�F�L�R�Q�H�V�� 

Desarrollar el sentido de pertenencia grupal, finalmente, es el principal objetivo cuando 
vamos a abordar el trabajo teatral propiamente dicho (la fase de dramatización). Ya sea que 
�O�D�� �R�E�U�D�� �O�D�� �F�R�P�S�R�Q�J�D�Q�� �O�R�V�� �Q�L�x�R�V�� �S�R�U�� �V�t�� �P�L�V�P�R�V���� �R�� �T�X�H�� �O�D�� �³�H�V�F�U�L�E�D�Q�´�� �D�S�R�\�i�Q�G�R�V�H�� �H�Q�� �D�O�J�~�Q��
relato inicial (clásico o no), al que modificarán a gusto, o ya sea que sigan al pie de la letra 
una propuesta del educador o del autor de una obra, siempre hay que llegar de todos modos 
a ese momento con una grupalidad constituida, y un emergente de esa grupalidad. 

Y esa es la gran originalidad, la especificidad del Teatro Infantil, ya que esto no se 
requiere en el Teatro de Títeres, por cuanto en los títeres se proyectan personajes, pero en el 
Teatro Infantil se asumen personajes, y esto demanda la mayor cohesión grupal posible. 
Todo será consecuencia de ese factor. La creatividad, la confianza, la flexibilidad, el 
involucramiento, y hasta el humor. 

Figura 2  

 

Fuente: Los niños pueden introducir personajes desde distintos 
niveles, y con eso preparan la flexibilidad de movimientos en 
escena, permitiéndose asumir roles que se jerarquizan 
sencillamente a través de la altura. Recuperado en octubre del 
2015, de la World Wide Web:lacamporaentrerios.blogspot.com. 

 

http://lacamporaentrerios.blogspot.com/2012/11/taller-de-teatro-en-club-san-miguel.html
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Introduciendo este concepto de ritmo corporal en la construcción del grupo, Berenice 
Pardo Santana nos reitera toda una secuencia, alternativa, también interesante (miles son 
posibles). Para no quejarnos de faltar de ideas concretas, vamos también a echarles una 
mirada, como caldeamiento (o calentamiento) propio, para abordar la síntesis de nuestro 
trabajo. 

�ƒ Transportar, subir y bajar objetos (inexistentes) de diversos tamaños y pesos. El gesto 
debe transmitir las sensaciones de peso y volumen correspondientes. 

�ƒ Caminar sobre la cuerda floja (pero, en realidad, en el suelo sobre una línea 
imaginaria a la que le atribuimos esa cualidad). 

�ƒ Moverse como el ser más bello, y después, como el más horrible. 
�ƒ Adoptar, con el propio cuerpo, posturas que indiquen calor-frío, poder-sumisión, 

alegría-tristeza, agresividad-defensa, generosidad-avaricia. 
�ƒ Realizar movimientos en cámara lenta. 
�ƒ Mantener la cara quieta. Un niño hace una cara y mantiene fija su expresión, sus 

compañeros tratarán de hacerlo reír. No se vale tocar. 
�ƒ Formar equipos. Cada equipo debe inventar una máquina integrada por los cuerpos 

de todos los niños que lo componen. Agregar diferentes movimientos y sonidos a 
dicha máquina. 

�ƒ Jugar a mímica en cadena: el primer niño hace un gesto, el segundo lo imita y añade 
otro, el siguiente imita al anterior y añade el suyo, y así sucesivamente. 

�ƒ Trabajar la gesticulación rígida y mecánica, como si los niños fuesen robots. 

Jugar a pasarse las caras: sentados en círculo, un niño compone una cara, la toma en 
sus manos y simula pasársela al niño siguiente, quien hace lo mismo (Pardo Santana, s/f, p. 
23). 

Y así, Berenice, puede seguir una tarde entera describiéndonos ejercicios que cada 
quien reinventará a gusto, según el entusiasmo que generen el grupo o las propias ideas que 
los niños vayan teniendo. 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°1  

Reflexione a partir del siguiente comentario: 

