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y concientizaci6n dentro de las comunidades rurales.
 



Esta serie de Notas Tecnicas ha sido producida por el personal del Proyecto
 
de Educaci6n No-Formal. del Ecuador. Cada Nota enfoca un punto o una 
t6cnica particular que tia sido desarrollada y probada en el Ecuador. Las 
Notas contienen la informaci6n disponible al momento de ser escritas y ciertos
 
comentarios analfticos basados en los datos e'aluativos disponibles. Sin
 
embargo, las Notas no.;on, de ninguna manera, una evaluaci6n del Proyecto. 
Stu prop6:3ito es el de compartir ideas e informaci6n sobre nuevas t6cnicas 
que se van desarrollarido. El personal del Proyecto desea recibir comentarios 
y sugerencias de los lectores que hayan obtenido experiencia, con tecnicas 
similares, en etros palses. 

El Proyecto esta f'irianciado por UISAI, y e- un esfuerzo conjunto del Ministerio 
de Educaci6n del Ecuador y del (entro para Educaci6n internacional de la 
lniversidad de Massachusetts. Las ideas y los materiales derivados de las 
ideas, fueron creados conjuntamente por cl personal de Massachusetts y el 
personal del Ecuador. Todos los materiales han sufrido cambios considerables 
en el campo, cuando su uso, en situaciones especfficas, asl lo requerla. 
En las Notas se da cr~dito a los creadores de cada t6cnica; sin embargo, en 
algunos casos, las ideas han sido modificadas por una gra:± variedad de 
personas y esmuy dufcil asignar el cr6dito. En muchos casos, varios 
miembros del perscnal han dado su aporte substancial a ia versi6n final de 
los materiales.
 

Despues; de tres ahos de esfuerzos, son innumerables las personas de Ecuador 
y de los Estados Unidos que han hecho contribuciones sustanciales a este pro
yecto. En vez de tratar de resaltar las contribu,:iones particulares de cada 
una de ellas, nos gustara ings bien anotar aqul que este ha sido un genuino 
es fuerzo bi-naciorial. 

Estas Notas Teenicas son inforries del trabajo en proceso y se emitira'n pe
riodicaunente, a medida que se vayan escribiendo. Se exigira. un d6lar por 
copia, para cubrir parcialmente los costos de reproducci6n y franqueo. 
Las solicitudes tanto para la versi6n en castellano como para la inlesa, 
pueden hacerse a:
 

Center for International Education
 

Ecuador Project, Hills House South
 

University of ."assachusetts
 

Amherst, Massachusetts 01002
 

David R. Evans
 

Series Editor & Principal Investigator
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TITERES Y TEATRO CAMPESINO 
 . . 

Introducc ifn 

El proceso de cambio social implica necesariamente l utilizaci6n
 

de toda clase de recursos que permitan al pueblo tener un conocimiento 
perfecto de su realidad; pero no un conocimientote6ricoy emprico. sino.3 

realista y critico de las circunstancias en las cuales vive. 

2C6mo podemos esperar que un pueblo participe en un proceso de
 

cambio si le cerramos las puertas de la informaci6n; si no tiene acceso
 
al conocimiento, limit6.ndosele sus posibilidades de logro? Debido a que
 

el sistema se ha encargado de encerrarlo dentro de un ambiente caracterizado 

por la falta de medios de aprendizaje, el hombre se encuentra CQmIIetUnet, 

desubicado al salir de su medio, que equivale awdecir, en la sociedad.
 

Frente a esta circunstancia, la educaci6n debe permitir la parti.cipaci6n
 

directa del individuo de manera que sepa lo que quiere y como lograrlo;
 

que pueda escoger el camino que debe seguir y a d6nde debe ilegar.
 

Pero para esto la sociedad debe asunmir u-na actitud A6s humana; debe 
considerar a todos como seres humanos y debe participar en ese proceso de 

cambio, porque de lo contrario, si no hqv ina participaci6n mutua, Al
 
proceso serg falso y las metas 
se lograrin solaxnente en la medida en que
 

la violencia lo permita.
 

El prop6sito de estas notas es 
dar a conocer las actividades realizadas
 

por e 
Proyecto del Ecuador y la Universidad de Massachusetts en relaci6n
 

con los tfteres y eA teatro campesino. Desde cl inicio de las actividades
 

del Proyecto del Ecuador, 6ste se ha caracterizado por una b6squeda
 

permanente 
 de nuevos recursos y nuevas destrezas que permitiera al
 
campesino su inc.rporaci6n a un proceso de cambio social.
 

Existe dentro de la tradici6n de los palses de la America Latina cl
 

aprecio por las formas teatrales tales como el drama, la m~mica y el chiste.
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Su uso como forma de escape de la realidad y como entretenimiento es la 

mas conocida. En algunos casos el teatro ha reflejado la situaci6n 

prevaleciente aunque no siempre en forma crftica. En las zonas urbanas se 

han utilizado los t teres para el entretenimiento de los nifios.
 

.	 .Estas yotras formas art tc tabi en se- han -utilizado cn ios medios. 

ind~genas para relatar leyendas antiguas de la mitologia incaica (maya, 

azteca, etc.). En muchas partes se han usado ma'scaras (caretas) y dis

fraces para dramatizar las leyendas, los acontecimientos y para describir
 

y relatar tradiciones. Por ejemplo, en Guatemala el grupo indlgena de la
 

vegi6n del Quiche tiene la tradici6n de relatar cada aflo los acontecimientos
 

de la conquista. Utilizan mascaras y disfraces, y dramatizan el relato
 

en forma de baile. Esta tradici6n tiene m~s de cuatrocientos afos.
 

En el Ecuador hay evidencia concreta de la existencia de un teatro
 

aut6ctono anterior a la llegada de los espailoles, que se presentaba en las
 

grandes ceremonias y fiestas. En Pillaro, por ejemplo, hay una "acci 6 n
 

hist6rica teatralizada" sobre la conquista de Huayna-Capac, representada
 

en quichua. En Pomasqui ,-e representaba la obra "Mantanza del Yumbo" con 

dialogos en espagol. Recientemente se ha descubierto una obra que se ha
 

publicado en versi6n quichua y espalol por el Dr. Ricardo Desealzi en la 

obra "Historia Crftica del Teatro Ecuatoriano". La obra es corocida como
 

"El Dium Dium" o "Los Quillacos" y su origen se remonta al siglo XIII o XIV. 

Esta obra se representaba en el lenguaje aborigen de la zona de Achupallas 

en lo 	que entonces era el reino de los Puruhaes, hoy Chimborazo. 

A. Origen
 

Durante las visitas al campo pudimos notar el interes de los campesinos 

en el teatro, o lo que se conoce en el campo con el nombre de"la comedia". 

En ciertos lugares, al celebrarse una fiesta importante en la comunidad, el 

profesor local quedaba encargado de organizar una representaci6n p"bJica. 

Tal "funci6n" usualmente consta de la representaci6n de una pieza teatral 

de tipo dramtico. Los temas generalmente escogidos son de tipo moralizador; 



por ejemplo, el eterno trigngulo amoroso con finales-, en muchos de los 

casos, tr6gicos 0 felices, el perd6n o la muerte y luego el "aquli no ha 

pasado nada'. Un tema bastante representado es tambi6n el de la madre, el
 

hijo malo que se marcha, el hijo pr6digo quo regresa y la madre abnegada
 

que perdona todos los sufrimientos de la pobreza. Vimos varias
 

representaciones de esta naturaleza que casi siempre eran seguidas par
 

un.n~uero -de variedades , c6mi osea.................................
 

Vimos estas representaciones en varias oportunidades y observamos que
 

el p Lblico era simplemente un receptor pasivo aunque reflejase diferente
 

emociones en el transcurso de la obra y de acuerdo con la tem6tica
 

de la misma. Sin embargo, al finalizar la obra, mientras la gente se
 

dirigla a sus casas o mientras el grupo de amigos se reunfa para tomar
 

unas copas, se comentaba sobre la trama, el significado del tma y la
 

actuaci6n de los participantes. El padre y la madre comentaban sobre
 

las situaciones representadas y muchas veces asumian el papel de los
 

protagonistas y se preguntaban: "si estuviera en el lugar de la esposa
 

traicionada, lque harla yo?" Inclusive se utilizaban en este tipo de
 

observaciones palabras fuertes; pero no se hacfa un intento de inter

cambiar impres-ones entere los actores y el pliblico.
 

B. El por qu6: uso tradicional y uso en el Proyecto
 

Varios de nosotros est.bamos interesados en utilizar algunas formas
 

artfsticas en las actividades del Proyecto. Pensamos que la utilizaci6n
 

del teatro de tfteres y del teatro campesino podr'a ser una forma de lograr
 

mayor participaci6n del auditorio, lo cual serla una forma mls creativa.
 

Los juegos utilizados para la alfabetizaci6n y para el desarrollo de des

trezas numericas, y los juegos utilizados para la concientizaci6n
 

inducen actividades que requieren la participaci6n activa de la gente.
 

