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INTRODUCCION 

A veces OCUlTe que los temas salen. en busca de un pensado:r SI porque 

fal'ta. alguien en el ambiente que pondere las cosas mas ttiviales Si que 

a. 1a vez son las m§s profundas 0 

Ese ~ sin embargo ~ no fue mi caso 0 Pues SI desde hace mucho tiampo s~ 

ti la. inclinatiOn POI' incursiona:r en al tema~ EL PERIODISMO EN EL TEA

TROo 

El tem.a~ naea de la inquietud personal quel> al trabajo perlOOisti= 

co l> no s610 amsiste en esperar diariamente u\m hueD. CX'Dnan" pm'a elalbo

'laX" la noticia con su pirimide invertida. y ttajeal"la del mayOi' sensacio

lM1ismo; sino verlo dentro de un coneepto modemo brlndando a.1 l®etOJt 

wa infonnati6n ampliada con una pro:fundidad en los articu10s que Ie par 

mitan COIDprende:r mejor el MUndo donde sa ancuentra imnel'SOo 

l8N EFECfO LOS MEDIOS DE OOMUNlCACION EN EL SALVADORl> A '!'RAVES DE 

LOS ULTIMOS AOOSl> NO HAN SIno y NO HAN AYUDAOOl) NI SIQUIERA EN LA. DIlFU= 

SION DEL SIiV1PlLE HECHO ESTETlCO 0 

ES SABIDO CON GRAN EXACTIWD DE DETALLES QUE UNA OBRA TEATAALl> FOR. 

l8JEMP1O II PARA LOS PERIODlCOS NO ES OONSIDERADA COMO UNA NOO'ICIAl> SINO 

OOMD UN ANUNCIOo 0 SEA QUE EXlGEN QUE SE PAGUE EL ANUNCIO ll NO lW ~ 

om.ro NOTA INrBRESANTE PARA EL ORGANa PERIODISTICO 0 

EN arnAS PALABRASl> LOS lmATIVOS NO TIENEN EL OONCEPTO DE QUE 

~ OOSA ARTXSI'ICA. PRODUCIDA EN EL MEDIO ES UNA NOTICIAll LA CUAL DEBEN 

TENER IN'X'ERES EN DARLAo DE.ALLI QUE EL MUNDO DEL TEATRO SE ENCUEl\ITRE 
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DESATENDIDO COMO FUENTE DE SUCESOS. 

EL DESINTERES FOR ESTE TIFO DE TRABAJOS SE EVIDENCIA ADEMAS ~ aJAN

DO EN FORMA AISLADA SE INCURSIONA EN ESTE CAMPO, CARECIENDO LAS NQTAS 

DEL TALENTO NECESARIO~ TECNICAS ADECUADAS» ASI CDMO LAS LlMITAC!ONES DB 

ESPACIOo 

EN TAL SENTlDO SE OBSERVA QUE, MODELOS PERIODISTlCOS COMO: LA RE

SEl\tASl CRITICA. Y RBPORTA1E~ ESENCIALES EN TOoo PERIODlCO WIDERN09 ESTAN 

FUBRA DEL DIARISMO SALVADORE1'lOo 

PaR EJEMPLO~ EL REPORTAJE INTERPRETATIVO NO .ALC.ANZA SU VERDADERO 

lMPULSO Y LUGAR EN EL MEDIO PERIODISTIOO Q NO OBSTANTE Sl EXlSTIR MOOiOS 

'I'EW\S DE ESPECIAL INTERES PARA LOS LECI'ORES (ENTRE ELLOS DE TEATRO) 9 EN 

LOS QUE ADE\1AS DE DAR LA INFORMACION EXISI'E LA NECESIDAD DE AMPLIAR Y PRQ. 

FUNDlZARo 

PaR OTRA PARTE Sl LOS MEDICS IMPRESOS DE EL SALVADOR, CON SO CONfJOCT

TA TRADICIONAL SE ABSI'IENEN DE EXPERIMENTAR roN NUEVOS MJDELOS PERIODIS

TICOS OOMO LA REsmA, QUE EN EL CASO DEL TEATRO, ES DE SUMO VALOR» PUBS ~ 

.ADEMAS DE CONTRIBUIR AI.. HEaIO ARTISTICO Sl DESPIERTA LA CURIOSIDAD Y CONco 

TRIoore an..TUR.AI.MENTE CON LOS LECl'ORES 0 

AHORA. BIEN» SI LA PRENSA GUARDA ESA POS1URA CON LA RES~, POCO ES 

to QUE PODRIA DECIRSE DE LA CRITICA TEATRAL, EN DONDE ADmAS DE EXPONERco 

Sf LOS ANTECEDENTES DE UNA OBRA. SE MIDEN SUS EXl'X'OS 0 FRACASOS 0 

EN TOoo ESTO INC IDE LA FORMACION DE LOS HOMBRES DE LA PRENSA; quIE

NBS CON UN EXIGUO ACOPIO ACADEMICO Y AKl'ISI'ICO, CARECE DE LA CAPACIDAD 

PARA DARLE UN TRA'l!'.AMIENTO EFICIENTE A LOS AOONTECOOENTOS TEATRALESp 
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YA QUE NO DOONAN LOS MDDELOS PERIODIsrICOS APUNTADOS 0 

EN TAL VIRlUD CON ESTE TRABAJO ME PROPONGO DEMOSTRAR LAS DIVERSAS 

PALLAS A FSfE NIVEL ~ AS! OOMO ALGUNAS P.AUTAS A SEGUIR DE lVJl.\l\lEAA QUE 

TANTO LOS PERIODISTAS COMU LOS DUEl\lOS DE LAS fMPRESAS iRATEN DE CAMBIAR 

ESA POSTIJRA TRADICIONAL Y SE ADAPTEN A LOS NUEVOS TIFMPOS ~ LOS CUALES 

DlEi.VlANDAN UNA VISION MAS AMPLIA DB LOS HECHOS INFORMATlVOS (INCLUIDO EL 

TEATRO) Y PERSONAS MAS ESPECIALlZADAS EN SU PROFESION 0 

Pretendo ademas con esta investigacion contribuir a que ~ los pe-
I 

rlodistas esten conscientes, antes de ir a buscar sus lectores 11 cwm.te\'con 

una prepal'aci6n. adecuadao En. este caso saber de las OO11as artes ~ en su 

aspeCto 11:eOrico 11 asi como tecnicas periodisticas 0 Tambim se piensa Sl.yu

tmr a1 artista en 1a bUsqueda de 1m juicio imparcial del pUblico ~ 10 Olllal ll 

no sa obtendra si ese jurado 11 ~ de su propia valoraciOn p no conoce 

los OOdlos madiante :reportajes $l reseiias y criticas 0 

10 anterior reviste gran importancia, pues de alguna fol'iila sa debe 

protege:&" 120 exi.stencia de los artistas II para salvaguardar y desarrolm 

1lm arte no mecanizado y un alte naciona1 1l ya que en nuestros dfas este 

se presen.ta en forma cada vez E marcada con el peligro de que las ~ 

cientes posibilida.des t&ni.cas nuevas de grabacian. 1> reproductiOn y 

i:x'asmisi6n. (vide discos II videograbadoras II television via cable ll trans

misiOXlleS via sat{Sli te 0 0 0) reduzcan con tm ritmo vel'tiginoso las posi

bilidades de tnbaj 0 de los artistas y produzca la rapida degenerntian 

del arteVnvo9V 0 

Es innegable que dentro del periodismo pueden haber pam sIgmas 
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personas~ areas mas prioritarias -con respecto a este trabajo-, pero si 

oos vamos a los aspectos ftmdamentales de toda investigaci6n: estructu

Tal y cO)1'WlturaL 'VEl Periodismo en el Teatro" aUn y cuando se emnarca 

dentro de la primera (una 1imitante~ es e1 esca.so movDniento teattal) 

en un futuro puede convertirse en tm. estudio aplicado; constituyendose 

ademas en una alternativa para otros trabajos de este tipoo 

Pretendo tambien, reforzar en e1 area de medias impresos s e1 pe

riodismo :interpretativo en donde POI' medio de articulos, comentarios 

y criticas se expliquen las ideas de fondoo Abarca la misma :intenci6.nl' 

pam con e1 periodismo especializado quell con todo y Bmitado a un 

p(ablico concreto, con la introducciOn de cambios en e1 tratamiento de 

h informaci6n, se puede elevar e1 nivel intelectual de los lectoX'es, 

Bldema.s de lograr un aumento de estos 0 

Despues de investigar a fondo sobre e1 tema: IVEL Periodismo en e1 J 

Tea:~rovv, pude... observar que al menos ad en El Salvador, no existen 

antecedentes relacionados con e1. 

Sin embargo, es import ante subrayar que, sf se encuentran datos 

referidos al teatro pero, desde e1 ptmto de vista ll fen6nen.o artistico, 

es de haeer notar 1I ademas l' la existencia a nivel aislado de datos pe

ricd.isticos que apenas 10 rozan; no obstante, pOI' SU no sistematizacim 

quedan fuera del tema de esta tesiso 

Con respecto a la metodologia II inicialmente se :recurri6 al metodo 

ana1:f"tico II con la finalidad de revisar 1ibros, revistas y peri6di.cos 

relacio:nados con e1 arte, de fonna particular e1 teatro y e1 pericdis 
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mo especializadoo 

Posteriormente, se utilizo el metodo sintetico , para reunir los 

datos analizados toda la investigatiOn docum.ental proporciono las bases 

teGricas de este estudio. 