El grupo es una posibilidad que no se agota, y de él surgirán siempre más soluciones que 
problemas, a condición de creer en él, y que él crea en sí mismo. 
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De ese modo, a medida que los niños ejercitan movimientos, generan la capacidad de 
realizarlos. A medida que adquieren plasticidad en sus rostros y en sus voces, sentirán que 
todas las voces y rostros son dignos de representar, adquirirán la certeza interior que no hay 
�U�R�O���³�P�D�O�R�´�����³�U�L�G�t�F�X�O�R�´���R���³�V�X�E�D�O�W�H�U�Q�R�´�����&�R�P�S�U�H�Q�G�H�U�i���F�D�G�D���Q�L�x�R���T�X�H���F�D�G�D���Y�H�]���H�V�W�i���H�Q���V�X�V���P�D�Q�R�V��
�³�D�S�U�R�S�L�D�U�V�H�´�� �F�R�Q�Y�H�Q�L�H�Q�W�H�P�H�Q�W�H�� �G�H�O�� �U�R�O���� �\�� �T�X�H�� �H�O�� �J�U�X�S�R�� �V�L�H�P�S�U�H�� �Y�D�O�L�G�D�U�i�� �V�X�� �F�U�H�D�W�L�Y�L�G�D�G�� �H��
ingenio, su disciplina y ubicuidad. 

 

3.2. Ser su jeto, más que individuo  

El Teatro Infantil permite que las individualidades se expresen. ¿En qué medida? 

Según la mirada de este curso, las condiciones de esa expresión están acompañadas 
de la noción de sujeto, que no es contraria a la de grupo. Simplemente, hay momentos en 
que el sujeto es el grupo, y hay momentos en que el sujeto es el individuo.  

Sujeto es aquel a quien le ocurren cosas y puede pensarlas, sentirlas, enunciarlas, 
transmitirlas, modificarlas, vincularlas entre sí, asumirlas o rechazarlas. No es alguien de 
quien se dice, exterior y determinado. Es alguien con quien se dice, nunca es exterior ni 
objetivable.  

Todos somos sujetos, y cuando nos reunimos en un grupo, con más razón, porque ahí 
somos sujetos individuales, y el grupo es un sujeto colectivo, con las mismas cualidades 
aumentadas por nuestra diversidad y número. Crece la cantidad y crece la calidad. 

No vivimos en una sociedad en que estas cosas están claras, ni es beneficioso que se 
sepa mucho todo esto, si no se está en el rol del sujeto mayoritario. Como partimos de la 
realidad de que los que estudiamos cómo hacer Teatro y Títeres con los niños sí estamos 
interesados en saber todo al respecto, entonces subrayamos estos conceptos, que no por 
ser inusuales son inútiles. Al contrario. 

A un niño no se le puede obligar a que asuma un rol que no quiere. Eso sería una 
violencia contra el niño y contra el grupo. Si el grupo quiere obligar a un niño a asumir un rol 
que él no acepta cumplir, entonces el grupo deja de serlo, se convierte en otra cosa, ya no 
contiene al niño al que se dirige, sino que lo excluye.  

La inclusión, es cosa de sujetos. El sujeto individual es incluido por el sujeto grupal. Y 
de esa manera crecen juntos, porque cada niño que hace teatro con un grupo de pares, 
aprende a manejarse en sociedad (haciendo ese ejercicio) mejor que a través de cualquier 
otra arte o disciplina. 

Así podemos concluir señalando, con María Delgado, que:  

La dramatización en la escuela nos sirve para conocer a los niños y niñas de nuestras 
aulas, si les damos la oportunidad de expresar libremente, ellos nos enseñarán cómo 
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ven las cosas, cómo razonan, cómo piensan sobre lo que hay a su alrededor. Si 
conseguimos que nuestros alumnos y alumnas expresen su sentimiento de manera 
que llegue a los demás, podremos decir que hemos alcanzado una de las definiciones 
más puras de la dramatización, es decir: comunicarse con los demás a través de la 
expresión de un sentimiento (Delgado Carrasco, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Actividad N° 2  

¿Qué opina de la siguiente reflexión?  

Devenir sujeto de su propia historia no es un devenir natural sino un devenir histórico. La 
conciencia de sí que transmite la cultura es una adquisición social. Una función 
fundamental de la enseñanza, a cualquier edad pero sobre todo a nivel preescolar, es la 
de permitirnos acceder tempranamente a esa condición de sujeto. El grupo, y el Teatro 
Infantil, son valiosos auxiliares de ese proceso. 
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4. EL TEATRO DE TÍTERES ENTRE EL INDIVIDUO Y EL 
GRUPO 

En nuestra síntesis, comenzamos por el Teatro Infantil dada la importancia del grupo 
en su creación. Ahora vamos a abordar el Teatro de Títeres, que quizá en la práctica 
hagamos operar, inversamente, en primer lugar. 