Sin embargo, cre'amos que el uso del teatro serla una forma ms eficaz dentro
 

del contexto de la concientizaci6n.
 

Reconoc~amos que la forma tradicional del teatro ha sido utilizada para
 

contar cuentos e historias para diversi6n de 'la gente. Anteriormente, la
 



lnica reacci6n era aplaudir al final do la pieza. Esper~hamos. conseguir
 

otras reacciones de la gente ante otro ipo de piezas teatrales. Se
 

asperaba presentar piezas que representaran situaciones actuales en las 

que vivlan los miembros de las comunidades. El teatro debla ser utlinado 
come una herraienta para entretenerse, pero al mismo tiompo, para levantar 

la conciencia de ima cultura. 

C. Tipos de expresi6n artstica
 

En Ai Proyecto hemos definido teatro come una forna de expresion
 

arbAstca, no estrucLurada, esponthnea, que ofrece la oportunidad a los
 
cUaMpesinos que quieran part;icipar en ellaj.de aetuar nituaciones re.ale,
 

sin sentirse amenazados par las consecuencias que ello pueda ti'aer. Cuando 

ste tLipo de expresi6n artfstica ocurre en un ambiente libre de amenazas, 

en que el grupo se identifica eon el tema de la presentaci6n y cue.tiona 

(pone en duda) el resultado, la presentacion sirve come una herrainienta al 
proceso de aprendizaje. E1 grupo l.ega a considerar alternativas que no 

esLabam a su alcance anteriormente. 

[,'-s formas de expresi6n teatral que se han escogido en el Proyecto son 
f'] ,xi bl.es, adapab] es efi caces y baratas para cornumicatr ideas, conoimienton 

y onteinido educat,ivo. E1 teatro se ha convertido en un gran medio 

concientizador. a reflexi6n sobre la tembtica planteada en la obra llevwl 
l e.PLari.dor a ubae<'urf., dentro de su realidad., De esta manera empieza a 
e-stiona r las situaciones en que vive el hombre. En un gran nineror de cas:", 

de:puOs de la refei6n, medita sobre las soluciones que puede haber parn 
Ias situaciones planteadas, toma ace.ones 0 cuando menos, queda Ja 
[n(Iuitud en lA comunidad. Consideramos que cl teatro, sin este requisite 

de reflexior, seguirA marginado al espectador. 

En Ias actividades art.st.cas del Proyecto se pueden delinear cinco 

tipos de expresi6n teatral desarrollados en las comunidads: 

i) el teatro de t.teres, 2) los cabezones, 3) el teatro campesino 

tradici:onal, 4) el socio-drama, y 5) el teatro empfrico. 

http:ellaj.de


nestanotatecnca se describe como se han utiiizado e tas formas
 

art~sticas en las comunidades rurales del Ecuador. 
En gran parte
 

discutimos el teatro de t1teres: 
 como llegamos a las comunidades para
 
hacer 4la presentaci6n; como se escogi6el tema;la presentaci6n y In
 

participaci6n de los miembros de las comunidades. 
En seguida se describe
 
el teatro campesino: el origen y la pruparacion de los actores; la
 

selecci 6n.del.tema;..la.presentaci6n y-la participaci6n-dela-comunidad....
 

en esta forma teatral y en l socio-drama y el teatro empirico.
 

La mayoria de las citas que aparecen en esta nota t6cnica fueron
 

tomadas de dilogos con los miembros del Proyecto del Ecuador, con las
 

comunidades campesinas del Ecuador y con los miembros del Centre de
 

Educaci6n Internacional de la Universidad de Massachusetts durante el aio
 
1973-1974. 
 !:
 

II. Titeres y Cabezones
 

Los tfteres se han utilizado en muchos lugares en programas de
 

alfabetizaci6n, para transmitir informaci6n sobre la nutricion, la salud,
 

el bienestar de la familia, la planificacidn familiar, etc. La
 
organizaci'n World Education ha utilizado los t'teres en 
sus programas de
 

alfabetizaci6n y planificaci!n familiar. 
Bill Baird, el autor de
 

Puppets and Population (T~teres y Poblaci6n), ha dicho que los t5teres
 

han tenido exito porque son muiecos. Cuando un actor presenta algo, la
 

gente necesita saber qui6n es, par que esta all , por quO sabe mas que los
 
demAs, quien lo invit6 a hablar, etc. Un tftere llega, actda y nadie
 

pregunta por quo. Los tfteres son adaptables a cualquier situaci6n,
 

pueden ir a cualquier lugar y hacer presentaciones para una persona o
 

un grupo pequefio o grande. No importa. Mas importante aw'i es que la
 

comunidad entera pueda participar en el acto.
 

En el Proyecto se ha enfatizado que los tfteres solamente son mufiecos
 

que hablan y actian porque aIguien les da vida. Por si mismos, no
 

tienen ningun poder; lo que dicen representa lo que la persona que los
 
maneja quiere expresar. Es decir, es el titiritero quien transmite vida
 

y acci6n al t~tere. Hemos tratado que los 
t~teres no aparezcan como
 

seres sobrenaturales con poderes superhumanos.
 



nica reacci6n era aplaudir al final de la pieza, Esperfbamos conseguir
 

otras reacciones de la gente ante otro tipo de piezas teatrales. Se
 

esperaba presentar piezas que representaran situaciones actuales en las
 

que 	vivfan los miembros de las comunidades. 
El teatro debla ser utilizado
 

como una herramienta para entretenerse, pero al mismo tiempo, para levantar
 

la conciencia de una cultura.
 

C. 	Tipos de expresi6n artfstica
 

En el Proyecto hemos definido teatro 
como una forma de expresion
 

artfstica, no estructurada, espontanea, que ofrece la oportunidad a los
 

campesinos que quieran participar en ella, de actuar situaciones reales
 

sin 	sentirse amienazados por las consecuencias que ello pueda traer. 
 Cuando
 

este tipo de expresi6n art~stica ocurre en un ambiente libre de amenazas,
 

en que el grupo se identifica con el tema de la presentaci6n y cuestiona
 

(pone en duda) el resultado, la presentaci6n sirve como una herramienta al
 

proceso de aprendizaje. 
El grupo llega a considerar alternativas que no
 

estaban a su alcance anteriorniente.
 

Las formas de expresi6n teatral que se han escogido en el Proyecto son
 

flexibles, adaptables, eficaces y baratas para comunicar ideas, conocimientos
 

y contenido educativo. El teatro se ha convertido en un gran medio
 

concientizador. La reflexi6n sobre la tematica planteada en la obra lleva
 
al espectador a ubicarse dentro de su realidad. 
De esta manera empieza a
 
cuestionar las situaciones en que vive el hombre. En un gran n mero de casos,
 
despus de la reflexi6n, medita sobre las soluciones que puede haber para
 

las 	situaciones planteadas, toma acciones o cuando menos, 
queda la
 

inquietud en la comunidad. Consideramos que el teatro, sin este requisito
 

de reflexi6n, seguira marginado al espectador.
 

En las actividades artfsticas del Proyecto se pueden delinear cinco
 

tipos de expresi6n teatral desarrollados en las comunidades:
 

1) el teatro de t~teres, 2) los cabezones, 3) el teatro campesino
 

tradicional, 4) el socio-drama, y 5) el teatro empirico.
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c i	 6
B Sele: on del contenido y preparac n
 

La comunidad se pone de acuerdo y escoge el tenia del contenido do la
 

obra y esto se o
incorpora en la obra que se lresenta. En la Universidad de
 

Massachusetts tuvimos la oportunidad de conocer a dos de las personas
 

responsables de hacer este trabajo en el Ecuador. Ellos nos dieron una
 
presentaci6n. 
En este caso sucedi6 que tin campesino analfabeto hab1r
 

recibido una carta de su hijo que estaba trabajando en la capital.
 

Nadiepodla leer leer-la carta y-alguien-sUairi6'que'deberia llevarla..........
 

al 	teniente politico, pues seguramente el sabra leer. El teniente
 

polftico, que en verdad no 
sabla leer, abri6 la carta y sustrajo el 

dinero queel hijo le hab'a enviado a su padre. (El padre sab~a que su 

hijo le enviaba dinero y al no encontrarlo en la carta se sintlo triste 

porque su hijo le habla faltado). Enctonces se presento al tema de la 

alfabetizaci6n y de c6mo se maltrataba a los campesinos que no se pod a
 

defenderse del teniente politico.
 

El contenido de las obras esta siemnp.e de acuerdo con circunstancias
 

que se encuentran en los sitios a los cuales se va. 
Las obras representan
 

situaciones que vive la comunidad. Si hay un problems, los tfteres
 

representan ese problema, pero sin dar soluciones. E1 contenido entonces
 

trata de incidentes relevantes a la comunidad, denuncias de personas en
 

la 	comunidad, problemas de autoridad, religiosos, de analfabetismo,
 

de 	educaci6n, etc.
 

