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TEATRO INFANTIL, EN LA  
ETERNA ENCRUCIJADA  

Por Miguel Angel Almodovar .... 

soctotoqo. Autor de cinco piezas de 
teatro para nines. Ha dirigido los gru
pos de teatro infantil «La Csnice» y 
«Aj oarr iero». Critico, durante los utti
mos cinco enos, de Teatro Infantil en 
el dierio «YA». 

Teatro infantil es termino tan en cuesti6n que incluso algunos 

especialistas, como A. Mantovani, le llegan a negar el pan y la 

sal al no aceptar en el significado especifico alguno, posiblemente 

por la carga supuestamente peyorativa que comporta. Teatro 

infantil, teatro de los nifios 0 para los nitios. Intuiciones semanti

cas que conviene matizar. 

P. Slade explica que son seis sus posibilidades significativas: 

ninos que actuan para otros niiios de forma proscenica; nifios 

que actuan para adultos en forma proscenica; adultos que repre

sentan obras para niiios; nifios que actuan en montajes realizados 

• BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan March 
publica cada mes la colaboraci6n original y exc1usiva de un especialista sobre un aspecto 
de un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la 
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, la Prensa, la Biologia, la Psicolog1a, la Energla, 
Europa, la Literatura, la Cultura en las Autonomies y Ciencia modems: pioneros 
espanoles, 

EI tema desarrollado actualmente es «Teatro espanol contemporaneo», En numeros 
anteriores se han publicado ensayos sobre La invesrigaci6a teatraJ en Espaila: bsds UD8 

bistoria de ls esceaa, por Andres Amor6s, catednitico de Literatura &panola de la Univer
sidad Complutense y critico teatraI; La crfaca teat:ra1, por Luciano Garcia Lorenzo, critico 
teatral e investigador cientifico en eI Consejo Superior de Investigaciones Cienlfficas; La 
semiologfs del testro, por Antonio Tordera SAez, profesor titular de Filologfa. Hispanica de 
la Universidad de Valencia; Adsptscione: teatraJes, por Enrique L1ovet, autor y critico tea
traI; y MUsica p8I7I el testro declsmsdo. MUsica incidental, por Carmelo Bernaola, compo
sitory director de la Escuela de MUsica «JesusGuridi», de Vitoria-Gasteiz. 

La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariamente con las opinioaes express
das por los autores de estos Ensayos. 
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en forma anfiteatral y que son contemplados por un publico 

numeroso 0 reducido; un edificio grande del que los adultos pue

den sentirse orgullosos; un edificio pequefio en el que los nifios 

pueden ser felices. 

Como puede verse cabe aqui desde el esfuerzo sistematizador 

hasta la sutil ironia. De manera mucho menos ambiciosa puede 

afirmarse que 10 que conocemos como teatro infantil puede ser 

hecho por nifios 0 para los nifios. De forma mucho mas pragma

tica quiz! cabria resumir en teatro de calidad-teatro de no 

calidad. 

TEATRO DECHO POR NINOS 

Tampoco aqui son simples las cosas y de entrada podrian 

hacerse dos grupos significativos: la actividad que se desarrolla 

con el fin de ofrecer funciones formales y aquellas que implican un 

ejercicio mas individualizado y personal que no tiene como meta 

la representaci6n. Teniendo en cuenta que en ambos casos el 

ambito natural de esta expresi6n es la escuela, la primera queda

ria practicamente reducida a representaciones de escaso interes en 

general, que preparadas a toda prisa, con pocos medios y como 

broche-coartada de fin de temporada escolar (Navidades 0 vacacio

nes de verano), tratan de satisfacer a un publico demasiado facil, 

padres y familiares, que no acuden a ver una funci6n, sino las evo

luciones escenicas de un hijo, sobrino 0 nieto. 

Por contra, el teatro-experiencia, el llamado juego 0 expresi6n 

dramatica, comporta unas caracteristicas que le otorgan un interes 

extraordinario en la fonnaci6n integral del nino. Siguiendo a 

P. Leenhardt, «eljuego dramatico no se apoya en un texto previo 

que le obstaculice, moleste 0 paralice; en sf misma la idea de 

representaci6n le es ajena: es un ejercicio que se agota en su 

realizacion». 