No podemos aspirar a saber más de los títeres que los titiriteros. Se reunieron y 
sacaron las siguientes conclusiones: 

�ƒ Detrás del títere, siempre hay un titiritero. 
�ƒ Los movimientos del títere dependen del personaje y de la forma de manipulación. 
�ƒ El titiritero debe encontrar el modo de moverse de cada títere. Estos movimientos 

ayudan a definir su personalidad. Es necesario respetar las leyes de la física, por 
ejemplo, el peso de cuerpo al sentarse. Si el títere está transportando algo pesado, 
sus movimientos deben mostrar que está haciendo un gran esfuerzo. 

�ƒ El ritmo de la acción depende del estado de ánimo: si el personaje duda, sus 
movimientos serán vacilantes; si hay una persecución, todo sucederá con rapidez.  

�ƒ Es importante recordar que el títere no tiene que moverse permanentemente. Las 
pausas hacen más creíble al personaje. El titiritero debe ser ágil y silencioso. 

�ƒ El titiritero le otorga voz al personaje. Aprende a cambiar los tonos de voz (Weitzman y 
Zaina, s/f). 

En otras palabras, los títeres son personajes, y cuando queremos que los niños los 
manejen, debemos enseñarles mostrándoles, practicando nosotros mismos sin imponer 
estilos sino sólo reglas básicas. Conciernen el movimiento, el conocimiento (creación) del 
personaje, la voz. 

Hay una teoría que precede a la práctica (la estamos sintetizando en pocas líneas) y 
hay una teoría que surge de la práctica, es la que elaborará usted con sus niños en cuanto 
se decida a comenzar. Si ya lo ha hecho, ya está en posesión de los fundamentos 
necesarios para empezar a elaborar su propia teoría.  

Como lo hizo Paulina Guerra, en su tesis de grado para alcanzar el título de 
�$�Q�W�U�R�S�y�O�R�J�D�� �H�Q�� �O�D�� �8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G�� �G�H�� �&�K�L�O�H���� �3�D�U�D�� �3�D�X�O�L�Q�D���� �H�O�� �7�H�D�W�U�R�� �G�H�� �7�t�W�H�U�H�V�� �H�V�� �³como un 
acontecimiento en el que confluyen diversas dimensiones socioculturales, al que se accede y 
abandona de manera ritual, conductas sociales definidas, uso de imágenes metafóricas, 
�D�O�W�H�U�D�F�L�y�Q���G�H���H�V�S�D�F�L�R�V���\���W�L�H�P�S�R�V�´�����3�D�U�D���H�O�O�D�����³�O�R�V���W�t�W�H�U�H�V���H�[�S�U�H�V�D�Q���O�D���Y�L�G�D���F�R�W�L�G�L�D�Q�D���H�Q�W�H�Q�G�L�G�D��
�F�R�P�R���S�H�T�X�H�x�D���H�[�L�V�W�H�Q�F�L�D���\���H�O���S�H�Q�V�D�P�L�H�Q�W�R���H�V�S�R�Q�W�i�Q�H�R���G�H���O�D���J�H�Q�W�H�´�����*�X�H�U�U�D������������, p. 6). 
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Figura 3  

 
 

 

 

En definitiva, la imagen que se ve en esta página dice, en la práctica, lo mismo que la 
Antropología nos dice en la teoría. Y esa simplicidad es lo específico del Teatro de Títeres, 
para cautivar a los niños en esa trama creativa de humor que enternece sin otra mediación 
que el sentarse a mirar cómo alguien mueve las manos. 

 

a.  Entre tantas razones para hacer títeres  
 

El trabajo con títeres es una buena alternativa para niños tímidos y grupos que no han 
tenido contacto con el teatro, ya que a través de los títeres los niños no tienen que mostrar su 
cara ni su cuerpo, pero empiezan a animarse a hablar. Es más fácil para un niño hablar a 
través de un títere que decir directamente lo que le cuesta trabajo expresar. El títere da 
distancia y por eso el niño se siente más seguro y protegido para revelar a través de éste sus 
pensamientos más íntimos. Por otro lado, al crear una historia, los niños empiezan a 
entender la estructura básica de las obras de teatro: comienzo, conflicto y desenlace. 

Fuente:  ¿Acaso hay alguna exigencia que no sea el ingenio para 
hacer Teatro de Títeres? Teatro bebé Salamanca -títeres bajo la 
cama. (Recuperado en octubre del 2015, de la World Wide Web: 
www.crecerfeliz.es. 