C. 	Presentaci6n
 

Luego de seleccionarse el contenido, se prepara el sitio donde se 
va
 

a hacer la presentacion. Puede ser al aire libre, en el parque, en la
 

iglesia, en la escuela, etc. La primera vez que se hizo unajresentaci'6n
 

de t~teres en una comunidad, los miembros del Proyecto que estaban dando
 

la 	presentaci6n llegaron con un escenario que ellos hablan preparado.
 

Hablan gastado un poco de dinero montando el escenario con madera triplex
 

y con telar especial. Hiceron unas cuantas presentaciones en la comunidad.
 

Despu's de la presentaci6n, uno de los campesinos dijc2
 

--	 "Compaiero, esto es lindo. Esto nunca lo hemos visto antes. Pero,
 

,c6mo podemos nosotros hacer esto? Aquf no tenemos un escenario como Uds.
 



..... it i nen i;::A u s.Vun l .."S 

tienen. AquT solo tenemos chahuarqueros Cuna varas de un tipo de vegetal 

que llaman cabuya y esteras (petates). S6olo 6so.. No po('emos presentar"--

Esto les d~o la idea de que estaban fuera de la situaci'n real. ,Dejaron
 

el escenario en la comunidad y a partir de ese d5a buscaron coma hacer
 

escenarios en los lugares donde iban a presentar los t~teres. Por
 

ejemplo: cuando dieron la presentacion en la Universidad e Massachusetts
 

so colocaron unas sillas sobre una mesa que se cubri6 con una cobija
 
-.. P...4 E isiso6n)1 dI"ii6 l ters iiehntras qutelos que. 

estaban manejando los t5teres quedaban detras, sin yer vistos por el
 

pablico.
 

Cuando se hacen presentaciones en las comunidades so buscan lugares
 

donde se puede colocar el escenario. Por ejemplo: se puede utilizar una
 

ventana, el dintel de una puerta, debajo de una mesa, etc. A veces dos
 

campesinos cogen un poncho, o una cobija, y hacen un tel6n.
 

D. Participaci6 n de la comwuidad
 

Durante la representaci6n los tfteres hablan entre si y con los asistentes
 

a ia presentaci6n. Por ejemplo, en la presentaci6n en la Universidad, los
 

tfteres pidieron a uno de los participantes que viniera a leer la carta,
 

pues el padre no estaba satisfecho con lo que le haba dicho el teniente
 

polftico. El joven que se acerc6 para leer la carta tampoco pudo leerla.
 

La carta estaba escrita en castellano y el joven solamente hablaba ingles.
 

Con esto se nudo captar la idea de que en muchos casos llegan extranjeros
 

a las comunidades y no pueden comunicarse con la gente por no conocer el
 

idioma, creando as una serie de situaciones que generalmente provocan
 

confusi6n y malestar.
 

Eventualmente alguien pudo leer la carta y los campesinos se dieron cuenta
 

de que s5 habfa dinero. LQue habfa sucedido? 0D6nde estaba el dinero?
 

El pfblico comenz6 a gritar que habla visto al teniente polJ.tico robarse
 

el dinero. Na se di6 ninguna soluci6n. Despues de la presentaci6n se
 

discuti6 lo que hab'a pasado. En la comunidad campesina se discuti6 lo
 

sucedido y todos participaron, tratando de encontrar una soluci6n al problema.
 



De ahl pasaron a contar sus experiencias. Se olvido la presentaci6n y se
 

comenz6 a reflexionar y a discutir la situaci6n en que se vive en la
 

comunidad, los problemas que existen y c6mo se podrSan solucionar.
 

Generalmente, durante la presentacion, los caumpesinos se acercan a
 

los tfteres para ver de qu6 estan hechos; los manipulan, conversan con
 

ellos, los observan. Cuando-se familiarizan con ellos hacen una pequeia
 
u e 
presentacion. Rapidamente s6 ponen -de acuer--o sobSre cualquier tema j .. 

quieren presentar. Luego dicen: "Usted va a ser Juan; usted, Pedro;
 

usted, la Maria Manuela." Al principio son un poco huraios, pero lo
 

mgs importante es que la presentacion es espontanea; participan, rlen,
 

gozan, dialogan con los tfteres y con los demas que estan presentes.
 

En las presentaciones que hacen los iniembros de la comunidad hemos
 

podido observar, en contraste con las del equipo de la Universidad de
 

Massachusetts que en aquellas hay mgs naturalidad en la actuaci6n y que
 

los personajes parecen ser mas reales. En muchos casos, como conocen
 

los nombres de la gente de la comunidad, tratan de personificarlos durante
 

la obra.
 

Como se ha dicho anteriormente, despues de la presentaci6n analizan
 

la obra. En muchos casos se olvidan de 6sta y comienzan a analizar su
 

propia situaci6n. Los tfteres sirven para generar la discusi6n y la
 

reflexi6n de estos grupos frente a su propia situaci6 n. Alguien dijo:
 

-- 'En los momentos de la reflexion, no hay nada que los retenga.
 

Se ha logrado otra reacci6n cuando se termina la obra. Ya no son solamente
 

los aplausos que se acostumbra a oir."--


En un lugar sucedi6 que tiraron piedras cuando se hizo una presentaci'n. 

No fue porque no les gustarg la obra sino porque una de las personas que 

habia asistido a la presentaci6 n era un representanate de la autoridad. 

Se sintieron amenazados, dadas..',is circunstancias que se habaan suscitado 

en la presentaci6n. 
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Lo importante es que no :ula.cnte 1-- tfteres act'an. Tambi6n a los
 

campesinos lea gusta actuar. En condiciones normalos, los campesinos no
 

hablan frente a un grupo. Es muy distinto cuando cogen los tfteres y
 

comienzan a presentar un tema. Las presentaci6nes que hacen son muy buenas.
 

Se debe decir quo se puede apreciar la calida'. humana natural y artistica
 

que tienen. Se logra una gran participaci6n.
 

Usualmente, cuando se terminan las presentaciones, los campesinos
 

quieren saber como se hacen los tteres. A contituaci6n se explica el proceso.
 

Elaboracion do tTteres y cabezones
 

a) Tfteres
 

Molde: se consigue una media o un calcet~n. Se rellena de arena,
 

de porotos (frijoles) o iraiz, etc. Esto se hace de acuerdo con el tamaio
 

de la cabeza que se quiera. Se introduce un palo del grueso del dedo de
 

una persona. Vste se amarra y asT queda una bola. El calcetIn relleno
 

se frota con aceite o con manteca para que el papel no se pegue. Cuando
 

ei;to se ha hecho, se van poniendo pedazos de papel mojado o remolido
 

alrededor de la bola. Se puede usar papel de peri6dicos, pero es mas fcil
 

usar papel de servilleta que es mas suave. Se van haciendo pedacitos y estos
 

se van colocando alrededor de la bola rellena. Se pone lquido engomado
 

sobre el papel. Se pone una capa de pape] y otra del lfquido. Esto se
 

hace hasta que se forma la cabeza. Luego se va dando forma a la nariz,
 

los ojos, la boca, las orejas, etc. Varias personas pueden hacer los
 

tfteres para que salgan diferentes. Cuando se ha dado forma a la figura
 

y ya tiene orejas, ojos, nariz y boca, se pone a secar al sol. Si es
 

neccsario hacerlos r~pidamente so pueden poner al horno. Cuando estal seco
 

el tftere, se le saca el palo y salen los porotos, etc. y se saca el
 

calcet~n. Se deja secar por dentro. Es necesario hacer el tftere de un
 

espesor suficiente que garantice su consistencia.
 

Pintura: Se pintan los oJos, la boca, etc. Se le dan las
 

caracter~sticas de un tftere alegre, triste, enojadoa, etc. Las facciones
 

deben ser las mas simples y rusticas posibles.po1ls41ttren El ttere no debe a "arecer
eeaaee
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perfecto. Es necesario que sea pintado de tal manera que la figura pueda
 

ser vista a la distancia. No va a ser apreciada si es mu~y sof'isticado.
 

Cuando el tftere ya esta pintado, se le hace . vestida de desecho
 

o de ropa vieja. Este se puede pegar al cuell O del tftere. Se le hace
 

pelo de lana y se le pone un sombrero. Una vez vestido se le da vida al
 

meter la mano por el hueco y al manipularlo con los dedos.
 

Hay otras maneras de hacer tteres. Por ejemplo, hemos vistO t2teres 

en forma de animales que se han hecho de lana en crochet. Otros tftere: 

se pueden hacer completamente de tela, rellenando la cabeza para que 

quede redonda y pintando las facciones. 

b) Caaezones
 

Molde: Se puede utilizar una olla de barro (una tinaja) o un
 

canasto. Se procede de la misma formna que con los tfteres. Se le !'ota
 

con manteca o aceite y se le van poniendo capas de papeJ. y capas de
 

liquido engomado. Es necesario usar papel mas grueso para los cabezones,
 

papel de cart6n o papel de fmdas o bolsas. Es necesario hacer una pasta
 

de este papel, mojandola hasta que se amolde f'cilmente. Se puede
 

hacer el molde por mitades, o se le puede cortar despu6s que se hayn secado.
 

Despues se juntan las dos partes y se Lnen con mas papel.
 