Sin duda es el juego la forma de aprendizaje mas comun a 

todo tiempo y cultura, A traves del juego el nino aprende de sf 

mismo y del entomo. Con el juego dramatico el nino juega a ser, 

a identificarse, fundiendose con el mundo adulto en la manera 

que desde su experiencia se percibe, 10 que aporta explicaciones a 

interrogantes vitales. Ademas de un vehiculo de aprendizaje, algu
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nos psic6logos, como E. Erikson, consideran que la infancia 10 uti

liza tambien para compensar derrotas, sufrimientos y frustraciones. 

Markey ha insistido en que los nines utilizan las situaciones hidi

cas para expresar impulsos emocionales que de otro modo resul

~.  I tarian i~perceptibles;  en este caso la utilidad sirve doblemente 

14, como pista comportamental a los adultos que se ocupan de la 

formacion del pequefio. 

Pedagogicamente constituye un lugar comun la afirmacion de 

que el juego dramatico sirve al nino para delimitar realidad de 

irrealidad, para afrontar desde nuevas perspectivas determinados 

problemas 0 situaciones que le preocupan; le ayuda a convivir 

con los demas por la comprension afiadida en la introspeccion de 

los roles ajenos; y, en general, facilita su desarrollo global y armo

nieo, al tiempo que Ie abre horizontes comprensivos ante un 

mundo en cambio. En este sentido, C. Daste afirma: «Las cualida

des requeridas al hombre del manana, que quiza Ie permitiran 

bacer frente a una situacion particularmente dificil, son cualidades 

diferentes de las que han sido necesarias en otras epocas, Ya no 

se trata de acumular un saber que se esta revisando sin cesar, un 

saber superado. Cada vez se tiene menos necesidad de repetir 10 

aprendido, y ya uno no se puede contentar grabando conocimien

tos, impregnandose de modelos. Se trata de poder adaptarse a los 

cambios rapidos, de ser capaces de inventar soluciones nuevas de 

cara a situaciones nuevas». 

En el ano 1981, un grupo de expertos elaboro, a instancias del 

Ministerio de Educacion espafiol, un proyecto que pretendia ser 

un posible programa de expresion dramatica en la escuela. Des

pues de algunos meses de trabajo y puesta en comiin, el disetio 

quedo listo y plasmado en una publicacion intema que serviria de 

base de discusion al colectivo de ensefiantes, El proyecto fracaso 

tras un languido itinerario erizado de dificultades; de elIas, alguna 

ha sido remarcada con caracter general y extensivo a toda institu

cion escolar por la autora J. Voluzan, mientras que otras son 

esencialmente peculiares del sistema espafiol; el mimero de alum

nos por clase suele ser elevado, impidiendo el imprescindible con

trol de la dramatizacion; en las escuelas no existen espacios ade

euados; los padres suelen valorar como inutil todo aquello que se 
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aparta de las materias mas tradicionales; los educadores carecen 

de la fonnaci6n imprescindible; y las posibilidades generales de 

reciclaje son escasas. Finalmente, algunas tentativas de inmejorable 

intenci6n fracasaron al institucionalizarse en dias y horarios que 

rapidamente las convirtieron en una parodia de asignatura. 

I. lllich advertia con frecuencia del peligro: «Las instituciones crean 

certidumbres y desde que se acepta, el coraz6n se vicia, la imagi

naci6n se encadena». 

Actualmente en Espana, las iniciativas en este campo se resu

men en cursos ocasionales sin conexi6n alguna entre elios sobre 

psicomotricidad 0 juego dramatico, que imparten supuestos profe

sionales del teatro con dudosos bagajes pedag6gicos. A escala ofi

cial seria, por otra parte , ut6pico intentar sobrecargar los ya de 

por si enloquecidos programas escolares que ni tan siquiera han 

logrado abolir los miticos deberes caseros. 