 

http://www.crecerfeliz.es/Ninos/Ocio/teatro-bebes-salamanca
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Además, sirve como entrenamiento para mejorar la dicción, adquirir un lenguaje más rico y 
espontáneo (Demichelis y Díaz, 1997, p. 27) 

 
Una alternativa para introducir a los niños en el manejo de los títeres es la que 

proponen Aymerich y Aymerich (1971): primero el tallerista maneja un títere que le habla a 
todo el grupo. Les hace preguntas y conversa con ellos, procurando dirigirse a cada uno. 
Cuando los niños son capaces de contestar y dialogar con el títere espontáneamente, se le 
da un títere a cada niño para que aprenda a manejarlo y hacer que hable. Posteriormente se 
le da un segundo títere para que el niño haga que un títere dialogue con el otro. Finalmente, 
se forman parejas para que interactúen cuatro títeres (Demichelis y Díaz, 1997, p.28). 

 
Cuando estas autoras hacen referencia a la importancia de disponer de este arte 

como precursor del propio Teatro Infantil en medios vulnerables donde la complejidad o costo 
del teatro retarda su llegada, nos ayudan a situar otra especificidad de los títeres: esa 
condición de precursores. Y es un gran aporte. 

 
Weitzman y Zaina nos dieron pautas de trabajo. Guerra nos ubicó en un contexto 

socioeconómico y cultural, dándole una densidad teórica indispensable a la comprensión de 
este fenómeno artístico universal. Y Demichelis y Díaz nos dan razones fuertes para trabajar 
títeres con niños, y hasta nos permiten comenzar a hacerlo en concreto.  
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b.  El títere en sí mismo 

Hoy, la mayoría de los especialistas reivindican el títere como un género dramático 
con sustantividad propia. Carlos Converso (2000) define el títere -siguiendo a Margareta 
Nicolescu- como una imagen plástica capaz de actuar y representar, y añade que ésta es 
quizá la definición que mejor precisa las características esenciales del títere: el objeto 
plástico y la capacidad de representación. A partir de todas las consideraciones previas, en el 
presente trabajo utilizaremos la palabra títere en sentido amplio para denominar cualquier 
objeto movido con técnicas diversas y con funciones dramáticas. 

Sin embargo, Rafael Curci (2007) destaca que el aspecto plástico -aun siendo una 
fuente importante de riqueza significativa- no es suficiente para definir el títere: para que un 
objeto se transforme en un títere lo debemos ubicar en un nivel diferente del cotidiano, lo 
debemos dotar de personalidad, es decir, debemos crear un personaje. Además debe existir 
una intencionalidad previa en relación a la voluntad de interpretar un personaje y a la 
ubicación en el terreno de la ficción dramática, de la representación; por tanto, el títere es un 
objeto que se crea para ser animado a través de cualquiera de las técnicas existentes con el 
objetivo de crear la ilusión de simular vida y, más concretamente, de mostrar una vida 
escénica convincente (Oltra, 2014). 

�³�8�Q�� �Q�L�Y�H�O�� �G�L�I�H�U�H�Q�W�H�� �G�H�� �O�R�� �F�R�W�L�G�L�D�Q�R�´���� �V�H�U�t�D�� �X�Q�D�� �P�D�Q�H�U�D�� �H�[�W�U�H�P�D�G�D�P�H�Q�W�H�� �V�H�Q�F�L�O�O�D�� �G�H��
proponer una existencia en sí. Y muy valiosa. Significaría que aunque el títere retome las 
vivencias, las historias de los niños o adultos que se las transmiten a los niños, en realidad, 
se logra hacer títeres (se les extrae el máximo partido posible) cuando se alcanza esa nota 
que nos saca de lo cotidiano, cuando el niño reflexiona, se admira o se ríe de lo que está 
viendo porque, justamente, es distinto a lo que habitualmente ve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Actividad N° 3  

Reflexione a partir de la siguiente expresión: 

El Teatro de Títeres es una puerta al sueño que se realiza sin pretender dejar de ser un 
sueño, y ese es su valor más adorable. 
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Figura 4  

 

 

 

  

Fuente:  El poder empuñarlas, manejarlas y darles palabras y voces que dicen lo que los 
�Q�L�x�R�V���T�X�L�H�U�H�Q���K�D�F�H�U�O�H�V���G�H�F�L�U�����O�D�V���F�R�Q�Y�L�H�U�W�H���H�Q���X�Q���V�X�H�x�R���K�H�F�K�R���U�H�D�O�L�G�D�G�«���H�Q���P�D�Q�R�V���G�H���O�R�V��
propios niños (Recuperado en octubre del 2015, de la World Wide Web: 
http://www.guiainfantil.com/400/el-teatro-infantil-y-los-ninos.html). 

 

http://www.guiainfantil.com/400/el-teatro-infantil-y-los-ninos.html
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5. ROL DEL EDUCADOR EN EL PROCESO DEL GRUPO, A 
TRAVÉS DEL ARTE  

 
 
Sería injusto terminar este curso sin referirnos a usted. Primero, porque sin usted este 

curso no existiría. Después, porque sin usted, nuestros niños no tendrían la posibilidad de 
vivir la fabulosa experiencia de lo colectivo de forma no traumática. 