Para garantizar su consistencia, los cabezones deben hacerse Io
 

suficientemente gruesos. Entonces, se van formando los ojos, la nariz,
 

etc. (Se hacen huecos en los oJos, la nariz y la boca). Luego se deja secar.
 

Pintura: Cuando el molde ya est6 seco se pinta con colores
 

fuertes y vivos pero no brillantes. Deben ser colores naturales. Las
 

facciones tienen que ser ma's grandes de lo normal; que sobresalga la
 

expresi6n. Por ejemplo, si se quiere hacer un chagra (una persona del
 

campo, medio blanco, colorado por el frfT) se le tiene que dar 6nfasis a
 

los p6mulos.
 

Cuando el cabez6n est6 listo, puede medir un metro de alto y el dihmeLro
 

puede ser desde 50 cm. hasta un metro. Al ponerse el cabez6n en la cabeza
 

de una persona, 'ste queda apoyado sobre los hombros. La persona puede vrtr
 

- i i
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porque generalente sus ojos quedan al nivel del hueco de la boca del cabez6n.
 

El cscenario: Para el teatro de .t.teres se puede usar una
 

ventana, el dintel do una puerta o lo que sea, para formar un escenario.
 

Como se explic'6 anteriormente, se utiliza lo que haya en el lugar donde
 

se.waa. hacer.la.presentaci6n:.°.una mesa, eL respaldo. de..una silla, etc.o... 

Dos personas pueden sostener un poncho o tna estera como tel6n.
 

III Teatro Campesino 
a) Origen del teatro en el caimpo, teatro tradicional
 

flabfamos viso grupos teatrales de tipo profesional. como "La Barricada", 

el Teatro de Ensayo de la Casa de la Cultura de Quito y algunos otros grupos 

teatrales de tipo profesional o semi-profesional que naturalemnte ten~an 

como meta la representaci6n de obras teatrales de denuncia y de compromiso. 

Estos grupos no s6lo permitTan, sino que auspiciaban el diglogo y fueron 

un ejemplo estupendo que nos permitfo organizer un grupo de teatro 

empfrico o sea, un grupo de teatro en el cual nadie tenla mayor experiencia 

en este aspecto. Si bien es cierto que algunos habamos representado algunas 

veces a ciertos personajes dentro de alguna obra teatral, estgbamos mUy 

lejos de conocer t'cnicas y sistemas teatrales. Sin embargo, pensamos que 

era posible iniciar un programa de representaciones teatrales, para lo 

cual. decidimos pr~ieramente organizar un pequebo grupo. Es asl como 

iniciariuos una serie de conversaciones en diferentes comunidades en donde 

existian facilitadores entrenados por el personal de la Universidad de 

Massachusetts. Togramos establecer el grupo en San Miguel, comunidad 

situada dentre Riobamba y San Andres y este gruno concurr.a a las reuniones 

convocadas por uno de los facilitadores de la segunda generaci6n qui.en estaba 

muy interesado y a quien ademas le gustaba este tipo de actividades. 

Una vez establecida y seleccionada la comunidad con la cal se podr~a 

organizar el grupo teatral, entramos en el proceso de preparar una 

obra que pudiera ser representada por ese grupo. 

b) Preparaci6n y selecci6n del contenido
 

Naturalmente alprincipio se trat6 de buscar obras conocidas de autores
 

nacionale8, pero luego, durante varias reuniones que tuvimos, nos dim.s cuenta 

*de que eramas meritorio que e grupo creara su propia obra. Es ac4Y como
 

http:hacer.la
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durante varias reuniones discutimos al respecto y finalmente decidimOs
 

que deblamos crear una obra bas~ndonos en la fotonovela #i, "Entre el
 
Amor y la Esperanza" y esto se decidi6 por el hecha de que esta fotonovila
 

* habla sido distribulda ya en muchas comunidades; es decir, en todas 

las comunidades a las cuales el grupo de teatro querfa llegar. 

Varias personas la conoclan; ya la hablan le~do y quer~amos, como 

alguien del grupo decla: "remachar lo que la fotonovela decla", a fin 

de que las comunidades fueran tomando mas conciencia del problema quc e[taba 

representado en la misma. 

Fue un poco dificil a]. principio, debido a la falta de experiencia
 

que teniamos, que el grupo lograr concebir en Iso mejores t6rminoi,
 

una obra de teatro. Sin embargo se logr6 y, modestia aparte, la obra
 

fue interesante.
 

Debemos mencinar el tipo de personas que formaron el grupo de teatro:
 

el facilitador de la comunidad quien encabeza y dirige el grupo y quien
 

realiza diversos trabajos que van desde la agricultura hasta jornalero
 

de construcciones; dos agricultores, dos ch6feres profesionales, un
 

aprendiz de sastrer'a, una estudiante y dos mujeres que realizan quehaceres
 

domgsticos. Todos son campesinos de San Miguel, comunidad situada a unos
 

ocho kil6metros de Riobamba.
 

Veamos c6mo logrwnaos cruar esa obra. Se reuni6 el grupo, que de aqui
 

en adelante llamaremos Iel Grupo de Manuel.
 

Cada cual ley6 la fotonovela por separado. Despu's de e~to y,
 

siguiendo la tecnica que ha utilizado la Universidad de Massachusetts,
 

se inici6 un proceso de reflexi6n sobre el contenido de la obra y sobre que
 

papel le gust6 mas a cada un0 de los participantes. Se hicieron
 

observaciones sobre como deber~a actuar Manuel Santi o como deber'a actuar
 

el Patr6n. Se hicieron observaciones sobre la actitud del Teniente Polltico,
 

y ademas el grupo consider6 varios finales para la obra.
 



Tomando en cuenta este tipo de observaciones fuimos reestructurando
 

la fotonovela y creando los personajes, pero siempre manteniendo la
 

Poco a poco fue tomando cuerpo la obra teatral.
tem~tica presentada. 


Se hicieron borradores y finalmente, despues de cierto ti,.mpo, tuvimos
 

De acuerdo con las inquietudes individuales
conforada ya una pequefia obra. 


del Grupo de Manuel, se escogieron las personas y se asignaron los
 

personajes; se repartieron los papeles para que fueran estudiados y se
 

aproximadamente. Ensay6bamos
lievaron a cabo los ensayos durante un mes 


todas las noches en la casa del facilitador, que era el sitio de
 

hizo una serie de
reuni6n de la comunidad. En el transcurso del mes se 


cambios y algunas observaciones, tratando de lograr que el dialogo fuera
 

6gil, menos mon6tono, hasta que finalmente el grupo consider
6 
que
rnls 
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estaba listo para salir a escena. Se program una serie de presentaciones
 

en varias comunidades campesinas, para lo cual fue necesario un presupuesto
 

para movilizaci6n, alimentaci
6n y bonificaci6n para los actores, en
 

vista de que todas las presentaciones eran gratuitas.
 

C. 	Contacto con las comunidades
 

Cuando la pieza teatral estuvo lista se plane6 una estrategia para
 

presentarla en las diferentes comunidades. Entonces, Junto con el
 

facilitador de la comunidad donde se habfa comenzado el grupo teatral
 

y de otras personas del Proyecto, se recorrieron las comunidades y
 

6 
se convers con la gente sobre la posibilidad de presentar la obra
 

teatral. En todos los lugares las comunldades acogieron la idea con
 

mucho interns pues eran comunidades dnndie rara vez hab~a tina actividad
 

de este tipo. Ellos mismos hicieron um itinerario.
 

D. Presentacion
 

o ,,icoracion
Para 	presentar la pieza no es necesario un escenario 


especial. Cualquier sivio es bueno, ya que para una acci6n de la vida
 

diaria de las comunidades no son necesarios escenarios prefabricados
 

que pongan un marco diferente a la vida. Las piezas puden ser presentadas
 

al aire libre o en la escuela.
 

Cuando se presenta una obra, esta va acompafada de otros nrmeros
 

art~sticos no profesionales. En muchos casos son miembros de la misma
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comunidad que saben tocar la guitarra, que cantan, recitan, etc. La obra
 

se presenta en medio de un crculo que forma el piblico. Los actores rio sc
 

maquillan; se presentan tal y como son y de acuerdo con la comunidad donde
 

se presenta la obra. Muchas veces los actores est6 n en medio del P1lico y
 

actlan desde el pqblico. En varias ocasiones se tuvo la oportunidad de ver 

..... blico se envoliva-en la-acci6n-y como reaccionaba y-part~icipa encomo-elP • 


determinados momentos de la obra. Este es el efecto que buscgbamos:
 

incorporar al priblico para que reaccionara. No logramos esto en todas
 

partes porque muchas veces las circunstancias no lo permitieron.
 

Al terminar la pieza los miembros del grupo teatral intercambian
 

impresiones con el p1ablico. Esta "es la parte ms importante porque el cuando
 

el pqblico comienza a tener conciencia de la situacion en que vive. En
 

muchas ocasiones diJeron:
 

--"Sabemos que somos pobres. Sabemos que no sabemos leer, escribi.r. 3abeios
 

que nos maltratan. Pero solamente sabemos."
 