TEATRO DE ADULTOS PARA NINOS 

En 1978, 1. Matilla, una de las figuras espafiolas mas sefieras 

en este campo desde vertientes tan diversas como la de autor, 

director 0 pedagogo, escribia un articulo bajo el titulo «Teatro 

infantil: la larga historia de una frustracion». Casi una decada des

pues, en diciembre de 1987, el propio Matilia presidia una Mesa 

de la II Semana Intemacional de Teatro para Nifios en Madrid 

ante un desilusionado y escaso auditorio de profesionales del sec

tor que, como en cada encuentro, recitaban los mismos males 

progresivamente agravados. Desgraciadamente en Espana el teatro 

infantil no es mucho mas que eso: un grupo reducido de inase

quibles al desaliento y un pufiado de esfuerzos inconexos que 

chocan ante la total indiferencia e inaccion de las instituciones. 

Mundialmente existe una conciencia cada vez mas generali

zada de la necesidad de apoyo institucional al teatro; conviccion 

que se incrementa en el caso del teatro para nifios. Imaginar que 

un genero de tales caracteristicas pueda ser autonomo economi

carnente es condenarle a la inexistencia 0 a la degradacion 

artistica. 
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ESPANA Y OTROS MODELOS INTERNACIONALES 

Los esfuerzos oficiales en Espana ban sido ciertamente esca

sos. Entre 1960 y 1976 se mantuvo activo el Teatro Nacional de 

Juventudes de la Secci6n Femenina. Su actividad fundamental 

consisti6 en este tiempo en ofrecer una representaci6n semanal en 

Madrid. Tambien en la capital funcion6 durante diez afios, entre 

1967 y 1977, el Teatro Municipal Infantil, que igualmente cada 

semana bacia una representacion para escolares. Buscando una 

proyecci6n a toda la geografia nacional, se cre6 en 1978 el 

CENINAT (Centro Nacional de" Iniciaci6n del Nino y el Adoles

cente al Teatro), organismo dependiente del Ministerio de Cul

tura. Su trabajo intent6 orientarse en dos direcciones: representa

clones formales de una compafiia creada en su seno y desarrollo 

de talleres de expresi6n dramatica y teatro en centros escolares. 

Con mayor 0 menor acierto llev6 a cabo estas tareas e incluso 

por iniciativa de su unico director, J. Morera, promovio una 

investigaci6n sociol6gica a prop6sito de la percepci6n infantil del 

becbo teatral respecto a determinadas variables. La aventura deci

di6 cerrarla la Administraci6n tres afios mas tarde. Hasta el pre

sente no ba sido sustituida por ninguna otra iniciativa. 

La AETIJ (Asociaci6n Espanola de Teatro Infantil y Juvenil), 

miembro de la ASSITEJ internacional, mantiene viva la llama de 

amor bacia el teatro para nifios con el exiguo combustible de una 

pequefia subvencion oficial, que a duras penas garantiza la super

vivencia de su infraestructura con el aliento de un grupo de 

abnegados socios. Edita un boletin, sostiene una modesta 

biblioteea-videoteca y peleando por subvenciones-extra patrocina un 

premio anual de textos dramaticos para niiios y una muestra 

nacional de grupos. 

En una escala diferente, Acci6n Educativa promueve desde 

bace dos afios una Semana Internacional de Teatro para Nifios, 

Fuera de esto solo se producen esporadicos y discontinuos 

apoyos institucionales 0 para-institucionales ligados a Consejerias 

de Comunidades Aut6nomas 0 entidades financieras (general

mente Cajas de Aborro). El caracter fuertemente coyuntural de 

estas acciones impide agruparlas en un minimo esquema racional 

de politica oficial en el sector. 
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Frente a esta absoluta dejaci6n oficial, que abarca todo el 

amplio espectro nacional, estatal, comunitario 0 local, los paises 

de nuestro entomo llevan a cabo activas politicas de apoyo al 

teatro destinado a nilios y adolescentes. 

Los paises del Este europeo tienen una larga tradici6n en este 

campo y todos poseen Teatros Nacionales para la Infancia y la 

Juventud desde los aiios inmediatos al fin de la Gran Guerra. La 

financiaci6n corre Integramente a cargo del Estado y desde estos 

centros se articulan iniciativas que garantizan su penetraci6n en 

todo el ambito nacional, con especial atenci6n al medio escolar. 