Para la :investigaciOn de campo, se bus co el auxilio de diferentes 

tecnicas, para comprobar las hip6tesis entre elIas el a:n3J.isis de con

tenido (cuantitativo); entrevistas y encuestas, las cuales, proporci2, 

naron datos sumamente va1iosos a este estudio. 

la investigaciOn, se ha dividido en cuatro partes. En la primera 

se busca proporcionar algunos aspectos basicos sobre e1 arte 9 el cua1, 

time una misiOn que cumplir. Pues, adquiriendo una mej or comprensi6n 
o 

de el, se ve que este no es ni ha sido tm goce pasivo, sino que a tra-

viSs. de sus mensajes :influye en las personas a quienes va dirigidoo 

Asimismo, en este apartado se trata de ubicar muy particulannente, so

bre el quehacer teatral en general y en El Salvador en fonna especial. 

En el capitulo dos, interesa captar como las diversas manifestaci2. 

nes axtisticas son acogidas por los peri6dicos salvadorefios, tomando 

en c:uenta para ella a los duefios de los diarios, responsables de paginas 

sdbye arte y los periodistas en generals 

En. el apartado tercero, se da una visi6n sobre del Departamento 

de periodismo en relacion con el arte; incl:inando la investigaci6n en 

su mayor parte a estudiar el comportamiento de los que confonnan 1a 

tmidad; as! como el organa de practicas. Es motivo de atenciOn ademas, 

la extensiOn de la escuela de periodismo fUera del ambito universitario. 
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En la cuarta parte se plante an producto de la investigaci6n bi

bliogrifica y de campo, algunas formas de escribir ~ sobre generos y 

modelos periocusticos. Todos ellos relacionados directamente con el 

acontecer teatralo 

En el trabajo -se esta consciente- existen limitaciones, pues, 

el material bibliografico como de otro tipo es sumamente escaso 0 Se 

<!gx-ega a 10 anterior 1I el exiguo movimiento teatral, el cual ~ en El 

Salvador, no ha alcanzado un desarrollo pleno<> 

Sin embargo, am y can todas esas limitaciones, se 10grO obte

nex un trabajo que es de considerarlo no menos importante ; ya que 

puede servir como un punto de partida 0 un punto de referencia, tan 

to a estudiantes como a periodistas en ejercicio para introducirse 

em los temas esenciales del periodismo en la actividad teatralo 



CAPITULO I 

EL ORIGEN DEL .AR:rE 

El proceso mediante el alal el hombre 11ega a1 arte ~ no es tm a£ 

to mecanico 0 automatico" POI' tal razOn~ antes de abordarlo ll es preci

so partir del origen mismo de la vida~ con la fmalidad de tener tma 

major comprensi6n sobre este aspecto. 

Naturalmente, que de- este campo se puede hablar muchoS! pues 

no desesti.mamos la seriedad del tema y pareciera caeI' en lID simplismo 

escribirlo en menos de dos ptiginas pero, mas que ahondar en e1 se ha

ce en funciOn de ubicacion. 

Son muc:hos los estudiosos que han espeCUlado sobre el origen de 

la vida y cada uno de ellos~ en una U otra £onna ha elaborado su teorJ:a 

acerca de ~stao Entre las :oms conocidas hasta la £echa se encuentran: 

la religiosa, cosmozoica, de la generacion espont~ea y la bioqufmicao 

De todas ellas la mas aceptada ciem::i£icamente es la ult:imao 

AI haeeT un breve restimen sObre esa teoria vemos que II de elemen

tos simples como el caibono, oxigeno e hidrogeno, se obtienen macromo

lecu1as 0 Estas en un detenninado momenta tuvieron que competir POI' el 

aliment0l' desplazanoo las mas e£icientes a las menos. Hasta 11egar el 

instante del ingreso de Ol:ras macromol§culas: lipidos y carbohidratoso 

Una vez dentro de la organizaci6n constituyeron e1 primer ser pre-ce

lul.ar que II posteriormem:e con otras organizaciOn nos dio el protop1as

rna (que posee vida) con caracteristicas de crecer y reproducil:seo Es 

probable baya entrado a este niVel la Ultima macromolerula: los &cidos 

nucleicos" 
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Para Grdenar mej or esto del origen de la vida Ao Oparin (Ruso 

1938) fonnu16 su teoria bioqufmica de la Vlda, la cual dice asi: 

"De los compuestos s:imples se fonnaron otros mas complica-

dos que fueron las protefuas 0 Estas fonnan complej os en el 

agua, las cuales, se rodean de tma capa de ella. Hasta lIe 

gar el momento de que varlets moleOllas de protemas se 

ciromc1an en una capa a la que Eh llama: Coacervados (va

rias mOl~culas de prote:fuas envuel tas en una porciOn de a

gtIa, sin caracteristicas de reproducci6n, porque no poseen 

otros elementos) despu6s del coacervado, es que se adquie

re las caracteristicas de ser nvo."l 

Vemos, pues, que una vez surge la vida. -segUn se sabe- hace unos 

300,000,000 de arros, se da todo un proceso bastante largo hasta llegar 

a los vertebrados de sistema nervioso mas desarrollado: los rnamiferos. 

Enmarcado dentro de una clasificaci6n zoologica irrumpe en la escena 

una especie de primates, llamados homtnidos. 

Catalogados los haminidos como una especie superior, se signifi 

can por su capacidad C1e pararse, 10 cual, hace que se diferencie C1e los 

demaS rnamrferos. Hacl.a unos 35,000 a 40,000 arros, aparece un tipo huma

no que extemamente no se cLiferencl.a del actual, el llamado hombre de 

cromaiioo. Su bien desarrollada O1ltura material y espiritual, sus ex

celentes herramientas y annas de caza, sus productos an1sticos y su 

camportamiento social, 10 vuelven superior a los 

antecedido • 

que Ie habian 

1 Ao Oparin, El arl.gen de la vida, 3a. edicl.6n, Editorial Progreso, 
MOsCO, 1~67, p~g. 91. 
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Este ser humano a traves de sus necesidades basicas se consolida 

con los demas en su afan de buscarse los medios de subsis tencia, dan-

dO paso de esta manera al trabaj 0 , el que consiste principalmente en 

la recolecci6:n de frutas, la caza, pezca y vagabtmde:;rr siguiendo las 

grandes manadas. 

Paulatinamente, redujo su nanadismo ,. penecciono y diversific6 

su industria 11tica (cuarcita, s11ice, agata), practico el curtido de 

pieles y, hace mos 28,000 afios, plasm6 en las paredes de las cavernas 

donde habi tana la primera interpretaci6n humana del nnmdo y de la vida: 

1 . . 2/ e p~t~vo arte rupestre.-

Las piedras de las cavemas manchadas con res:ina de arboles, fue

ron el elemento primigenio para la creaci6n. ademas del primer tipo de 

conumicaci6n. En elIas el hombre expreso desde su asombro ante la be

lleza del ambiente, hasta el miedo ante la furia de los elementos 0 la 

devocion a cteidades extraterrestres. 

En efecto carentes de SiffibOloS abstractos para man1festar 10 que 

pensaoa, nuestro ant:epasado primi ti vo se vali6 de dibuj os que, en fo!. 

ma imperfecta, .retrataha ademas los objetos de su pensamiento. En 

las famosas cuevas de AI tarnira,. Espana, (ctescubiertas por ¥.tarcelino de 

Santuola en 1879) ,esa fonna de comunicaci6n lapJ.dana alcanz6 jerarquia 

art::lstica • .AUn. actuaJmen"Ce pueden admirarse las muestras de pintura ~ 

pestre que adoman esas cavidades, en donde se ilustran bisontes,. jaba 

l!es, toros y cabras. 

ESas primeras manifestaciones artisticas todavia 

27 
- Castellanos, Juan Mario, Filosof!a, Ciencia y Revoluci6.n, Primera Edi

ci6n~(colecci6n el TiempoJEdit.Univers.El ~aIvador,1972,p.p 146 
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eran de caracter figurativo y utiles, pues las pinturas les seman, 

de acuerdo con investigaciones, a los hab~tantes de esos lugares para 

inspirarlos en la actividad d.e cazaro Pintar, entonces , era parte del 

trabajoo 

* Segdn Arnold Hausser, los an:imales representados fueron elabo~ 

dos entre otras cosas como tm.a. especie de magia en donde el primitivo 

cree en la acci6n del roismo; la imagen sobre el objeto representado. 