 
Finalmente, porque sin usted no harían títeres, ni después tampoco teatro. Es decir, 

en pocas palabras, su rol es decisivo. Sin embargo, muchas veces le harán sentir que es un 
rol subalterno. Que la malla curricular está a cargo de otros. Que otros tienen la firma y la 
�³�L�Q�W�H�U�O�R�F�X�F�L�y�Q�´���F�R�Q���D�X�W�R�U�L�G�D�G�H�V���R���D�S�R�G�H�U�D�G�R�V�� 

 
Lo cierto es que si este curso representó para usted una instigación al estudio y a la 

práctica, también constituye la prueba de que sus límites profesionales aún están por 
descubrirse: que nadie los establezca en su lugar. 

 
Usted tiene la relación directa con los niños, y es quien buscará los materiales para 

construir los títeres, y también participará de la discusión para establecer los primeros 
guiones con los que interesar (fascinar) a los párvulos, y finalmente poner en sus manos los 
instrumentos de la expresión de sus propios sueños. 

 
Más adelante, cuando llegue la hora de desarrollar esa extraordinaria labor de facilitar 

que el grupo se reconozca a sí mismo a través de la construcción de su propia obra de 
teatro, su rol volverá a ser capital.  

 
En suma, esperamos que estas lecturas y evaluaciones le hayan permitido confiar en 

sus propias capacidades para que nuestros niños(as) puedan hacer otro tanto gracias a 
usted.  
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Conclusión  
 
 

Esta conclusión pretende no ser final sino comienzo, por cuanto éste es el momento 

en que su propio rumbo en las artes, la docencia y el mundo de la infancia prosigue con las 

prácticas que pueda extraer de estas teorías, y con las teorías que será capaz de extraer de 

sus propias prácticas. ¡Buena suerte! 
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GLOSARIO 
 
Holístico :  

Para el diccionario de la Real Academia Española (RAE), holístico viene de holismo, que en 
�I�L�O�R�V�R�I�t�D���Y�H�Q�G�U�t�D���D���V�H�U���O�D���³doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo 
distinto de la suma de las partes que lo componen�´����Lo cierto es que el uso del concepto se ha 
extendido de tal manera como la doctrina jamás lo soñó, impregnando el lenguaje de 
personas que no piensan ni en las partes ni en el todo, sino que al utilizarlo se figuran (como 
es el caso en este curso) estar analizando una realidad interconectada en muchos sentidos, 
y apelan al término holístico como sinónimo de mirada global, integradora y no excluyente de 
ningún aspecto relacionado con esfera alguna que ataña de lejos o de cerca el fenómeno o 
situación estudiados. 

 

Emergente grupal :  

Cuando se forma realmente un grupo, es decir, cuando se dan las condiciones de 
�F�R�Q�I�L�G�H�Q�F�L�D�O�L�G�D�G�� �\�� �F�R�Q�I�L�D�Q�]�D�� �H�Q�� �V�X�� �L�Q�W�H�U�L�R�U���� �\�� �O�R�J�U�D�P�R�V�� �³�F�D�O�G�H�D�U�O�R�´�� ���F�D�O�H�Q�W�D�P�L�H�Q�W�R�� �S�R�U��
ejercicios) adecuadamente, entonces aparece lo que algunos autores (como Moysés Aguiar, 
ya mencionado en otra unidad) llaman el emergente grupal. Es decir, la verdad del grupo. El 
grupo está viviendo un proceso, le ocurren cosas, tiene tensiones, expectativas, temores, 
aspiraciones. Son diversas, múltiples, pero sin embargo lo ligan, lo hacen cuajar como 
entidad. Hay una comunidad de sensaciones, ideas, sentimientos que podemos considerar 
que no tienen un propietario fijo dentro del grupo, que flotan en él. En algún momento, 
encarnan en alguien. Puede ocurrir que un niño se transforme, sin proponérselo, en una 
especie de vocero del grupo. Eso puede aparecer también en una escena. Y es cuando el 
Teatro Infantil revelará su mayor capacidad: mostrarle al propio grupo quién es, qué piensa, 
cómo es. El emergente grupal es la clave a descifrar, en realidad, durante cada jornada que 
el educador está con su grupo. Pero es gracias al caldeamiento y al propio teatro que logrará 
entenderlo mejor, y eventualmente compartirlo con los propios niños, si considera está al 
alcance de éstos comprenderlo. 
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