En cuanto a los paises occidentales, todos aplican mecanismos 

de proteccion y fomento al genero. Cuatro de ellos pueden servir 

de ejemplo. Belgica tiene una Ley desde 1978 que protege ofi

cialmente el teatro infantil, a traves de un eficaz sistema. Una vez 

cada dos aiios se celebra una muestra a la que acuden todos los 

grupos que 10 desean; un jurado de expertos selecciona a los que 

ofrecen un nivel artistico adecuado y la Administraci6n los 

incluye en un catalogo que ofrece a colegios, municipios, etc. La 

instituci6n contratante paga la mitad del «cache- y la otra mitad es 

financiada por la Administraci6n. Independientemente de esta 

modalidad competitiva, existen subvenciones directas para monta

jes de especial envergadura y para salidas al extranjero. 

Los no seleccionados (en muchos casos la opci6n es del pro

pio grupo) pueden acceder facilmente al extenso circuito comer

cial beneficiandose del apoyo que recihen las salas. 

En Dinamarca, la protecci6n al teatro infantil esta regulada 

por Ley desde 1970. De manera similar a la helga, el Estado sub

venciona a los municipios 0 provincias con un 50% del gasto 

independientemente de las financiaciones directas a montajes que 

se conceden para determinados casos. Anualmente la Asociaci6n 

de Teatros Infantiles edita un catalogo y mantiene una representa

ci6n en el Consejo Teatral del Estado. ( 

En ltalia, la promoci6n del teatro infantil se produce desde I 

varias instancias. El Ministerio de Cultura reconoce a cerca de I 

setenta grupos de teatro para nifios, a los que subvenciona con J 

cerca de un 10% sobre el total destinado a teatro en el pais. Exis- ( 

ten paralelamente centros de teatro para nifios a escala local, a 

que financian las potencialidades creativas en el ambito de su C 
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territorio. Finalmente, experiencias individualizadas, como la del 

Teatro Stabile de Turin, mundialmente conocido, garantizan una 

atenci6n prioritaria a los montajes teatrales para niiios. 

En Francia se subvenciona oficialmente este tipo de teatro 

desde 1968. En la temporada 1978-80, seis compafiias se consti

tuyeron en Centro Dramatico Nacional. La red que forman 

actualmente las compaiiias y los Teatros Nacionales implantados 

por todo el pais en su conjunto constituyen el cuerpo insti

tucional que se conoee como «descentralizacion dramatica», Son 

empresas de derecho privado subvencionadas por el Ministerio de 

Cultura bajo la forma de contrato trienal renovable y dotado 

econ6micamente en funci6n de la envergadura del proyeeto 

artistico. 

Frente a estos modelos, y como se ha seiialado, institucional

mente Espafia careee de cualquier estructura en este campo, salvo 

excepciones irrelevantes, como la coneertaci6n con una sala 

madrileiia 0 las subvenciones esporadicas para actividades como 

las Jomadas Intemacionales de Acci6n Educativa 0 la Muestra 

Anual que patrocina la AETIJ. La total dejaci6n y desinteres ins

titucional, que alcanza a todos los estadios, obligan a que el tea

tro para niflos sobreviva de manera pateticamente precaria, sin 

llegar ni de lejos a los niveles mas elementales de calidad, implan

taci6n y eficacia que son comunes a la practica totalidad de los 

paises desarrollados. 

Con todo, algo existe y en ello va a eentrarse el analisis 

posterior. 

COMPANIAS DE TEATRO 

Utilizando diversas fuentes, Acci6n Educativa ha elaborado un 

censo muy reciente de grupos, que recoge a los 86 que, con 

mayor 0 menor intensidad, incluyen en sus repertorios piezas para 

niiios, La maxima coneentraci6n se registra en la Comunidad de 

Madrid, con 27 compaiiias. A esta Ie siguen Catalufia, con 14; 

Comunidad Valenciana, con 12; y Castilla-Le6n, con 8. El resto 

apareee con pequeiias unidades e incluso con ninguna en los 

casos de Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. 
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En la encuesta, que ha sido respondida por el 50% de las 

formaciones, se pone de manifiesto que el 42% tiene como forma 

de financiacion exclusiva los recursos propios y los creditos per

sonales. Tan solo un 29% admiten haber recibido alguna vez sub

venciones a fondo perdido 0 por campafia, Si tenemos en cuenta 

la fuerte incidencia dentro del exiguo colectivo que haya podido 

tener la iniciativa que durante algunos afios ha patrocinado la 

Caixa catalana, la via de la subvencion no aparece mas que como 

una anecdota residual. La taquilla abierta solo significa para estos 

grupos un miserrimo 6,5% de sus formas de financiacion, 

La pregunta en estas circunstancias resulta obvia: j,de que 

viven estos grupos? Pues viven de la diversificacion, del saito de 

mata y de aquel topico elemento al que se le atribuye la existen

cia de los camaleones: del aire. 