De al1l. que, los bovidos, ~quidos, capridos, mamuts y renos, los pin

ten tocados por una f1echa, encerrados en c:irculos , atrapados en tl'a!!! 

pas 0 Creyendo de esta manera que el animal en la realidad sufrla 1a 

misma muerte que se ejecutaba sobre el . retratadOo 

Se observa que este nacimiento del arte en los pueblos preh1St6-

ricos no existe gran problema de anal isis • Las pinturas de las cuevas 

de Lascaux (sur de francia), por ejemplo, no son m§s que e1 re£lejo de 

una faena simp1eo Pero a1 trascender el trabajo uti1, se inicia 

algo meramente ards-cico y 11egamos a1 neolitico con l.n1 arte ya no fi 

gurati vo, sino geometrico 0 

En el neolitico, el hombre VB en la obra artistica no la necesi

dad de la satisfacci6n material, sino de humanizar todo cuanto toea y 

de afirmar su esencia y reconocerse en ese mundo objetivo creado por 

~L. Es a partir de ese momenta que el arte se consti tuye en un sis'te

rna de comunicaci6n va1ido para integrar la rea1idad objetiva y subjeti 

va; convirti~ndose a1 mismo tiempo en uno de los principales testi-

monios de cada epoca o 

* f-lausset~ AlTIold. Pisl:oria Sociar='de la Li:eeratura y defm~, 13a .e 
dici6n, Editorial Labor, S.il.. Madrid, 1976, p.17 -



ARTE Y SOCIEDAD 

El arte y la sociedad a traves de los diferentes estadios de la 

civilizacion, se han mantenido vinculados muy fuertemente.Sea por quien 

realiza la obra artistica Cun ente social); camo por el irnpacto que 

causa a quienes va dirigida. Resul tando cierto, como pToducto de ello, 

la famosa frase ya eonoeida que "una persona despues de ver una obra 

artistica no queda 10 mismo" • 

.Antes bien, alrededor de esa union han surgido tma serie de pole 

micas en cuanto a si el arte esta sobre la soeiedad 0 vieeversa. Lla-

mando mucho la atenci6n a estudiosos del aSIDlto, algunos situan el as

peeto politico y artistico en el mismo plano; mientras que algotros 10 

ubican en forma diferente. 

Sin embargo, independientemente de esas dos posiciones, es de ha-

cer notar que el arte tiene caracteristicas de sintesis superestructu-
;0; 

ral de las regiones ideologicas. por ejemplo, la Odisea refleja la 

religion del Estado esclavista griego, la moral y todas las demas regio 

nes ideologicas de ese tiempo; pero no podemos deeir que sea religiOn, 

filosofia, etc., sino que reflejos parcialffiente de todas en forma simul 

taneal> pero s:in identificarse plenamente con niI\"ouna . 

.Ahora bien, no se piense por ello que el arte sea iDIIRme a toda 

ideologia, pues esta siempre :intenta ponerla a su servicio. 19ualmente 

* Sintesis Superestruetural, se da en el proceso de producci6n del arte 
el cual tiene una doble mision:a) Individual: dentro de ella esta la 
creatividad, la fantasia, la imag:inacion, la intuicion que son fent5me
nos ''relativamente autonomos de los condicionamientos sociales.Hay 
que recordar a este respeeto que en el inconsciente es donde el indivi 
duo manifiesta su mayor margen de libertad. Sin perder mmca el hecho 
de que el condicionamiento social 10 lleva como sello. b) La Dimension 
Social: El arte es una forma de la concieeia social que no s6lo reflej a 
el proceso de la lucha de c1ases, sino que participa de ese proceso. 



no se debe dejarpasar inadvertido como en las diferentes sociedades 

el artista no ha side del todo autonomo, :rnuy por el contrario siempre 

en alguna forma ha estado condicionado por determinados intereses de 

clase. 

En efecto, toda sociedad sea esta esclavista, feudal, capitalista 

... ha tenido y tienen su propio arte. Y las clases dominantes, por 10 

general, dentro de cada illla de elIas han sucurnbido a la tentaci6n de 

imponerles su sella particular. 

Visto 10 anterior las relaciones entre el arte y 1a sociedad 'va

rian historicamente: por parte del artista son unas veces de annonia 
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o concondancia; de huida 0 evasion otras; de protesta 0 rebe1i6n, tam

bien. Por parte de 1a sociedad y del Estado; favorab1es u hostiles a 1a 

creacion artistica; de protecci6n 0 limi taci6n -en mayor 0 menor grado

de libertad creadora".3/ 

Toda esa variacion hist6rica del arte, en donde se reflejan meto

dos de creaci6.n, condiciones econ6.mico-sociales es 10 que se Ie ha da

do en 11amar 'estilo ' • De all! que se hable de un esti1o: Arcaico, Cl! 

sico , Rom8nico, GOtico, etc. 

Para efectos de este trabajo enfocare nuestra atenciOn en tres so

ciedades en particular: esclavista, feudalista y capitalista, enfocan
dolas desde luego de una fonna general, tratando de subrayar sus ras

gos mas caracteristicos. 

Para un analisis de 1a sociedad esclavista , tamaremos camo repre 

sentativo e1 caso de Grecia, abarcando desde la antigua civi1izaci6n he 

Iffirl.ca hasta la edad Alejandrino Romana (1200 al 140). 
3/ Vasquez sanchez, .Adolfo. Las Ideas_Este;ticas d~ MaEC-, Ediciones ERA, 

septima edicioo, Mexico, 1977, p. 113. 
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Estructura del Estado Griego., 

Con el predominio de grecia sobre sus d.emas estados~ la zona del 

mar mem terraneo y el Egeo y, despues de albergar en su seno a una 

clase aristocratl.ca como gobemante y tiranos como Pis1stratos; en el 

ano 507 logra pOI' fin unirse internamente para oponerse conjuntam~n

te contra el invaSor Pel'sa. 

Una vez derrotados los Persas, es Atenas quien hegemoniza sobre su 

rival Esparta., hsto perote que POI' espacio de casi setenta y cinco a

:fios~ se de una relativa libertad con respecto a ciertas tradiciones, 

castas ••• con el consecuente florecimiento de las al'tes. 

SegGn Arnold Hausser, Atenas estaba conformada estructura1mente 

en un estado plutocratico, fundamento esencialmente sobre las rentas, 

convertido en una especie de d.emocracia imperialista y belicista, en 

donde todas las ventaj as de esta modalidad de gObiemo eran disfruta 

das pOI' los ciudadanos libl'es (titulo otorgado a quienes pose!an bie

nes de producci6n). 

POI' otro lado, los que no alcanzaban el caracter de tal a no ser 

el de explotados (como los esclavos) estaban excluidos de cualquiel' 

beneficio POI' fufimo que este fuera. En otras palabras, la tan trai

da y llevada democracia era aquella dirigida POI' todos los ciudadanos 

en conjunto, organizados en asambleas con reuniones de cuarenta veces 

al ano., Para esos puestos se votaba en elecciones libres y ptiblicas, 

pero requisito para participar era: ser ciudadano. Los esclavos, muj~ 

res y nacidos en el ext:ranjero estaban fuera de todo. 

El Arte en: Grecia. 

Dentro de ese contexto politico-social, aparecen diferentes peTio 
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dos como: Edad Heroica (1200 a 900); Edad Homerica (900 a 700); E

dad Arcaica (7UO a 550); bdad de Oro (550 a 40U) y Edad Alejandrino-Ro 

mana (400 a1 140). 

Entre las caracteristicas mas notables de todo ese mavimiento te-

nemos: tendencia fiel a la naturaleza, marcado afan de medida y orden, 

tension, equilibria, serenidad; sus temas artisticos son elegidos casi 

exclusivamente del antiguo mundo mitico de los dioses y los heroes; la 

vida presente y futura Be encuentra fuera de lugar. 

Ahora bien} para nadie es un secreta que 10 mas caracter1stico de 

la democracia en cuanto a su ideal estetico 10 constituy6 la tragedia 

en donde se expresaron "tan inmediata y libremente antagonismos de su 

estructura social. Su fonna exterior -su representacion en pUblico es 

democratica; su com:enido -la leyenda heroica y el sentimiento heroico

tr~ico de la vida es aristocratico. ,,4/ 

La clase aristocratica a traves de la tragedia trataba de glorifi 

car sus valores e ideas. Por eJemplo, la exhaltacion del heroe utili

z§ndola como instrumento de propaganda ideologica y religiosa. 

Pero, nos preguntamos lque relaclon tiene este tipo de arte con 

la sociedad.? en primer lugar es de hacer notar que las diferentes cIa 

ses a pesar de todo no se encontraban cohesionadas. Tal es as! que la 

nobleza busca por todos los medios acercarse mas a los ricos de la ci~ 

dad, los cuales, si bien es cierto nada tienen que ver con los dioses 

ni con un pasado glorioso, s1, fonnan parte ya de la administraci6n pu 

blica; aUn y cuando la aristocracia siga daminando el aparato estatal. 

4/Hausser, Arnold, His tori a Social de la Literatura y del.Arte, l3a. e-
dicion, Editorial Labor, s.A. Madrid, 1976, p. 112. 
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Sin embargo, esa nobleza son todo y obligada a hacer concesiones 

a los que Hausser llama fila burguesla urbana" cuentan en ese momento 

con gran arraJ.go entre los artistas; quienes a traves de todas sus 

manifestaciones se solidarizaban con ellos por medio de sus obras, 

exponiendo sus ideas y costurnbres. 

En sfutesis, para el comful de los ciudadanos libres la fonna de 

vida se vuelve dinanuca, lejos de prejuicios y tradiciones, despren

didos tie iglesias y de castas. Pero con todo y que la nobleza iba 

cediendo terreno, eso no significaba que esta perdiera sus privile-

gios. 

LA EDAD MEDIA 

a) Estructura: Consecuentemente con la carda de Roma, despues 

de ser saqueada por los barbaros nordicos se va dando una transicion 

dentro de la sociedad europea que la pondra a las puertas de un nuevo 

sistema: EL FEUDALISMO. 

Dentro de esa nueva sociedad se confonnan prommciaCiamente dos 

clases: feudal y trabajadora. La primera compuesta por el Rey, gran

des senores, barones, caballeros, hidalgos e infanzones. La segunda 

la integraban: villanos, siervos de la gleba (trabajadores agrlcolas) 

y soldados. 