En cambio, con las obras de teatro comenzaron a cuestionarse y a cuestionar
 

la situaci6n:
 

--"Bueno, Lpor que somos pobres? Lpor que nos explotan? Lpor qu6 no,,
 

maltratan?
 

Empezaron a discutir posibles soluciones a esos problemas y surgieron muchas
 

alternativas.
 

--"Realmente esta es la parte funiamental; sin esta parte, sin la
 

discusi6n, sin la reflexi6n de las coaiunidades sobre la situaci6n que el
 

grupo teatral ha planteado, el trabajo no sirve."--


Mucha gente puede captar el mensaje, pero mucha gente puede dejarlo pasar,
 

sin buscar explicaci6n. "Sf, somos pobres, eso ya se sabe. Todo el mundo
 

1o sabe." Pero mientras los espectadores no refl.exionen sobre su situaci6n,
 

el mensaje del teatro no habra'calado completamente.
 

1. Socio-drama
 

En la mayorla de lcs lugares donde se present6 la obra, despues de
 

la discusi6n y de la reflexi6n, las comunidades decidieron representar, en
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ese momento, un socio-d-rama. Estas p.ersonas casi riunca habian tonido la 

oportunidad die actuar un socic-drama. Al igual que en el teatro de tlteres, 

cuando los miombros de las comunidades tomaban un munieco en sus manos y 

expresaban sus ideas y ponsamientos al p~iblico, los ei-pectadores* se presentablan 

ante el pqblico para escenificar alga que pueda haber sucedido en la 

comunidad en esos misinos d~as. 

La actuacion do las personas ten~a mucha fuerza. dram~itica, aun sin haber sida 

entrenadas anteriormento. Eran presentaciones simples quo se desenvolv~an 

en un marco verdaderamente realista. 

* Despue's de presentarse el socio-drama todos participan en un discusio'n
 

para analizar el cantenido do la abra quo se ha prosentado y el contonido del
 

sodao-drama que Jlos miemnbros de la coinunidad han presentado. Esto los
 

*permite toner una nueva dimiension en el ana'lisis do su propia situacio'n.
 

En una ocasi6n unaos campesinos dijeron lo siguiente:
 

--"Antes, nosotras pens~bamos que el problema e~ramos nosotros, quo el
 
prablema lo tenlamos nosotros en nuestras comunidades. Pensa~bamos
 
que hac~a Calta una soiuci6n. Y casi siempre la solucio'n ven~a do,
 
fuera de las comunidades,,del 'blancol. Muchas veces las soluciones
 
qjuo tralan eran elemontales,*tan simples que nosotros hubi !ramos podido
 
hacerlas tambie'n. Pero, no ten~amos dostrezas para bregar con esas situ
aciones. El toatro realmento ayuid6. No solo el toatro, naturalmente."
 

Como dec'la el cainpesino, no Cue ei teatro unicamente lo quo ayud.6,
 

pues los resultados do este tipo do trabajo no se pueden atribuir solamente
 

a una accio'n determinada: es el resultado de una acci~n maLtiplo y do
 

situaciones diferentes, pero fundaxentalmente, es el resuJltado do la Ce y la
 

confianza on la capacidad propia.
 

Podri'aos tambi6n hablar do otro grupo teatral quo so organiz6' o mejor
 

dicho, quo so improviso'durante el Prayecto Feria Educativa.* Aprovechando
 

Jla experiencia adquirida anteriormente, en cada una do las comunidades a las
 

SNota: 	 La Foria Educativa Cue una actividad del Proyecto en la cual so
 
visitaron comunidades en ol campo durante un per~odo do dos d~as.
 
La Foria consistla on una combinacio'n do actividades relacionadas
 
con teatro, tfteres, juegos, canciones, cabezones, etc. Favor ver
 
apendice.
 



que el grupo llegaba, adems 	de las actividades previamente programadas en
 

el 	plan de trabajo, tambien se improvisaban pequeios actos teatrales
 

siguiendo la tecnica del socio-drama. 
Para este efecto, durante el
 
primer dla que la Feria Educativa permanecla en la comunidad, un grupo de
 

compafieros se encargaba de investigar los problemas ma5s 
importantes de la
 
comunidad, los cuales eran representados dirante la reuni6n,en el segundo
 

........dando -de esta manerala-imprt ia
de caso re quer"a a11s1 situaciditne;.i-d 

reales de la comunidad. 

Esta forma de trabajo dio buenos resultados en cuanto se refiere a
 

estimular a las comunidades para quo participaran en programas similares,
 

con 	la particularidad especial de que los temas que ellos trataban, de
 
gran importancia para la comunidad, eran representados por las mitimas
 

personas que en la vida real 	hablan participado en tales sucesos.
 

1. 	El Teniente Pol~tico -- demostraci6n palpable de las relaciones 
de poder y explotaci6n de la autoridad 
para con el campesino. 

2. 	El Cura de la -- sistema tradicional de opresi6n.
 
Parroqui a
 

3. Los lderes --	 comparaci6n entre el sistema tradicional 

y el modelo del facilitador.
 

4. La minga --	 demostraci6n de que en la uni6 n esta la Cuerza, 

5. 	Construcci6n de la
 
escuela --
 reflexion acerca de las dificultades burocr 	ticas para lograr algo.
 

6. 	Planificaci6n
 
Familiar --
 concepto ingenuo del problema.
 

7. 	Pxodo del campo
 
a la ciudad -- escenificaci6n de las peripecias que la 

persona que va a la ciudad pasa. 

8. 	El Analfabetismo 
 --	 este tema se ha presentado con gran variedad 

de circunstancias. 

tstos han sido los temas mas ccmunes representados por los miembros de las
 

comunidades, aunque en otras ocasiones la tematica cambiaba.
 



2. Teatro Emnprico
 

Otro tipo de experienia teatral que hemos tenido en las comunidades
 

es lo que llamamos teatro empfrico. Esta forma teatral esta basada en
 

experiencias inmediatas y espontaneas, en las cuales se envuelvea.1 publico
 

sin que e6ste se de cuenta de que es parte de la acci6n. En este caso, los
 

actores provocan y promueven tal actuaci6n. La experiencia es arlesgada y
 

se necesitaxmuchadesreza.para calmar al pqblico,.Cuando el grup~ose ha
 

calmado se plantea una serie de preguntas: ZQue sucedi6? LPor que
 

Lo que resulta de este di~logo es la
reaccionaron de tal o cual manera? 


pregunta: 4Qu6 podemos hacer? La gente entonces dialoga y comienza a
 

discutir las posibles soluciones para cambiar la situaci6n que caus6 tanta
 

desesperaci6n.
 

Merece menci6n especial lo sucedido en una comunidad en la cual se trataba
 

de lograr la reacci6n de los espectadores frente a la obra que se presentaba.
 

Aproximadamente 200 personas se habfan reunido en le sal6n de la escuela y
 

habiamos cinco actores. Una sola persona actuaba en el escenario; los
 

otros cuatro se mezclaron entre los espectadores. El que estaba en
 

el escenario inici6 un mon6logo dirigido al pfiblico sobre la irresponsabilidad
 

de ellos, sus peones, y con groserfas trat6 de obligar a qIue trabajaran.
 

Obviamente los espectadores eran los peones; los cuatro actores que
 

estaban en el p6blico iniciaron una serie de protestas e incitaron a los
 

espectadores a la reacci6n. Hubo un fuerte cruce de palabras entre el
 

escenario y el p6blico; la tensi6n subi6 y fue necesario recurrir a todas las
 

destrezas para lograr calmar los ,6nimos de la gente que de pronto sinti6
 

que esa situaci6n era igual a la que ellos vivian diariamente en su trabajo
 

con el patr6n. Fue un escape, un verdadero desahogo que permiti6 un
 

perfodo de fuerte reflexi6n que di6 paso al siguiente .uestionamiento:
 

--4Por qu6 cuando el patron nos insulta nos juedamos callados?
 
--Ahora que era solo una comedia, casi le pegamos al "patr6n".
 
--En la vida real, Lpor que no reaccionamos como ahora?
 
--Si en la vida real actuamos asf, el patr6n Lnos hard meter preso?
 
--LSer6 miedo lo que tenemos frente al patr6n?
 

De estos interrogantes surgi6 la pregunta: LQue debemos hacer?
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IV 	Costo
 

En relaci6n con el tipo detrabajo que exige el teatro campesino,
 

el costo es muy bajo. En el caso del Proyecto, los actores son voluntarios.
 

No se utiliza ninguna.forma de escenario; no es necesario comprar disfraces
 

ni maquillaje. El costo del transporte, de la alimentaci6n, podria
 

pagarse con el dinero que podrfan aportar los lugares donde se ilevaran a
 

del 	facilitador o en la casa comunal o en la esc~ilela.
 

En Mexico conocimos a un grupo de j6vene/:,que han organizado un teatrn
 

campesino que se llama "Los Mascarones'";- Ellos hacen sus presentaciones
 

en las comunidades que les piden los visiten. Viven allf cierto tiempo con
 

los miembros de la comunidad. Ellos les daa alojamiento y alimentaci6n.
 