Los montajes se reducen al minimo, prescindiendo de efectos 

y, en general, de la incorporacion de las tecnologias a las que el 

nino accede en su vida cotidiana; la actividad teatral infantil se 

entremezcla con montajes para todos los piiblicos 0 para adultos. 

Finalmente, se sobrevive gracias a la aportacion continua de ilu

siones y nuevos proyectos que van llenando los huecos de las sis

tematicas deserciones. Se trata, en suma, de una falsa continuidad 

que no suele afectar mas que a poco mas que al nombre. 

ESPACIOS ESCENICOS Y HORARIOS 

No existen en Espana mas que dos 0 tres salas de teatro 

especificamente destinadas al publico infantil. Constituyen expe

riencias perifericas irrelevantes. La inmensa mayoria de los espec

taculos teatrales para nifios se ofrecen en salas destinadas a espec

taculos (lara adultos, 10 que supone una dependencia escenografica 

y horaria para 10 infantil que, a menudo, resulta irritantemente 

intolerable. En estas condiciones las obras de teatro infantil se yen 

obligadas a soportar a sus espaldas unos elementos escenograficos 

completamente absurdos, unas luces que 0010 por casualidad coin

ciden con los sujetos a iluminar y, finalmente, unos horarios que 

obligan a heroicos y poco saludables comportamientos. Las pri

merisimas horas de la tarde obligan a nifios y adultos acompanan
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tes a no dar tregua a sus digestiones y la consecuci6n del especta

culo les deja en la calle en tiempo de nadie. 

TEMATICAS Y TEXTOS 

Quiza sea en este ambito donde la desactualizaci6n se haya 

ido haciendo cada vez mas patente. En general, los grupos recu

rren a invenciones mas 0 menos personales a la hora de elegir el 

soporte dramatico de sus piezas. No desprecian el teatro de autor, 

dicen; simplemente se quejan de la ausencia de textos, de obra de 

autor. J. Butifia y N. Tubau realizaron un estudio, hace dos afios, 

en el que censaron las obras de teatro para nifios que se podian 

encontrar en el mercado editorial espafiol. Excluian del mismo 

todos aquellos titulos dificiles de encontrar por la rareza 0 vejez 

de las ediciones. Con fecha de septiembre de 1985 registraban 

cerca de 200 titulos que probablemente hoy se hayan duplicado 

por la aparici6n desde entonces de varias colecciones dedicadas a 

esta materia. Parece que la disculpa carece de fundamento. 

Los grupos recurren a su propia pieza por razones de econo

mia en diversos 6rdenes. Adaptan la funci6n a sus peculiaridades 

de elencoy a las no menos significativas de presupuesto. Se reali

zan de esta manera montajes de supervivencia que poco 0 nada 

tienen que ver con autenticos proyectos teatrales. El producto 

final no esta, como debiera, orientado al espectador, sino a las 

necesidades del actor en su sentido mas amplio. 

Del citado censo de Butiiia y Tubau se deducen determinadas 

caracteristicas tematicas que poco 0 nada tendran que ver, en 

raz6n l6gica del divorcio grupos-autores, con la practica teatral 

que se manifiesta en los escenarios. Segun este balance, el 20% de 

las obras estan inspiradas en textos literarios. El resto se distribuye 

en similares proporciones entre cinco bloques tematicos: adapta

ci6n de leyendas 0 cuentos tradicionales, el genero fantastico, el 

grupo ideo16gico, el de contenido sentimental y el de tematica 

que los autores denominan comprometida. 