Definidas esas clases observamos que, la caracteristica fundamen 
I 

tal de este sistema era la de tener una produ£cion par~ ~l uso. Asi-

mismo , sus mercados son locales y en cuanto a1 comercio (practicamen 

te inexistente) no desempefia una ftmcion detenninada en los obj etivos 

y metodos de la produccion. En otras palabras, todo se sustentaba en una 
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economia agraria. 

A nivel de la superestructura el poder politico se encuentra con

centrado en el Rey y los grandes senores feudales y entre las armas 

con cuenta esta la iglesia. Diversos autores eSLudiados dicen que nun

ca se llevaron tan de la mano nobleza y clero como en este periodo hi~ 

torico. 

El arte de la Edad Media. 

Como una derivacion del arte romano tardio, en donde ya se pone 

de manifiesto la espiritualizacion, abstraccion, la fonna plana, la so 

lemnidad, indiferencia por la vida organica... se visualizan los ras

gos particulares que van a dar vida por espacio de lI1..uchos alios a las 

diferentes corrientes artfsticas ubicadas dentro de este contexto hi~ 

torico. 

En fonna general tenemos que los diferentes periodos de la Edad 

Media pueden clasificarse as!: Protocristiano, (ya se puso de manifies 

to algunos de sus rasgos); Bizantino, Romanico y Gatico. Todos ellos a 

excepci6.n de este Ultimo pueden reconocerse por 10 siguiente: 

- Ambiente sin aire y luz - Sin proftmdidad y atmosfera 

- Figuras planas y sinmodelar - Carentes de peso y sambra 

- Figuras aisladas - Figuras cada vez mas irnnOviles 

- Alejado de la vida terrenal - Produce un efecto solemne 

PERIODO OOTICO 

a) Arquitectura 

Bastante delicado 

Mas alto 

b) Escultura 

Humanidad en los rostros 

Representan seres de una deter 
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rninada religion. 

No es tan naturalista como 

los griegos t perc hay emociOn 

Expuestos esos rasgos, asi como sus perlodos sobresalientes, es 

conveniente subrayar el contexto politico-social donde se da, para de 

tectar la interconexiOn entre ambos. Por ejemplo, tenemos que el arte 

rcmanico aparece paralelo al florecimiento del feudalismo, enmedio de 

una econamfa agraria en donde no existe una sociedad urbana ni comer

cio. 

Partiendo de esa base,se encuentra una relaci6n arte-feudalismo. 

A una economia estatica responde en este caso un arte estatico, conse!,. 

vad~r. Todo absolutamente se encuentra fundamentado en la fe y en el 

mas alIa. Segt1n se ha investigado, sin una existencia de conflictos a 

nivel del esplritu y la conciencia. E1 artista empieza a girar alrede 

dor de 10 trillado perdiendo el interes por crear algo nuevo. 

Mientras en una epoca anterior habia existido una especie de din§.. 

mismo al emanar todo de la ciudad para el campo, hoy la cosa era al re 

yes. Por otra parte, los monasterios ubicados en la zona rural con sus 

irunensas riquezas, dispon:ian de influencia y poder. 

Ese va a ser el patron artista-sociedad, hasta llegar al siglo 

XI, que se Ie denomino como la Alta Edad Media, donde se vuelve practi 

camente al esquema anterior: el desplazamiento del campo a las ciuda

des, no como un producto del azar, sino debido a la evoluci6n misma de 

la sociedad. 

En efecto, a esa altura en la sociedad se van conformando diferen 
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tes si ttIaciones como: las cruzadas que ernprenden los caballeros, pere 

grinaciones de creyem:es, come rei antes VJ..ajando de una ciudad a otra, 

campesinos abandonando su gleba, los artesanos y artistas van de 10-

gia en logia y los maestros y escolares se trasladan a las univer

sidades. Todo esto sirve de antes ala al estilo g6tico. 

Can 1a gestacion de todo ese movimiento, la gente empieza por 

enfrentarse a otra realidad, comprendiendo que no todo a su alrededor 

es inanimado como se Ie habia hecho creer. De repente se encuentra an

te 10 experimentable, 10 visible, etc., de alIi que los artistas den

tro de esa coyuntura empiezan a producir obras con proporcianes norma 

les, bel1as y como objeto de placer directo (ya no con efectos propa

gandisticos de fe religiosa). Es de hacer notar que esto no irnplica 

e1 alejror.iento radical de la espiritualidad. 

En resumen, tanto e1 artista de la EdadMedia como 

e1 de Grecia, tenia como deno:minador comUn que aUn y cuando dependian 

del Estado 0 la iglesia para la elaboracion de sus obras 10 hacian en 

comp1eta annonia con sus clientes; es decir, compartian su contenido 

ideo16gico. EscepWat'ldo aca desde 1uego a los esclavos griegos que mas 

hacian trabajo artesanal que filos6fico-literario. 

SOCIEDAD CAPITALISTA 

a) Estructura: .Hace unos 150 a 200 afios en Europa y en ciertos pafses 

de Asia y America, se produce el paso de la fonnacion feudal a 0-

tra nueva: LA CAPITALISI'A, cuya caracteristica principal radica 

en la propiedad privada de los medios de producci6n. 

En este nuevo sistema, el trabajo manual es sustituido por 1a ma 
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quina. El lugar del artesano y del maestro 10 ocupan el capitalista 

-dueno de los medios de produccion- y e1 proletaTio; quien vende su 

fUerza de trabajo ya sea directa 0 indirectamente y por 10 cual reci

be a cambio lID salaTio. 

La base ftmdamental del capi talismo estriba en que, a traves de 

la producci6n obtiene la plusvalia -diferencia entre el valor de los 

bienes producidos y el salatio que recibe e1 trabaj ador-, se hace no-

* tar tambien, por su no planificaci6n de 1a produccion, 10 cual devie 

ne en lIDa anarqura, suscitando crisis peri6dJ.cas dentro del sistema. 

10 antes descrito hace que este se vuelva ineficiente, a tal gra 

do de ser inca paz de dar trabajo util a todos los honibres y mujeres 

que 10 desean, y al mismo tiempo, permi te que miles de personas fisi

ca y mentalmente sanas, vivan sin haber trabajado jamas. 
A nivel de la superestructura se encuentra integrado por las ins

tituciones juridico politico como: el Estado con sus leyes, Aparatos 

del Estado y el poder politico. A otro nivel del sistema se encuentra 

confonnado por algunas regiones ideo16gicas: religiosas, morales, poli 

ticas y filosoficas. 

£1 Arte en el_Sistema~rapitalista 

En la lucha contra el viejo orden feudal el arte ocup6 su puesto. 

En el renacimiento y en la epoca de las revo1uciones burguesas de los 

* La no planificacion, seg(in entendidos en la materia, es valida para 
el siglo 19; pero en la epoca actual no es del todo correcta. Por e-

jemplo, citan al senor, economista, John Maynard Keynes, cuyas doctri 
nas inf1uyeron muCho en los gobier.nos de los estados occidentales. -
Se dice de el, que mediante lID plan salvo a1 capitalismo de la ban
carrota en los afios 30. 
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siglos XVII Y XVIII fue tambiCl un anna espiritual en manns de la bur 

guesia. 

Hacia fines del siglo XVIII aparece en escena el Romanticismo, con 

* tendencias idealistas y reaccionarias , rechazaqdo el nuevo mundo indus 

trial" por ser alienante y "afear" el ambiente 0 

No obstante, su radicalJ.smo en 10 politico propugnando :mas liber-

tad artlstica, segdn coinciden historiadores y criticos de arte, fue 

la TTestetica de la revolucion industrial" por cuanto se convirti6 en 

la doctrina artistico 1iteraria del nuevo sistema economico-politico, 

el capitalismo triunfante; y de las nuevas clases donrinantes: burgue

sia industrial y comercial. 

A mitad del siglo pasado despu~s de algunas revoluciones fracasa

das,la burguesia y las capas medias podian manipular y consolidar su 

poder desplazando a partir de esa epoca a la monar~Jia. Es eentro de 

este marco que se va desarro11ando el realismo -e1 cual supone la ac 

titud para ver las cosas como son-, y el impresionismo, que se carac

teriza por una especie de realismo y arnor por 1a naturaleza, bus cando 

por medio de laS versatiles fonnas de los rayos de la 1uz los aspectos 

mas reales de esta. 

En la decada del setenta, del siglo diecinueve, se produce e1 a

contec:iJniento mas importante del siglo LA COMLiNA DE P.A.l{IS, en donde 

* Es necesario aca hacer un parentesis, pues si bien es cierto el ro 
manticismo es un movimiento anti-burgues, toma dos caracteristicas. 

a) Por un lado es reaccionario, monarquico que busca en el pas ado 
la felicJ.dad. 

b) Por otra parte, es "progresistalt si se observa en su contexto y 
a traves de sus exponentes como: Victor Hugo, Lord Byron y Shi-
11er. 
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tiene lugar una democracia bastante representativa. bsta sucumbe a los 

tres meses, con un saldo de mas de 100 mil personas muertas. 

Sofocando ese nuevo sistema, se prodUce una especie de complacen

cia burguesa, en donde superficialmente todo anda bien. Es una epoca 

en que los mecanismos del imperia1ismo estan funcionando a todo vapor. 