Con el dinero que reciben (no es mucho) han logrado cubrir los costos
 

del transporte. Muchos, entre ellos, trabajan para ganarse la vida, pero no
 

es un trtbajo a tiempo completo. Estos J6venes se han dedicado al teatro
 

campesino. Muchas veces estos grupos venden objetos art1sticos que ellos
 

mismos elabcran y de esta manera logran hacer teatro y pagar los gastos
 

que tienen y que son muy elementales.
 

Costo: (Ecuador) $1.00 = 24 sucres
 

Un titere: papel de servilletas o higi6nico
 
pintura
 
tela o ropa vieja
 
maiz, etc.
 
calcetfn
 
palo
 
engrudo, pasta gomosa
 

Un cabez6n requiere mas papel, tinta, etc. Tambi'n es necesario conseguir
 

una vasija de barro o un canasto. Esto cuesta un poco mas que un tftere.
 

El escenario: (Depende de los recursos)
 

1. 	petate (una estera) S/5.

alambre S/1.
 

esqueleto S15.
 

2. 	madera triplex S/50.
 
Pintura S/5.
 
tela S/2.
 

3. 	una ventana completanente
 
dintel de una puerta graties
 
otros recursos
 

1...'.. .. . • , , > Z ..-.. .... .. . ,
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V Observaciones e Implicaciones
 

Muchas veces se han presentado el teatro de tfteres y el teatro campesino
 

en la misma producci6n ya que a menudo, el contenido de ambas formas
 

teatrales es el mismo. En ciertos casos, es ms facil hacer tuna presentacion
 

de t~teres antes de un socio-drama. Los participantes no se sienten cohibidos
 

detr6, de un escena.iG rmnipulando a unos tfteres. Despues de hacer esto, 

es m6,s ffcil dejar los tfteres y hacer una presentacion teatral usando el 

socio-drama. 

Los objetivos de todas las formas de teatro Fin los mismos: la
 

promoci6n humana, el crecimiento personal, la concientizaci6 n. Se ha
 

trabajado principalmente con grupos y comunidades que los miembros del
 

Proyecto conocen: en cooperativas, asociaciones de campesinos y otros
 

grupos organizados. El teatro no est Ldestinado a un solo grupo; mas bien
 

es para grupos que desean saber de qure se trata y que han querido participar.
 

Las presentaciones se han tratado de hacer en la forma mas real con 

siLuaciones reales. Se ha tratado tambi~n de no solamente hacer teatro. 

En ningrin caso el grupo que estaba presentando el teatro de tfteres o el 

teatro campesino actuaba solo. Siempre se ha procurado incluir otros 

ingredientes, como la m6sica de la comunidad, etc. para que esta tenga di

ferentes visiones de la situaci6n que presencian en la obra y para que se 

sientan duetios dcl programa mediante su participaci6n.
 

En las presentaciones del teatro de tfteres se procura no dictar 

normas ni dar soluciones. Los tfteres son solamente mu.iecos que cobran 

vida cuando la mano de alguien los manipula logrando asi la acci6n. El 

peligro esti en que la gente puede ver al tftere como algo m~gico que dice 

maravillas. En rna ocasi6n nos .ijoron unos compaferos campesinos: 

--"Antes eran los blancos los que nos decfan que es 1o que debemos
 
hacer; ahora, los muecos Lno haran 1o mismo?"
 

Si la comunidad tiene el problema, es la comunidad la que tiene que
 

buscar la soluci6n a 6ste. El prop6sito del teatro es solamente plantear
 

el problema y luego analizarlo y discutirlo pars que la comunidad reaccione.
 

http:escena.iG
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las presentaiones de teatro de taeteres o teatro campesino. Nop hemosE
 

heeho muehas preguntas aeerea del uso de los eabezones. Por eJemplo:
 

podrlan utilizarse los eabezones para estimular el teatro espont"neo?
Si es verdad que s 1 pesida qe sienten menos tfmidos (inhibidoea)alr 

expresar sus ideas a teavs de los tteres, Ise sentiran ellos 

igualmente seguros al ponerse los cabezones? Hemos aprendido que los 

tabezones combinan el anbiente maginativo delleatro de tteres con el 

ambiente f~sico del teatro popiilar que exiI7ge mas aetividad. Sin embargo, 

necesitamos explorar a mayor profundidad como epodr~an utilizar los
 
cabezones, no solamene para promover un ambientc
de fantasa, sino com 

una herramienta el proeso de aprendizaJ cP 

El grupo teatral de, Manuel Cue el primero clue, a.] empezar con e 7t-.R formaartstiea, se atrevi6 a salir de su edio para preeetntar obras en otros 

ambientes. Enontramos que este tipo de teatro, pareeido al teatro tradcional, 

fue a sorpresa para todos.
 

El socio-draa, una forma artlstica que ha surgdo de and experienciau 

teatrales en las nomunidades, e iaeatro e epontneo Se ha utilizadon 

socio-drama tambin en las sesioner de entrenamiento. Por eJemplo: euando 
las disecusiones llegana anar pundida 
coa e padre utiiza reallaas 

un sorio-drama ya que de estlae nonareta.diseuson se hape mes 


Hemos encontrado que el aspecto iIs mportante del socio-drama est rue 

esta forma de actividad teatral permite queel individuo proyecte su
 

Elnacia-dramaa alg farnaaretc Enla mayor a de los casos, la dreccion y 
el tema del socio-drama se dinendopntr nmonte porlos individuos que 
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estan actuando.
 

Las presentaciones teatrales provocaron dif'erentes reacciones en las
 

comunidades. Enl la mayor parte las reacciones fueron positivas. Enl
 

algunas ocasiLones, las personas se senti'an amenazadas por las obras de
 

o
teatro; especialmente si por sus trabajas en la comunidad hab'lan tenido 

Par ejemplo, en uma de las comunidades laxizaron piedras a las ventanas del
 

carro en que viajaban los facilitadores y los actores. La persona que habla
 

lanzado 'las piedras era un teniente poiftica. La obra de teatro presentaba
 

unas escena~, en qiie los campesinos de la coniun:Ldad eran maltratados par
 

la autoridad; esto le afect6 y por ello tom6 esa actitud.
 

Finalmente, es necesario tomar conciencia de 1o peligroso que puede
 

ser el usa de los tfteres a de las dema's formas de teatro si los objetivos no
 

est~n bien determinadas y la politica de accio'n no cantempla al ser huinano coma
 

agente do su propio crecimiento.
 
'
"<!!, ji! ....................< i . , 'J ! zL ii ~i
! /i~i !!ii! ~i , ! !" r! _ i !~i '.;ii
 

La mc,,Jar manera de estar seguros de que el teatra de tfteres y el teatra
 

campesino no se usen coma media de indoctrinaci6n es garantizando la
 

participaci6n do los campesinas en la formulaci6n de las contenidas de las
 

* temas tratados en los mismos.
 

El Prayecto siempre ha tratada de basar las presentaciones en un
 

reispeto mutua; se haF tratado de no llevar mensajes ni tener objetivas sinl
 

que estas se formu~len de antemana con los grupos con quienes se trabaja. De
 

esta manera se garantiza que las presentaciones pravienen del amoiente do
 

las coniunidades y quo el teatro se utiliza para levantar la conciencia de grupas
 

cuyu cultura so respeta. 

VI Concilusion
 

De toda lo anterior se desprende quo el sacia-drama ha sido la formna
 

*m~s cf'ectiva por el hecho de quo rosulta la m~is f~cil de actuar par los
 

campesinos. La impartancia del toatra do tfteres estriba en quocelimina las
 



inhibi iones, permite lue las capacidades artfsticas de los campesinos 

se desarrollen y se utilicen, y los tfteres son de f6cil elaboraci6n y costo
 

bajo. En cuanto a los cabezones, estos ayudan a crear un ambiente y
 

de ahl su importancia, pero no se les ha encontrado otra forma de aplicaci6n.
 

Las caracter~sticas del teatro emplrico requieren, por otra parte, mayor
 

entrenamiento por parte de los facilitadores y los actores, ya que tienen
 

que saber como controlar las reacciones emocionales de los grupos de 

campesinos.
 

Durante los afos 197I41975 el grupo teatral llev6 a cabo 25 presentacionef;
 
en distintas comunidades. Las dificultades a que tuvo que enfrentarse surgieron
 

de la falta de tiempo, toda vez que algunos miembros eran estudiantes y
 

otros, trabajdores. Esto impedla que los ensayos y las presentaciones
 

pudieran realizarse en cualquier momento. Esto nos ha hecho pensar
 

en la conveniencia de organizar gr;,oos de teatro que puedan disponer del tiempo
 

necesario para realizar estas actividades. Para ello sevifa necesario formar
 

mas o menos unos 
diez grupos de teatro para actuar en diferentes comunidades,
 

escogiendo el tiempo mas oportuno para la presentaci6n de las obras.
 



APNDICE,
 



El Bibliobus, como su nombre lo indica, es una biblioteca w..bulante. 