En una ponencia presentada en las Primeras Semanas Intema

cionales de Teatro para Nifios, promovidas por Acci6n Educativa 

y que posteriormente ha sido recogida en la publicaci6n «Teatro 
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de, por, para... los ninos», el autor de estas lineas realizaba su per

sonal clasificacion tematica en cuanto a obras representadas. Cua

tro categorias basicas aparecian en el analisis. En primer lugar 

destaca la exaltacion de 10 infantil frente a 10 adulto. Se trata de 

presentar al nifio 0 a 10 infantil como la maxima expresion de 

creatividad, belleza y amor. Frente a ese idflico mundo se sinian 

unos adultos sin capacidad para comprender elemento alguno de 

este mundo infantil que, logicamente, atacan desaforadamente, 

intentando cercenar todos sus valores. Los adultos, padres y profe

sores, son automatas represores que prohiben y castigan sin ton ni 

son. Como es logico, la bondad, la creatividad y el amor vence

ran en la pugna, aunque cualquiera pueda dudar razonablemente 

de la existencia generalizada en nuestra sociedad de tales patrones 

comportamentales y del atractivo que para un nino actual puedan 

tener heroes de trazos tan arcangelicos, 

EI segundo bloque tematico se definia como de vindicacion

ecologismo. En el se encuadran un conjunto de piezas que 

reivindican mejoras en la calidad de vida ciudadana, con especial 

enfasis en aquellas que afectan mas directamente a la infancia. Se 

trata de reclamar la no contaminacion de los aires y los mares, el 

no exterminio de especies en extincion, mayor abundancia de 

parques 0 la mejora de los transportes publicos, Es, sin duda, per

fectamente licito despertar la conciencia infantil respecto a temas 

tan vitales, pero hacerlo de manera atractiva, no panfletaria 0 

divertida, resulta harina de muy distinto costal. En general, se 

suele caer en un discurso phimbeo, en el que el nHio participa de 

manera distante y con una falsa implicacion inducida a presion. 

Un tercer grupo a destacar por su abundancia escenica es el 

que intenta desmitificar el cuento magico tradicional. Basicamente 

todo consiste en barajar los roles tradicionales adjudicandolos a 

diferentes personajes, de manera que la bondad, la inteligencia 0 

la sagacidad se atribuyen a los malos, mientras que a los tradi

cionales «buenos» les toea pechar con todos los defectos e iniqui

dades. La estructura dramatica no sufre alteracion y solo afecta a 

la adjudicacion de papeles. Normalmente, el nino acepta con indi

ferencia este galimatias y no se emociona porque no son mitos 

referentes los que le alteran; Caperucita es facil; no 10 serian, sin 

duda, tanto los heroes que hoy pueblan su universo de fantasia. 
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En el ultimo apartado se agrupa el mayor mimero de monta

jes, y se definia en el articulo de referencia como la no-tematica 0 

los disfraces del ludismo. La precariedad de medios y el caracter 

provisional que es comun a los montajes teatrales para nifios 

lleva con desgraciada frecuencia a algunos grupos a recurrir a la 

artimafia de la mal Hamada «participacion». Consiste esta en inte

rrumpir la accion dramatica (en el supuesto optimista de que la 

misma existiere) para realizar un juego desmafiado, que incluye 

subidas y bajadas del escenario al patio de butacas, carreras, grite

nos y toda una multiple suerte de «participaciones» del especta

dor, que van desde medio disfrazarle a hacerle repetir mecanica

mente un estribillo, pasando, como es logico, por todo un sin fin 

de insensateces completamente ajenas a la dramaturgia. 

La coartada tras la que se encubren estos desmanes esteticos 

es la de la aceptacion de los espectadores. Es cierto que los nifios 

suelen divertirse; los nifios se divierten de muchas formas; 10 que 

es cuestionable es que aquello tenga algo que ver con el teatro 

entendido en su dimension profesional. 

No es flicil saber hoy cuales son las tematicas que en el 

medio teatral pueden conectar con las expectativas del nifio. Su 

fortisima dependencia actual de los medios audiovisuales ha modi

ficado extraordinariamente sus habitos de consumo estetico y cul

tural y no parece que esto haya sido asimilado por los autores, 

individuales 0 colectivos, de teatro para nifios, Como sefialaban 

R. Aparici y L. G. Matilla, «la mayoria de los programas de 

television estan armados en base a nucleos de atencion que se 

caracterizaban por la suma indiscriminada de personajes, situacio

nes, .ambientes, asi como para el cambio sucesivo de planos (en 

series y dibujos animados, los cambios de plano se producen en 1 

y 5 segundos), con el fin de no permitir la reflexion en el espec

tador», Es evidente que el teatro puede constituirse en eficaz anti

doto de esta formula orientada a la disminucion progresiva de la 

creatividad, pero en ningun caso se debe perder de vista la impres

cindible incorporacion al hecho teatral de tecnologias y metodos 

que le enriquezcan, le sinien a la altura de los tiempos y los habi

tos del espectador y que, al mismo tiempo, no le hagan perder su 

especificidad comunicativa. 