Politicamente se caracteriza pOl' 1a "Alianza de Nacionesfl
• 

A nive1 artistico se hab1a mucho del Harte POl' el artefT
, como co

rriente artistica importante, como ya se anota, sobresa1e el impresio 

sinismo que cada vez se convierte en ''mas mercancrafT
• En los albores 

del sig10 veinte, iran surgiendo movimientos llamados "vanguardistaslf
• 

Se denornina con e1 tennino "vanguardismo", al conjunto de escue

las 0 lIismos" durante las primeras decadas de 1900, sobre todo despues 

de 1a Primera Guerra Mlmdia1, que nacen como una reacci6n contra el ra 

cionalismo y las tendencias realistas del siglo que acababa de extin

guirse. 

Entre el estal1ido y victoria de la Revoluci6n Bolchevique en Ru

sia y la decada del cuarenta donde tiene lugar 1a Segun~ Guerra MUn

dial se destacan en el ambiente tres corrientes artisticas a las cua-

les no nos podemos sustraer, pues su relatiOn con los conflictos socia 

les de la epoca se reflejan en ellas. Esos movimientos son: E1 Dadais

mo, Surrealisrno y el Realismo Social. 

Entre los j6venes inte1ectuales radicados en Suiza en 1916, nace 

e1 dadaismo. La mencionada naci6n no participo en la primera conflagra 

ciOn mundial. E1 objetivo de este movimiento era destruir el arte. 

Por ejemplo, representar la Mona Lisa con bigotes y al pie de ella ~ 

cribirle una leyenda Pl~ografica. Su imporatancia estriba en mostrar 
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eso actitud del artista qUl a 10 largo del capitalismo jamas cedera. 

Por otra parte, fuera de las nonnas del arte y como un producto 

ya de una sociedad burguesa conflictiva , surge el Surrealismo. Este 

se nutre del psicoanalisis descubierto por Freud (eA-perimenta con el 

subconsciente, pesadillas y alucinaciones). SegGn Rosental y Iudin 

las contradicciones que desgarran ell regimen burgues, los sentimiG£ 

tos de horror e impotencia ante el mtmdo real, engendrados par tales 

contradicciones·en ciertos surrealistas separados del pueblo, son 

plasmados por estos til timos en imagenes que provocan repugnancia ha 

cia la realidad misma bacia la vida.Y 
La tercera corriente, el Realismo Social, se manifesto como una 

toma de conciencia para conllevar a un cambio social. No era tm arte 

popular, pero si su lenguaje. Se caracterizo por coartar, en algup~ 

medida, la libertad individual del artista, como par la monumentalida< 

de Is obras . No cuestionaba la fonna. 

No obstante, el surgi iento de mas corrientes artlsticas en el 

presente siglo, el placer del arte -segGn se ha podido constatar- es 

ta reducido a un pequeno gropo de pers~mas . Las clases populares (pr£ 

letariado y carnpesinado especialmente) estan fuera del goce de elIas. 

Esta es una caracteristica constante que se intensifica con el 

surgimiento del capitalismo. 

Asimismo, se subraya que las obras artlsticas (y aqul salta la 

contradicci6n, pues cuando esta se aliena deja de serlo) adquieren el 

ITRosental, MoM Diccionario Filosofico, Primera edicion (Publicacio 
nes C.E.C.E), El Salvador, 1974 0 
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caracter de ''mercanc1art ; es decir, obtienen un valor de uso que cam-

bian por un salario, si es posible prestablecido por la misma burgue 

s1a, creando todo ella cierta hostilidad al arte. 

Para unamejor comprension de 10 anterior y para concluir cita-

mos a Adolfo sanchez Vasquez cuando dice a este respecto: "En ninguna 

de las sociedades precapita1istas la produccion material era, por PTl.!!:. 

cipio, hostil al arte. Ni siquiera en los or1genes del arte cuando es-

te, en la sociedad primitiva, se ballaba vinculado muy directamente a 

la producci6n material. Por principio la hostilidad de la producci6n 

material del arte solo se da bajo el capitalismo. De aOlerdo con la 

tesis de Marx, el capitalismo, por esencia es una fonnacion econ6mico 

social ajena y opuesta al arte.,,6/ 

EL ORlGEN DEL TEATRO 

La connmicabilidad en el .rte, es 1a relaci6n artista-publico a 

traves de un objeto real como la obra art1stica. El artista estirnula

do esteticamente por la realidad percibe los hechos, sucesos y fen6me 

nos que despues trata de expresar en sus diferentes manifestaciones, 

sean estas: novelas, cuentos, obras de teatro, etc. 

En el esquema mas simple del proceso de connmicaci6n podemos con 

siderar al artista como a1 emisor que busca envia.r un mensaje a traves 

de la obra. En la produccion art1stica encontramos los conceptos, i

deas y vivencias que van a ser interpretadas por el publico 0 sea el 

recepto.r~ 

6/ Vasquez, Adolfo Sanchez, Las Ideas Esteticas de Marx, p. 159 
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Cuando se da la identificacion entre emisor y receptor, ya sea 

a traves de un personaje 0 una situacion en particular de la produc-

ciOn artistica, estamos en presencia de un fen6meno llamado: SINFRONISt-lO. 

En donde se dan dos caracteristicas esenciales, la atemporalidad y la 

e.espacialidad. 

El primer caso se suscita, cuando tma obra de arte puede desper

tar el mismo tipo de sentimiento en distintas epocas y aespacial en 

tanto no hay tUl espacio limi tado al sentimiento que despierta el tra

bajo artistico. 

Tomando en cuenta esas dos si tuaciones, observamos que, en toda 

manifestaci6n artlstica, siempre vamoa a encontrar un mensaje en mayor 

o menor grade y con lIDa intencionalidad bien definida, 10 cual, se 

da mas como lIDa necesidad de connmi.cabilidad que como un hecho de per 

suacifu. 

Lo anterior no descarta, sin embargo que, existan generos litera

rios que tengan como objetivo persuadir a quienes va dirigido el men

saje como el teatro. 

Los origenes del teatro, se encuentran sustentadas en los ritos 

de magia mimetica de los mas antiguos pr:im.itivos. La pintura rupes

tres que datan de la edad paleolitica, con sus bailarines semicubier

tos, con pieles de animales cuyos hocicos se ven coronados en sus " 

£rentes, dan cuenta de las escenas dramaticas mas antiguas. 

Por su parte, Baty y Chavance,estudiososde esta rama del arte al 

re£erirse a los origenes del drama argumentan que, tiel hombre inventa 

el dis£raz y la mlmica para 1ma ceremonia magica; luego descubre la 

danza, el canto y el poema para sus plegarias religiosas." 
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Asiroismo, subrayan que la Ii turgia 10 conduce en segunda a esta 

b1ecer el dialogo, la accion y el decorado. EI teatro queda inventado 

asi , con casi todos sus medios de expresi6n. En su aspecto ftmdamental 

esto da paso para que mas tarde los griegos den a lua la tragedia y 

la comedia. 

En Grecia -segUn una anecdota- EI teatro se inicia con el mite 

de Dionisio eel.Dios de la embriaguez) quien de acuerdo con la mitolo

gia, por razones del destino a1 par de quedar lruerfano, nace entre los 

horrores de una venganza. EI arnor y el odio seran su destino. Asimismo, 

el mundo del conocimiento intelectual Ie estaran vedados para siempre. 

Ahora bien, Dionisio exige que se Ie rinc1a cuI to, anteponiendo 

cano elemento central, la representacion dramatica • Su colera se des

carga contra aquellos que se nieguen a esta celebracion • Por tal moti

ve, y con la finalidad de evitar su ira, en la ciudad de grecia tenian 

lugar en el mes de abril "las grandes dionisiacas It • 

Las grandes dionisiacas, estaban consideradas como las fiestas 

mas brillantes del cicIo anual. En su abono se aprovechaba la facili

dad de la navegacion, de tal fonna que, los extranjeros llegaran al 

Atica. Esta fiesta cuya duracion era de seis dias se significaba ade

m~, por los concursos dramaticos y la instalacion de D'ionisio en el 

centro de una especie de teatro. 

Asimilando a su 'favor todas las cosas positivas del rito, hace dos 

mil afios la clase dominante de Grecia, instrumentalizo la expresion 

teatral, para imponer sus ideas y costumbres Cal vincular a la nobleza 

con los dioses y dernas seres sobre naturales) y fa~oyecer la 
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"salud de los ciudadanosn , mediante representaciones tragicas, en que 

todos los hombres y mujeres, lloraban abiertamente y unas comedias que 

10 hacian reir a'mandibula batiente." 

"Comedia y tragedia son los generos mas simples, los que mas pron 

to se definieron y a la par los mas duraderos, por la exc1usi va raz6n 

de que la sensibilidad humana es 1a facultad mas simple, 1a que primera 

mente evoluciono y 1a que es -calvez mas duradera. Placer y dolor por si 

mismos 1a comedia pura y la t;ragedia pura y sus mil combinaciones no 

hacen sino reflejar nuestras mil posioilidades de sufrir y sentir ale

grla.n7/ 

Carno un eco de los caIDbios y evoluciones superestructurales en el 

tiempo y en el espacio; ademas del teatro griego, enclavado en el siste 

rna esc1avista, la representacion dramatica ha ido parale.La al espfritu 

de otras como la medieval, capitalista, socialista ••• Arnold Hausser, 

en su Historia Social del Arte y 1a L1teratura, nos habla de la caduci

dad y surgimiento de las corrientes artrsticas (constantes historicas). 