Sin embargo,. el Departamento de Educacion de Adultos del Ministeric de 

Educacion no ha utilizado este veh~culo en toda su capacidad, dirigiendose 

al sector marginado y analfabeto dond e los libros no hacen sentido. 

ElProyecto de Educaci6n No-Formal de la Universidad de Massachusetts 

propuso al Ministerio de Educaci6n usar el Bibliobus como un medio para 

mensaJe educativo mas relevante a varias comunidades ruralesllevar un 
.................que..se- en cuent ran . al.mar gen de ::a_ al fabet .... '...,.. l om ,na i-I. 

la idea de utilizar el Bibliobus en el proyecto denominadc Feria Educativa.
 

Carlos Poveda, quien era Director del Departaunent de Educa:i6n de Adultos,
 

y Patricio Barriga, Director del Proyecto de Educacion No-Formal de la
 

Universidad de Massachusetts, firmaron un convenio el primero de febrero
 

de 1974 para. el programa que comienz6 el 1i de marzo del. mismo afio. 

Como se t.-taba de un proyecto de colaboraci 6 n mutua, el Ministerio se 

comprometi6 a contribuir con el uso del Bibliobus, un chofer y dos pro

fesores representantes del Departamento de Ed,,icaci6n de Adultos. Por
 

su parte, el Proyecto de Educaci6n No-Formal de la Universidad de Massa

chusetts contribu~a con materiales noformales, dos miembros de su per

sonal, y otro veh~culo.
 

es
Caractersticas y equipo del Bibliobus: 6ste un veh'culo grande, 

tiene dos asientos adelante y no tiene otros muebles con excepci
6n de ui 

escritorio. Las paredes laterales tienen repisas que pueden ser utili

zadas para poner libros, revistas ii otros materiales. El equipo consta 

de un mime6grafo, un proyector de cine, iua planta de luz, equipo do 

amplificaci6n, una xnaquina de escribir, grabadoras y camaras fotogra

ficas; es decir, un completo equipo audiovisual. Ademas estuvo equi

pado con instrumentos musicales como acorde6n, guitarras, maracas, etc. 

Los cabezones eran parte de su equipo m6s llamativo. 

Usando al Bibliobus como instrumento de trabajo, el proposito do la 

Feria Educativa era promover la educacion a traves de una experiencia
 

divertida de dos d~as de duracion usando una variedad de materiales de
 

aprendizaje como: teatro de tfteres, teatro campesino, juegos edu

cativos, material de lectura, mu'sica y proyecciones do pellculas.
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Con dichos objetivos en mente,,las metas eran:
 

rurales.
l .." e la educaciorn en comunidade 


'2)Probar si las metodologas y materiLles noformales eran
 

efectivos para transritir educaci'n.
 

3) Extender el radio de acci
6n del Departament6 de Educaci6n de
 

Adultos.
 

iba a llevar a cabo fueron
Las comunidades donde dicha Feria se 


n. Priinero se hizo una visita
seleccionadas con dos meses deanticipaci
6


de consulta para averiguar si las comunidades estaban interesadas y luego
 

El criterio
 una visita de aviso, notificandoles la fecha de la visi:'a. 


para dicha seleccion fue: l) que fueran coinunidades campesinas;
 

2) que fueran comunidades en donde el Proyecto de Educaci6n No...Fornal de
 

la Universidad de Massachusetts hubiese intervenido con el Proyecto de
 

Facilitadores; y 3) que las comunidades aceptasen dicha visit-.
 

En total 16 comunidades fueron seleccionadas en las provincias
 

de Tunguraiua y Chimborazo.
 

tres del Departamento
Ocbo personas participaron en dicho proyecto: 

de Educaci6n de Adultos del Ministerio de Educaci6nc Hugo de Jesis Moreno 

chofer del Bibliobus.y Luls Cardenas, profesores, y Nelson Velastegui, 


Del Proyecto de Educaci6n Noformal do la Universidad de Massachusetts
 

participaron Carlos Moreno y Amparo Borja y fueron escogidos tres campesinos
 

que habian tenido contacto previo con el Proyecto: Manuel Pacheco,
 

'cilitador, Ernestina MartTnez y Marcelino Yuquilema.
 

Este grupo de personas trabaj6 como un equipo haciendo io que fuera
 

n,-cesario para Ilevar a cabo las actividades de la Feria Educativa en
 

cada comnunidad. Nadie ten~a tareas especfficas. Todos participaban ya
 

fuera en el montaje del teatro , tfteres, en redopilar datos para el
 

periodico SOMOS, en pintar letreros y afiches, asT como en tareas de
 

caracter domestico como cocinar, hacer compras y abastecerse de agua en
 

lugares donde esta era escasa. Este grupo sin ser homogene, vivio,
 

El liderazgo
* 	 compartio y trabajo como equipo durante cinco semanas. 


Sus eran coordinar
no estaba determinado en forina absoluta. funciones 
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actividades dentro del grupo y de acuerdo a las circuns~ancias. Si
 

alguien faltaba, las actividades no se interrump~an. Por supuesto que
 
. . huboIproblemas.-pero noafectaron .l-trabaj de equipo de-la.Feria 

Educativa.
 

El primer dla se dedicaba a hacer contactos con las profesoras
 

escolares, las profesoras de educaci6n de edIultos, lderes de la
 

comunidad, facilitadores, etc. con el objeto de obtener informaci6n
 

para el peri6dico "Somos", publicado por la Feria Educativa en cada
 

comnidad. Adema's, con )a informaci6on obtenida se poda relatar en 

forma de sociodrama algin acontecimiento especial o algun problema de 

la comunidad.
 

Por. los altoparlantes del Bibliobus sa invitaba a todas las personas
 

de la comunidad a la proyecci6n de peliculas por la ncche. Estas eran
 
de caracter recreativo. Siempre hubo un pfiblico numeroso que se acerc6
 

a ver las pel~culas. El grupo aprovech6 este hecho para notificarles
 

e invitarles a que vieran y participaran en las actividades del d.a
 

siguiente.
 

Las actividades del segundo dTa tenis.n rins contenido educativo y
 

daban lugar a que miembros de la comwnidad participaran. Por la tarde
 

se crganizaban grupos para que jugaran los juegos noformales corno
 

la Hacienda, El Mercado, Dados de Sllabas y Niimeros.
 

La Feria Educativa tenla e] compromiso de publicar un peri6dico 

en cada comunidad. La idea era recopilar informaci6n de la omunidad y
 

publicarla en un peri6dico. La carfitula del peri6dico decla: "LCMOS,
 

Publicacion de la Feria Educativa", entendiendose que la Feria se
 

componla del equipo del Bibliobus y las personas de la comunidad. Se
 

publicaron 12 nimeros. El peri6dico tenfa un Editorial cuyos temas
 

variaban desde el relato de un accidente hasta consejos sobre la necesidad
 

de la union en la comunidad.
 

El peri6dico ten'a secciones de "Salud y Bienestar" y otras llamadas
 

"Visto y O5do", "Habla la Comunidad" y "La Noticia Local". En esta 

a1tima secci6n se escribfa sobre la escuela, fiestas, mingas, actividades
 

deportivas y aspirac.*nes de la comunidad. Tambien hab~a una seccion
 

titulada "Tiompo Libre" que comprendia adivinanzas, cuentos, tradiciones,
 



4 

poesias, canciones populares y canciones que el equipo de la Feria
 

Educativa a veces dedicaba a la comunidad. Tambien hablan canciones
 

propi as de la comunii d que' se p biciT aban en e-lp7r'i'iof6& Como la 

publicaci6n de canciones tuvo muy buena acogida se repiti6 esto en
 

varios nimeros. Hay canciones en los ndmeros 5, 6 y 7 en espaiol y
 

eh) los nimeros 8 y 9 quichua y espafiol. 

El equipo de la Feria alentaba a las personas de la comuiidad
 

para que participaron en la escritura de articulos. De esta manera
 

se consiguieron art~culos de un i1der facilitador, del presidente de
 

un Cabildo, de un campesino del lugar, del Supervisor Escolar de la
 

Provincia de Tungurahua y de varios estudiantes escolares.
 

El peri6dico result6 conservador y no era la autentica "voz del
 

pueblo" ya que el equipo de la Feria Educativa necesariamente tuvo que
 

escribir la mayorla de los articulos. El peri6dico trat6 de publicar
 

art~culos relevantes a la comunidad, y aunque logr6 hacerlo en gran
 

parte, fa16 al usar algunas frases sofisticadas y dar consejos
 

paternalistas. Sin embargo, la publicaci6n de un peri6dico en tan
 

carto tiempo signific6 un gran esfuerzo para el equipo.
 

En resumen, el peri6dico "SOMOS" tuvo muy buena R,,:ogida en todas 

las comunidades donde se public6 y se reparti6. Farte de ello puede ser 

debido a que es la primera vez que se ha llevado a cabo una publicaci6n 

de esta naturaleza y que los moradores de las comunidades se sent'an
 

halagados a! leer en el peri6dico nombres conocidos, relatos de amigos
 

o noLicias sobre la fecha do la pr6xima fiesta o minga.
 