Una formula que ha sido ensayada con exito en algunas oca
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siones ha sido la creacion colectiva entre mnos y adultos. Los 

miticos «La pomme verte», de C. Daste, y «La marmaille», de 

M Rioux, desarrollaron buena parte de su mas renombrada actividad 

intemacional en el teatro para nines siguiendo esta practica. En 

Espana solo una experiencia, la de L. Matilla a mediados de los 

setenta al frente de «Ditirambo», guarda paralelismo con estas 

opciones. 

En general, estas experiencias surgen de talleres teatrales en 

escuelas, en los que los nifios van creando una argumentacion 

dramatica que, finalmente, es puesta en pie por un equipo de 

adultos profesionales en colaboracion directa y constante con 

aquellos, M. Rioux narra asi el principio de la experiencia: 

«Escogiamos previamente seis nifios (entre seis y diez afios) que 

habian seguido talleres de expresion dramatica, Cada uno debia 

crear su propio personaje, y despues todos juntos los ponian en 

relacion con los otros, Esta forma de proceder evita las situacio

nes logicas, la imitacion de personajes y las situaciones conocidas 

con anterioridad en libros 0 en television, creando unos escenarios 

mas originales y mas personales». 

Evidentemente, indagar en estas vias requiere de unas condi

ciones que hoy no existen en nuestro pais mas que en algun caso 

anecdotico. 

EL ESPECfADOR 

De las caracteristicas anteriormente mencionadas se infiere 

facilmente que el espectador de teatro infantil es escaso y poco 0 

nada definido en sus expectativas y gustos por la volatilidad de la 

oferta y su habitual bajo nivel de calidad. 

El nino llega al teatro desde la escuela 0 desde el hogar. En 

el primer caso el colegio incluye la actividad entre las llamadas 

«extracurriculares»; el alumno acude en masa, junto a un grupo 

de pares en los que en estos casas se manifiestan inevitablemente 

reacciones de liderazgo que conducen a la excitacion colectiva 0 

al alboroto, por 10 que raramente proporcionan al nino una expe

riencia individual que Ie anime a constituirse en espectador 

teatral. 

Cuando el nino acude a un espectaculo comercial de la Olano 
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IS de un adulto encontrara alli todas las consecuencias de las disfun

ie ciones y precariedades a las que se ha venido aludiendo. Los 

d escenarios no son atractivos, tanto por la precariedad de medios 

n como par la subordinaci6n al montaje adulto que hace que, tras 

IS una situaci6n de actualidad, se ensefioree en castillo medieval 0 

lS cosas par el estilo. El nivel de los grupos suele ser bastante bajo 

y el recurso a formulas de puro jugueteo, demasiado frecuente. 

n Los adultos que han hecho el esfuerzo de llevar a los nifios a la 

n sala en horarios infames tratan de rentabilizarlo por todos los 

e medios y suelen ser los mas ardorosos seguidores de todas las 

n patochadas que se les sugieren desde el escenario: palmotean, 

L: dicen que si 0 que no a las necias preguntas y corean todos los 

e estribillos imaginables, mientras que sus hijos, sobrinos 0 nietos 

a mantienen una actitud de preocupada discrecion cuando no de 

n absoluto bochomo. Muchos nifios y adultos han dado par hecho 

que el teatro infantil consiste en esta estupidizante degradacion 

s I I.· Itan comun y com~  otros tantos subproductos culturales es recla
s . mado con frecuencia, 

Naturalmente existen las excepciones en las que se ofrece tea

tro de calidad, pero estas son tan escasas como poco propicias al 

) I • I exito, S610 hacen taquillas rentables los rostros televisivos, que 

ademas de este «tiron» no suelen aportar mas que unos numeritos 

en «play-back» y unas pocas marrullerias escenicas, El resto sobre

vive gracias al fuerte ahorro de partida. 