Por ejeulplo, ruando el ar"te gr1ego a nivel teatra.L, llega a su ma

yor aesfase, c1ialecticamente surge un nuevo movilPiento que toma el nom

bre d.e Teatro Romano 0 Latino. Como edificio pennanente aparece en for

ma tardia a finales del sig10 I A.E. Sobresalen, por esa epoca, las re 

presem:aciones de obras cuyos autores son; Plauto, Ceci1io y Terencio. 

A nive1 de genero literario clasificaron e1 teatro en: tragedia, 

comed.ia y teatro bufo. Caracterizandose en cada uno de ellos sus auto-

7/ T~chard, Pierre -Aime, }~8logia del Teatro, Compafifa General Fabril 
Ed1tora S.A, Pnmera edic10n, Argentina, 1961. p. 22. 
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res, por ser precavidos al criticar las costumbres romanas. Valiendose 

en muchos de los casos, en la utilizacion de personajes griegos para 

la realizaci6n de sus demmcias. La razon de ello se sus'tentaba en que 

las leyes romanas eran muy estrictas. 

Por tal mot:ivo, :instrumentalizando personajes y lugares de Grecia, 

se criticaba costumbres y vicios, pero de 'Grecian y no de fi'oma. Natu

ralmente, eso no obstaculizaba que en fonna tlmida se mostraran algunos 

rasgos <1e descom:ento hac1a eli versas si'tUaciones, tal es el caso de del 

''Miles Gloriosus" en donde se critica al- soldado fanfarr6n que, contaba 

sus hazafias en Africa, sefialando su valent!a al enfrentarse a fuerzas 

supenores y vencer las, cuando la verdad es que habia side un cobarde. 

Ahora bien, una vez la mentalidad romana se democratiza y estable

cen d.erechos para la plebe entre los cuales se establece: el matrimonio 

civil, derecho civil, participacion en cuestiones pUblicas. Todo eso 

permite que en 10 sucesivo ya no se utilicen situaciones y personajes 

griegos. 

Establecidos los rasgos caracteristicos del teatro romano, se pasa 

luego a la Edad ~.tedia, segf.in se sabe quince siglos de arte occidental 

estan marcados por el sello del cristianismo. El teatro dentro de ese 

contexto parte de la iglesia en donde mas que medir las cosas par la b~ 

lleza, es'ta trata de convertirlo en tutor y educador del pueblo (fUnci6n 

pedagogica). 

Sin embargo, dice Marta M. BerthOld, la Edad Media no fue m~ oscu 

ra que otras epocas, ni tampoco su teat-ro fue gris y mono'tono. El que 

alcanzara otras formas de expresion 'no cl~sica', casi totalmente distill 

tos de los antiguos, 10 hace tan difrcil de clasificar. El que su 
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dinmca no se atreviera a una s:iJnetria, smo que desbordara en lIDa 

multiplicidad de aspectos, Ie report6 en el certamen universal del te~ 

tro un juicio despectivoo,,8/ 

En ninguna epoca se dieron tanto la mano,la no~leza y el clero como en 

1a edad media. Ambos se ocupaban de darle a1 arte escenico toda la so-

lenmidad necesaria, de tal fonna que todo el conglomerado social demos

trara una total sumisi6.n a-Dios (tomaron como fuente de inspiracion de 

las obras, los teX1:OS biblicos). 

El teatro religioso, no obstan1:e, contar con esos mescenas, poco 

a poco fue perdiendo su sentido y de acuerdo, con los enticos de arte, 

si se quiere establecer una linea divisoria entre el medievo y el rena

cimiento debe ci1:arse el ano de 1486. 

Estudiosos del ar1:e eS1:ablecen que, es a partir de ese ano que los 

humanistas representan en Roma la primera tragedia de seneca y el ''Duque 

que. de Ferrara" la primera comedia de Planto. Igualmente aparecen impre 

50S los IfDiez Libros sobre Arquitectura" de Virtrubio, cuya difusion con 

tribuyo sobre todo a moldear el escenario y el teatro segtm el modelo an 

tiguo. 

Por otra parLe el arte dramatico de los humanistas se caraeteriz6 

por desarrollarse dentro de un anibiente academico y cultivado. Asimis

mo, vuelve a la escue1a de la antiguedad. Trata ademas de promover los 

ide ales de una vida aristocratica; aunque ya no con la misma interpre

tacion y limi taci6n del teatro griego y latino. Para ci tar un cas 0 , la 

8/Berthold, I-P..a.rgoth, Historia ::,ocial del Teatro, Tomo II (Colecci6n Uni
versitaria de Bolsillo punto y Omega) la. edieion, Edieiones Guadarra 
ma, S.A. Editorial Labor, Madrid, 1974, p. 204 
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vestJ..Illenta podia estar en consonancia con el genero de la obra repre

sentada y con el tipo de decorac1on por ella exigidao 

El drama renacentista cubrio tanto la tragedia como la comedia. 

Sin embargo, la primera al querer rodear a sus heroes de esa aureola 

de fatalidad, se hundlan en medio de la sangre y de la crueldad. Los 

hmnoristas, por su parte, no cootaroo con ningtma censura para sacar 

a relucir su mgenio am y cuando se les pasara la mano, de vez en 

cuando, al atacar a la corte. 

Para el genero dramatico, el renacimiento es lmportante por el re 

pllIlte de compafi~as artfsticas; asf como la instalacion de las primeras 

salas pennanentes en locales improvisados. La caducidad del arte dentro 

de este cootex'to historico d.a paso a o'tro que va a ser conocido como 

BURGUES. 

La caracterlstica mas sobresaliente de ese nuevo 1:ipo de arte, es 

que se da en un proceso y desarrollo del sis'tema capitalista. bs toman 

do en cuen1:a eso que, surgir8n diversas corrientes artrsticas que envoI 

veran al quehacer arte dramatico. 

Los cronistas literarios mcen, que en la era burguesa la vanidad 

llevo en primer lugar a los comerciantes de fortuna a imitar las costum 

bres de la aristocracia, no obstan'te, imponerse mas tarde un ideal de 

vida confortable y decente. ])entre de este marco al arte no se Ie asig

naba otro fin a no ser la edificacion de la moral. 

HEI teatro trato de pres tar colaboracion para la fonnacion de un 

siglo tan lleno de contradicciooes. Se convirti6 en el podio C1e1 nuevo 

autoconocimiento: en cateara de 1a moral, en el tema. de exp1icaciones 

erudita.5, pero tambien en la posesiOn col1ll1n. consciente sentida. ,,9/ 
'9/ - Idem, p. 126 
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El paso del drama burgues al romanticismo se da singularizan-

do las caracter!sticas de este 1l1timo, las cuales, consisten en: recha 

zo al racianalismo, IIlarcado individUalismo, fuerte rebelion contra la 

opresion, de 10 que esta fuera de la ley y art!sticamente hablando, 0-

posiciGn a las reglas y los modelos ClaslCOS. 

A nivel teatral, nos encontramos con teatros en las ciudades y con 

subvenciones del Estado. Asimismo se subraya su comercializa-

cH5n; irrurnpe adeIIl8.s el teatro de las pr:uneras figuras (el primer actor, 

la primera actriz ••• ) es la epoca que en Affierica aparece con atracti

vos com:.ratos, recuerdese las compafiias que veman a El Salvador y la 

influencia ejercida por estas. 

Esta vez sin ninguna delimitacion artlstica, ya que en su mayor 

parte la delimitacion de fronteras en el arte es bastante difl.cil, el 

artista Gustave Coubert, sera el padre de ul1a corriente que se Ie deno 

minara: realismo. Este ademas de tener como fundamento reconocer la epo 

ca y su realidad; el mayor aporte 10 proporclona en tocto 10 que respec

ta al escenario. 

En efecto, todo el juego escenico alcanza un matiz surnamente real. 

Por ejempl0, si se va a repreeentar una obra griega; los trajes y demas 

utensilios -asi como otros detalles tienen como finalidad brindar prue

bas de esa realidad. 

Precede a la corriente anterior, e1 naturalismo, en dande todo se 

vuelca a la naturaleza. Luego este da paso al simbolismo, en dande la 

luz es tan importante para alumbrar todo el espacio anJinico y no todo e1 

memo arnbiente; en alguna medida tambien esta corriente d~rriba ciertos 

canvenciona1ismos dramaticos al evocar mas que representar. 
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bntre 1871-1914 dentro del teatro surge al igual que las demas 

movimientos mencionados e1 impresionismo. Para tener una idea sobre el 

citaremos a uno de sus :ma.s fie1es abanderados, Anton Chejov, autor de: 

"Las Tres Hennanas", "E1 Jardin de los Cerezos" y del" Tio Vannia". 

Las obras del autor ruso se significan por qGe despues de haber-

las vistos representadas y luego mirar por la ventana de nuestra casa, 

practicamente es una continuaci6n de la obra. Y es que de acuerdo COIl 

personas que mti:maron COIl e1) estos af1nnan que, este no queria mejo

Tar nada m mucno menos reprodlar a nadie, unicamente se linutaba a plan 

tear los lleChos, sonriente 0 aceptaildo10s con un encogimiento de hom-

bros. 