Antes de pasar a las recomendaciones generales, los comentarios
 

a continuacion son puntos de vista del autor de este documento.
 

La Feria Educativa fue un acontecimiento agradable en las comunidades
 

visitadas y me atrevo a decirlo porque eso fue lo expresado por varias
 

personas a trav6s de di~logos. Esta calificaci6n de "agradable" creo
 

que se debe a varias razones: 1) los metodos y t~cnicas de la Feria
 

Educativa eran de caracter educativo, sin ser dida'cticos; 2) la Feria
 

Educativa no fue con la intenci6n de dar una funci6n divertida y marcharse; 

y 3) el campesino fue considerado suJeto de la educaci6n y no objeto 

de la misma. 



La Feria Educativa se llev6 a cabo en comumidades canpesinas de
 

la Sierra del Ecuador donde la topografla es muy irregular y donde el
 

fr~o prevalece. Por 1o general los caipeslino's vivon .de 1a-agricutxra
 
y trabajan desde las 6de la maflana hasta la, 6 de la tarde. La
 

descripcion de una t~pica cormuiidad serfa un conjunto de casas en su
 

mayoria de adobe y con tochos de paja, una plaza, una iglesia y una
 

escuela o un local acondicionado para di.ctar clases. Menciono esto
 

porque dentro de las aspiraciones de muchas de las comunidades visitadas
 

estan la construcci6n de una iglesia, de una escuela o de wuna casa comunal. 

Pocas de estas comunidades tienen aguka potable y luz electrica. 

* Dentro do este ambiente, la Feria Educativa fue algo diferente,
 

divertido, educativo y env-elto en un ambiente de entusiasmo tanto por
 

los del equipo que formabamos Ia Feria, como por los campesinos que
 

participaron eu ella.
 

Finalmente, para mi, la Feria Educativa fue una experiencia de
 

aprendizaje y de acercamie!nto al camrnresino ecuatori.ano.
 

Recomendaciones Generales:
 

Una Feria Educativa debe ser in recurso permanente de acci6n y
 

apoyo para cualquier progran educativo cuyo interes sea el sector rural
 

marginado.
 

Para emprender un proyecto de esta naturaleza es necesario que
 

las personas que trabaJen en el se conozcan previamente. Dicho grupo
 

"-mrticipante debe recibir capacitaci6n on relaciones humanas y en
 

t6cnicas sobre el 'areaen que se va trabajar. El grupo debe ser
 

integrado de tal manera que alguien hable el idioma de la com'anidad 

que va a visitar.
 
No se debe trabajar mns de 3 semanas seguidas porque ei trabajo 

es intenso y, en la Feria Educativa, despues de las 3 semanas se not6
 

cansancio y el nivel de la productividad baj6.
 

Al escoger las comunidades debe tomarse en cuenta el factor religioso
 

quo, en las mayor'a de los casos, divide a la comunidad y por ende dificulta 

el trabajo de la Feria Educativa. En algunos casos no solo hay division 

sino odio entre una comunidad cat6lica y otra evangelista. El Bibliobus 

L r I, 
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fue apedreado al pasar por una coinuridad cat6lica porque sus moradores
 

creyeron que la palabra "Biblio" se referla a la Biblia y que se trataba 

deun bus .de evangelistas .. El equipo que formaba la Feria tuvo que cubrir
 

el letrero Bibliobus para evitar mayores problemas.
 

Sugerencias para un mejor uso de los cabezones: En vista de que los
 

cabezones en esta Feria Educativa sirvieron para atraer a la gente y para
 

la diversi6n de los niflos, el equipo de la Feria Educativa cree que los
 

cabezones pudieran ser usados con fines educativos. Por ejemplo, haciendo
 

une grabaci6n previa sobre un tema escogido, los cabezones pudieran ser
 

los portadores de un mensaje por medio de la mnmica mientras se transmite
 

la grabaci6n. Esto se podr~a hacer al aire libre para que un mayor
 

nmero de personas pueda apreciarlos. As los cabezones se convertirfan
 

en una especie de tfteres gigantes.
 

Costos para el montaje de un proyecto similar-: Partiendo de que se
 

cuenta con un Bibliobus completamente equipado, los gastos a considerarse 

son aquellos referentes al mantenimiento del equipo, transporte, materiales
 

y vi(ticcs. para el grupo que participe en el proyecto. 

En la Feria Educativa, tema de este documento, la distribuci6n de los
 

gastos te la siguiente:
 

Transporte: gasolina y aceite de dos vehfculos S/ I4.000
 

Vi6ticos: 8 participantes a S/l0b diarios por 35 d as 28.000
 

Materialep: tfteres, papel, tinta, matrices, cintas, 12.500
 

pintura, pilas, etc. 
 S/It 500 

En el disefio original para lievar a cabo la Feria Educativa se planific6 

hacer un seguimiento a los tres meses despues de terminado el proyecto. 

Sin embargo, dicho seguimiento no se llev6 a cabo en el ines de Junio como 

estaba previsto sino despues de 10 meses de su iniciacion. 

Las personas que realizaron el seguimiento prepararon un cuestionario 

con preguntas como: 

- ,Qu6 fue lo que ms gust6 del Bibliobus en su comunidad? 

- ZLe gustar'a tener otra visita del Bibliobus? 

- .Cu'les de los siguientes m6todos se ha usado despues de la visita 

del Bibliobus? 
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Uina lder comunitaria manifesto lo siguiente:
 

"Hernos organizado un grupo para hacer dramas relacionados con los
 
problemas e inquietudes de nuestra comunidad, inclusive hemos ido
 
a presentar en otras comunidades de .,erca."
 

En cuanto al deseo de que el Bibliobus haga otra visita se oy6 lo
 

siguiente:
 

"Serla bueno rea!.iza. continuas visitas porque ahora es como sembrar
 
una semilla y hay que cultivarla."
 

i I . . i : . !
 



NOTAS TfCNICAS DEL PROYECTO DE EDUCACI6N NO-FORMAL DE ECUADOR 

Tftulos Disponibles 

1. 	 El Proyecto de Educact6n Dlscusldn'de los conceptos bsicos, la fitlosoffa 
Extra Escolar en Ecuador y los metodos de ensehanza de un provecto de
 

(1972) 	 educact6n no-formal en areas rurales. 

2. 	Consctentizacldn y Juegos Comentarlo acerca de la filosoffa educativa de
 
de Slmulacl6n Paulo Freire y discusi&n de los juegos de simu

(1972) laci6n como medios conscientizadores.
 

3. 	Hacienda Descrlpcidn de un Juego de mesa simulando la
 
(1972) 	 realided econ6mica y social de la sierra ecua

toriana. (Es conocido como "El Juego de la Vida".)
 

4. Rumy de Mercado 	 Descripcton de un juego de naiDes, "Mercado", que
 
(1972) 	 provee destrezas en habtlidades matemiticas de
 

factl aplicaci6n en el mercado.
 

5. Mgtodo Ashton-Warner 	 Descripcion de una version modificada del enfoque

de Alfabetizacl6n de Sylvia Ashton-Warner al entrenamiento de alfa

(1972) betizac'n, usado en pueblos ecuatorianos.
 

6. Dados de Letras 	 Descripcion de un juego de fluidez verbal que usa
 
(1973) 	 juegos simples de participacio'n para involucrar
 

analfabetos, en un enfoque no amenazante hacia la
 
alfabetizacion.
 

7. Bingo Descripci6"n de un Juego de fluidez verbal o i.umeri 
(1973) ca, parecido al bingo. 

8. 	Juegos de Fluidez Descripcibn de una variedad de jugos simpies que

Nume'rica 	 proveen pra'ctica en operaciones basicas de arit

(1974) metica. 

9. Juegos de Fluidez 	 Descripcio~n de una variedad de juegos simples que
 
Verbal 	 proveen destrezas practicas en tfreas de alfabeti

(1975) zaci6n.
 

10. 	Tabacundo Descripcion y analisis del impacto producido por

(1975) 	 una grabadora, como feedback y t6cnica de programa

cion, en un programa de radio escuela rural ecua
toriano. 

11. Modelo de Faci'l-tador 	 Descripcion del concepto de facilitador como pro
(1975) motor de desarrollo de la comunidad en el irea
 

rural ecuatoriano.
 

12. Teatro y Tfteres 	 Descripci6"n del uso del teatro, tfteres y mt'sica,
 
(1975) 	 dentro del contexto de una Feria Educativa, como
 

instrumentos de alfabetizacin y conscientizacion
 
en una comunidad rural..
 

13. Fotoiovela 	 Desclipcion del desarrollo y uso de.la fotonovela
 
(1975) 	 como un instrumento de alfabetizacion y conscienti

zacion en la comunidad.
 

Las notas ticnicas se hallan disponibles al costo de U$ 1.00 cada um. Favor de enviar un 
cheque banctrto o giro postal con su pedido. Direccion: Proyecto de Ecuador, Universidad 
de IMassachusetts, Hills House South, Qf. 266, Amherst, Massachusetts 01002. 