BALANCE-RESUMEN Y ALTERNATIVAS 
) 

1 Para los implicados generosamente en el teatro para mIlOS, 

para los profesionales autenticos, pedagogos y amantes del genero, 

la larga historia de la frustraci6n, en frase una vez mas de Matilla, 

no ha terminado. De hecho en cada encuentro promovido por 

cualquier instancia se pone de manifiesto la carencia absoluta de 

-perspectivas de futuro, habida cuenta de la inacci6n institucional 

en un campo que necesita de tan imprescindibles apoyos. La sen

saci6n de que hay que buscarse la vida diversificando el esfuerzo 

en otras actividades es cormin a todos los que se dedican al 

genero. 

Se trata, una vez mas, de la pescadilla que se muerde la cola. 
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La falta de apoyo va haciendo bajar las cotas de calidad y desde 

elias se hace dificil proponer acciones decididas de fomento. 

Las instituciones culturales, educativas, sociales, deben tomar 

conciencia a todos los niveles, desde el Estado a las asociaciones 

vecinales, de la importancia fundamental del teatro, como expe-

riencia  y  como  espectaculo  en  el  desarrollo  intelectual  y  afectivo 

del  nifio. 

Los  creadores  deberan  esforzarse en  buscar  formas  de  colabo-

raci6n  interdisciplinar  uniendo  en  proyectos  a  tecnicos  audiovisua-

les,  arquitectos,  ingenieros  y  pedagogos,  junto  a  director,  autor  y 

actores.  S610  ese  esfuerzo  coordinado  podra  servir  de  base  a  un 

producto  que  este  en  condiciones  de  competir  dignamente  con  los 

que constituyen  el consumo  cotidiano  del  nino  actual. 

EI  teatro  para  niiios  debe  ser  algo  elaborado  en  extremo  y 

nunca  una  secreci6n  del  teatro  adulto,  como  resulta  ser  hoy  con 

triste  frecuencia.  L. Sowden  10  explic6  en  una  ocasi6n  muy  cIa-

ramente:  «Como  exnino  que  soy,  con  gran  experiencia  de  10 

que  es  la  nifiez,  tengo  ideas  muy  concretas  sobre  10  que  tendria 

que  incIuirse  en  un  espectaculo  para  nifios;  en  primer  lugar, 

quiero  muchos  cambios  de  escena.  No  me  importa  que  los  cam-

bios  de  decorado  se  hagan  ante  mis  ojos.  De  hecho  10  prefiero 

asi,  En  segundo  lugar,  quiero  una  historia,  y  quiero  que  se  inter-

prete  con  dantismo  y  con  detalle  hasta  el  final.  En  tercer  lugar 

quiero  acci6n.  Cuando  Juan  se  sube  por  el  tallo  de  la  planta  de 

mostaza,  Ie  quiero  ver  subir  altisimo  hasta  verle  penetrar  en  las 

nubes;  l,c6mo  os  arreglareis  para  representar  las  nubes?  Pues  eso 

es asunto  vuestro,  l,no os  parece?  Yo  no  estoy  planificando  el  tea-

tro  para  el  espectaculo,  [Lo haceis vosotros!  No  podeis engafiarme 

por  las  buenas  con  una  escalera  0  una  tuberia.  Por  estas  podria 

yo  mismo  trepar.  En  cuarto  lugar,  quiero  drama,  aunque  sea 

crudo.  AI  final  es  el  drama  el  que  hace  el  espectaculo;  asi  que 

hagamos  teatro  con  fundamento,  ampliando  al  maximo  este 

ingrediente;  que  extrae  de  mi  y  de  ti  tambien  todo  el  homble 

primitivismo. En  quinto  lugar,  recreate  un  poco  sobre  el  sentimen-

talismo  de  la  historia.  No  es  que  10  desee.  Creo  que  es  una  none-

ria.  Pero  tranquiliza  a  los  nifios,  Y  por  fin,  si  me  has  prometido 

helado  de  chocolate  en  el  descanso,  procura  arreglartelas  para  que 

10 perciba.  Si no 10 haces, no  volvere  nunca», 
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