A nive1 escenico esta corriente fue llIlpulsada por e1 hombre de 

teatro KmlStantin ~tanislavski quien decia que al actuar 10 importante 

era: 1a idea dominan~e y el hila de la acci6n. Eso sin embargo, 10 lle

v6 a chocar con Ci.1ej ov, por no pOder cap tar este la intencionalidad 

artlstica de sus obras. 

No obstan~e, Stanislasvski a traves de muCho ~rabajo logro encajar 

y creo su propio metodo de actuaci6n, en donde establece que los ac 
lenl 

tores deben provocar ' el PUblico una sugesti6n para identificarlo emoti 

vamente con la ficcian del texto. 

Como un abandono y oposicion al impresionismo del arte; pero sin 

diferenciac10n en su aspecto ftmdamental de la concepcion artistica del 

siglo XIX, aparece el futurismo (1909); el surrealismo y el dadaismo. 

Los criter10s del teatro del futuro -segUn exp1ica M. Berthold se 

sustentaron en la mnanuca de la maquina y la mecanizacion del CUl;'S0 de 

la vida. Agrega que "para e1 actor significaba: montajes verbales ad1s-
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ticamente condicionados, movimientos de marionetas que rayabcul en 10 

acrobatico. En sus decorados, las divers as superficies planas de compo_ 

sicion pJ.ctorica geometrica, de fuertes colores se hallaban en cons tan .. 

te movimiento"lO/ 

Por otra 'parte, el drama surrealista, logra int:eresar en cuanto mo 

tiva a los p:intores a volcar sus ojos en el teatro. De tal fonna que un 

Picasso, Mantisse, Cocteau y otros se :inclinaron por el decorado del e~ 

cenario colocando muchas de sus pinruras vanguardistas • 

Dejando entrever las contradicciones existentes de la epoca apa

rece ademas dentro de ese contexto el dadaismo (1911); nace de la deses 

peracion contra la insuficiencia practica de las formas del arte y la 

cultura. En el teat:ro, se subrayo por irrqmlsar la connmicaci6n colecti

va en si misma., part1..cipando en actos escandalosos no importando hallaz 

go 0 selecci6n del tema representado; propugnaba finalmente por el re-

tome al caos y la destruccJ.on misma. del arte. 

Ant:es que la corriente anterior (19l0-l~33) y al mismo tiempo si

tuado en otTO plano, encontramos el expresionismo al que artisticamente 

puede considerarse precursor del arte actual. Posee ademas la caracteris 

tica de incubarse en momentos de agi tacion C cap1 talismo en su fase impe 

rialista-ascenso del fascismo). 

Por tal motivo, una vez dentro del teatro, se traza como objetivo 

despertar a las masas abatidas ya por la pesada carga de lID sistema con 

su secuela de miseria, guiando1as a sus pTOpias reinvindicaciones. En su 

luI1dem,p. 241 
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afan de lograr sus prop6si tos haee uso de tEknicas as iatieas , las cua1es 

buscan ap1iear el sentido erltieo del espeetador al someter10 a un jue 

go de deformaeiones visuales y de ritmos obsesivoso 

Despues de estos fen6menos artistieos, segdn eseribe Arnold Hausser 

en su Soeio10gia del Arte, la eontinuidad praeticamen~e ininterrumpida 

desde entonees de 1a evolucion artlstica corresponde en terminos genera 

1es a 1a eonstanc1a de las simultaneas c1rcunstaneias econOmieas y soci~ 

1es. 

Uti1izando el marco anterior y tomando en menta 10 expresado por 

e1 eritieo lite ratio tenemos en el presente siglo una serie de corrientes 

a ni vel teatral tales cerno: existeneialistas, del absurdo, de 1a crue1-

dad, politico, epico y otros no menos importantes ernnarcados a nivel 

latinoamericano. 

AI resefiar brevemente todas esa eorrientes teatrales nos eneontra

mos que, el del absurdo y el existeneial, tienen eoineideneias en ruan 

to expresan el sin sentido de 1& existeneia. Sin embargo, se diferen

cian entre si en cuanto el contenido del absurdo y la fonna 10 plantean 

absurdamente y los existeneialistas, al no desOlidar la estructura de la 

eseena, segdn sus criticos, usan la l6g1ca para expresar el absurdo. 

El teatro de 1a crueldad, creado por .Antonin ATtaua (1938) se carae 

teriza por no subordinar el texto a la puesta en escena. SegGn el mismo 

admi te, concentra su drama en personajes famososo, cr:imenes atroces ••. 

sin el auxilio de las imagenes muertas de los viejos mitos, pero capaz 

de sacar a la luz las fuerzas que se agotan en ellos. Se significa ade

mas est a corriente, por si tuar al espectador en e1 centro y e1 espectacu 

10 a su alrededor. 



-28 

Como la otra cara de la moneda de Artaud, sobresale el teorico por 

excelencia del teatro polltico, Envin Plscator (19lY), a quien Ie inte

resa poner de manifiesto la raz6n, la claridad y la comunicacion; esti 

mando que la funcion del teatro es enterar a los hombres que concurren 

al teatro de todo 10 que en ellos duenne oscura y confusamente • 

.No obstante, que Piscator se adelanta con su teatro denominado tam 

bien ''proletario''. Con una utiiizaci6n pedagogica del mismo, aparece el 

drama epico, de Bertold Brecht, teatrista aleman que a traves de su obra 

abre una brecha importante en lahistoria de este genero literario. 

SegGn sus biografos, la dramaturgia de Brecht, surge del expresio

nismo y se dirige a las masas cornprometidas en el proceso revolucionario 

y apunta a formar y fortificar una conciencia de clase. Es famoso porque 

a traves de sus obras no busca despertar ~emeciones, sino apelar a la r~ 

zan crltica del espectador. 

- Ar-caud y' Brecht a nivel te6rico, tienen una irnportaIlte 

re1evancia en E1 Salvador; ya que 1a juventud que hace teatro se ve muy 

interesada por estos dos conocedores del que~~cer dramatico. 

A ese respecto Donald Crow, profesor de Letras de la Lniversidad 

de E1 Salvador, dice, que no obstante, "los muchao.'los sentir esa incli

naci6n por Artaud y BreCht, jamas han podido ver lIDa obra, segGn las nor 

mas de estos, solo las han leido en los libros". 

Fina1mente y con ciertas particularidades, subrayamos el quehacer 

dramatico en .America Latina, e1 cual se denota por la busqueda de nuevas 

fonnas de expresion artlstica que eleven el nivel del pdblico y a1 mis

mo tiempo, Ie proporcionen elementos de juicio para poder pensar y vivir 

con lucidez su si tuacion en esta epoca de etemos conflictos. 
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En tenninos generales, el .1Uevo teatro latinoamericano se esta c~ 

racterizando por el incremento de obras colectivas, en su mayorla con 

temas nacionales, en donde se improvisan los parlamentos, con base a 

una idea general, la escenografia es casi inexistente, se cornbinan el 

trabajo indivldual y el colectivo en la redaccion de los textos, los 

que, por 10 genral son escritos por un solo autor pero asesorados por 

el conjtmto. 

EL !FArRO EN EL SALVADOR 

Aunque resulta muy diflcil hablar de un teatro salvadorello 0 que 

sea orig1TIal no se puede negar algtma practlca de este genero, tanto 

a nivel de autores dramaticos como de la puesta en escena. Naturalmen

te, para tm breve estudio, si tuando a ambos en el espacio y tiempo en 

que les ha tocado desempefiar esa tarea cultural. 

Hallar sobre el origen del :eatTo en FI Salvador, significa remO~l

tarse ni mas nl menos, a la Conquista y colonlzaci6n de America, por par 

te de los espafioles; incluso tOJ1lar en cuenta la epoca prehispmlica con 

el aporte de los pueblos indigenas de Centroamerica en obras como el 

''Rabinal Achl" y el "Gueguense 0 Macho Raton", dramas ballet de Guatem~ 

la y Nicaragua respectivamente; aunque no podemos ir muy lejos por no 

contar con una arnplia documentacion acerca del teatro salvadorefio antes 

del siglo diecinueve. 

No obstante, la observacion anterior hablaremos de algunas piezas 

teatrales que datan del siglo pasado. La pTlmera de elIas llevada a es

cena fue una titulada: 'Mas vale tarde que rnmca", pequefia obra anonima 
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cuya representacion se realizo el 16 de enero de 1814 en la casa del 

intendente Don Jose Maria Peinado. Su puesta en escena, se dice, era 

parte de una conjura de los pr6ceres para aniquilar politicamente a Pei 

nado. El golpe de la insurreccion no se llevo a cabo, pero el espectacu-

10 si tuvo efecto, aunque con muy poca trascendencia. 

Los dramaturgos del siglo pasado y algunos de principio del presen

te, siguen el movllniento romantico; los temas y las fonna estan impregn 

dos de esta expresion, cuya procedencia era Europa, especialffiente de Fra 

cia, Espana y Alernania, solo que el caso nuestro anduvimos bastante 

retrazados, pues cuendo en los paises mencionados expiraba el romantic 

mo en El Salvador, estaba en su apogeo. 

Fue Francisco Diaz (1812-1845) quien escribio por priwera vez un 

drama de contenido y foma que despertaron gran interes en escritores, 

publico y criticos de la epoca , esta fue: ''La Tragedia de Morazan", la 

obra refleja los ideales politicos de ese personaje. Diaz en este pie-

-za demuestra mucha sensibllidad y un atinado conocimiento de los elemen

tos basicos de un drama. 

Otra pieza teatral, muy poco conocida y anonima , del siglo 

pasado y mas que todo por su tematica es "Noches f11nebres", el ambito ge 

grafico donde se desarrolla es Coajinicuilapa y revela la malhalada de 

rrota de Manuel Jose Arce y su c6mica comparsa en el terrible Milingo. 

El drama entrafia ademas un sentido Satirico esencialmente politico entre 

la naciente burguesia salvadorefia en los primeros dias de la independenc 

Francisco Esteban Galindo otro de los escritores del siglo pas ado 

que dio su aporte a la dramaturgia nacional, escribi6: "Las dos flores 

o Rosa Maria" de corte ramantico v e5tTPnada @n~j2 
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E1 genero drarnatico, sin embargo, comienza a tamar cuerpo con Don 

Francisco Gavidia. Existen alrededor de doce piezas escritas por el, 

entre las cuales se destacan: ''Ursino'', "Jdpi ter", "La Princesa Cabek", 

"Lucla Lasso 0 los Piratas"; en los dramas de Gavidia prevalece la expr~ 

si6n romantica, movimiento en boga durante la pr:imera epoca de este es

critor. 

Jose Haria Peralta Lagos (T.P. Mechin) produjo obras teatrales con 

intencion satirico-poIitica, por ejemplo: "El Candidato", tID. tema poli

tico muy bien trabajado esteticamente. 

Con no menos iwportancia que los ar~eriores, surgen otros escrito

res de teatro; quienes oscilan entre la tragedia, la comedia, la farsa 

y los dramas costumbristas. Muchos de ellos dentro de la corriente ro

mantica , asi como taIPbien baj 0 la influencia de autores representados 

por las compafiias extranj eras que visi taba El Salvador en sus diferentes 

epocas. 

Eso trae en lamayoria de las veces el riesgo de enrnarcarse en un 

molde esterotipado, con la fonna de "sa:inete lT
, estructura heredera del 

teatro breve espafiol, que mas alIa de sus Jl1anifestaciones culminantes, 

no era mas que un acicate para la risa ante la inadecuacion 0 la picar

dia del inmigrante ante su medio. 

Segdn una Antologia del Teatro en Fl Salvador, escrita por Don Ed

mundo Barbero, sobresalen como escritores dramaticos del presente siglo 

los siguientes: Joaquin Emilio Aragon, "La muneca rota"; Jose llerena, 

"La. raza nueva"; Raul Contreras, "La princesa esta triste"; Alberto Ri-

vas Bonilla, "Celia de Vacaciones"; Julio Alberto Marti, ''Resplandor de Juv' 
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tud"; Roberto Suarez Fiallos, uEl monstruo de las garras color de cie-

10"; Emesto Arrieta yJdice, "El padre Eusebio 0 las pildoras del doc 

tor naranja"; Jacinto Castellanos, "Lo que falta es amor"; Pedro F. Qui 

tefio, HEI suefio de Atanasio"; Salarrue, ''Las cadenas" ~ 

A partir de la decada del cmcuenta, nos refiere Miguel Angel Azu

cena, profesor del Departamento de Letras de la Uni versidad Nacional, 

"surge un. teat.ro muy novedoso en El Salvador yaqui las mfluencias son 

bien detem.inantes, ya que los escri tores en su mayoria j 6venes, no pu~ 

den sustraerse a elIas. En esta rrueva generacion se encuentra a: Jose 

Roberto Cea, Alvaro Menen Desleal, Walter Beneke, Italo LOpez Valleci-

1105, Roberto .Armijo, Napoleon Rodriguez Ruiz y otros". 

Con el surgimiento de esa nueva generacion de escritores incl:ina

dos al teatro, las cosas cambian sustancialmente evidenciandose un rom

pimiento con 10 tradicional, planteandose a partir de ellos la nota 

vanguardista con un. teatro existencial. "Es en ese instante que esta ge 

neraci6n comprometida plantea sus anhelos de proyeccion tmi versal, en 

detr:imento de la prov:incia, la aldea, el psisaje" .111 Algunas obras co

mo: Luz Negra;Ftmeral Home, Las Escenas Cumbres, Las Manos Vencidas, 

son algtmos ejemplos de teatro vanguardista en El Salvador. 

Ahora bien, ninguno de esos dramas ofrece una tematica 0 un refle-

jo de nuestra realidad, hasta que aparece la obra de Napoleon Rodrrguez 

Ruiz h. "Anastasio Rey" en donde se nos plantea un contenido encaminado 

a conocer a un personaje muy importante de nuestra historia, Anastasio 

ll/Mixco, Miguel Hueso, "Literatura Salvadorefia tma palabra que rehusa 
el silentio" , Revista El Papo, El Salvador, No.7, enero, febrero, 
1978 p. 26 
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Pquino. Con su realismo a 10 Brecht, cobra un sentido enonne dentro 

del contexto literario salvadoreno. 

Algo sernejante po demos decir con respecto a ROQerto Arrndjo, espe

cialmente por su breve drama: "Jugando a la gallina ciega", tambien 

de corte brechtiano, la que pretende reflejar un problema politico y 

social propio de nuestra realidad. El teatro de vanguardia en El Salva

dor estuvo directamente influenciado por los dramaturgos: Sartre, Io

nesco, Brecht, Becket, ('aJ11US, Alej andr~ Casona, .Arthur Miller. 

En cuanto al teatro actual, este atraviesa por ma crisis; almque 

no solo perecisamente el, sino que parece ser que en todos los generos 

literarios la situacion es igual. Algunos autores y gropos de teatto, 

par ejernplo, sacrifican muchas veces el valor literario que pueda tener 

una obra por darle preferencia a1 aspecto politico. Pues son dewasiado 

tacitos en sus planteamientos. 

10 anterior en tenninos de Jl1i1i tancia es i.r1portante, pero desde el 

punta de vista artlstico la cuestion es diferente y el drama en este 

sentido degenera en panfleto, 10 cual deviene en un problema para la li

teratura salvadorefia actual. 

Antes bien, no hay que olvidar la situacion desgarradora por la que 

atraviesa este pais, apoyandonos para ello en 10 aseverado par el artiC!:! 

10 ''Aptmtes para una nueva cultura en PI Salvador", cuando se refiere 

a la problematica del artista y su tiempo: 

"Las nuevas generaciones se ven rrlarcadas par un acontecimiento 

politico-cultural que nunca se habia dado en nuestra ~~storia: 

el aparec:imiento de la guerrilla. Psi tambien, de una corrien-

te represiva y el entusiasmo por el desarrollo turistico que mar-



can la frente de los creadores salvadorenos mas jovenes. u'!y 

Existen, sin embargo, en este periodo algunas cuantas obras a pesar 

de que solo podamos hablar de elIas en tenDinos cuantitativos. En todo e 

110 ha incidido una serie de factores que po demos resumir asi: a) Falta 

de tradiciOn y costumbre de nuestro ptlblico para asistir a representacio 

nes teatrales, sin dej ar de lado, el leve interes en los ill timos afios por 

este tipo de actividades; b) No ha existido una verdadera promocion y apQ 

yo a nivel de :insti tuciones publicas y privadas que favorezcan esta expr.!!. 

sion artistica, 10 cual no significa que buscar apoyo insti tucional deba 

:implicar un condicionamiento; c) el no contar con una verdadera critica 

teatral capaz de reconocer 10 bueno y 10 malo que se produce, propici3!!, 

do el desinteres en el pUblico, ya que muchas obras y las representaciones 

no tienen la suficiente calidad e importancia y sin embargo la critica 

ligera e inconsciente se ha encargado de alevarlas a sitios que no Ie oo~ 

rresponden • 

.Ahc:-a bien para tener un "'1anorama integral sobre el teatro salva .. 

doreno, no podemos quedamos Unicamente a nivel teorico, sino que es ne-

cesario para tma mejor comprensi6n del mismo, estudiar ademiis su puesta 

en escena. Como es natural, como parte de la cultura de un pais esta no se 

da como un hecho aislado, sino que responde a los gustos e intereses de 

una sociedad que, por estar 1igada desde fines del siglo pas ado al culti

vo del cafe, se Ie oonocio como oligarquia cafeta1era. 

Esa oligarquia dentro de ese contexto historico y en su bUsqueda 

de romper con una serie de esquemas tradicionales; propugna por la mo

dernizaciOn de las estructuras econOmicas, sociales y po1iticas y al mi~ 

mo tiempo por pasar de una econornia cerrada y tm aislamiento cultural 

12/:rv-r..:i.xco, Miguel Hueso, "Literatura Salvadorefiatt Revista E1 Papo, El 
Salvador, No.6 1978 p. 19. 
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a una mayor apertura con paises desarrollados comercial y artisticarnen-

te. 

Como era de esperarse, las yinOllaciones con otras metrOpolis, dio 

como resultado cierta identificaciOn con elIas. Adoptandose patrones 

que se conjugaron tanto a niyel de construcciones de lugares de repre

sentaciones como en la acti vidad teatral. 

En 10 que a construcciones se refiere, cualquier persona, s:in ser 

gran conocedor 1., podra. obsenrar tanto en el Teatro Nacional de San 

Salvador, construido en la segunda decada de este siglo; como los de 

Santa .Ana y San Miguel, la miscelanea tipica de las corrientes artisti

cas en boga en lugares como : Inglaterra, Alemania y Francia, es mas 
que evidente. 

En cuanto a la actividad teatral, a no ser la visita de cornpanias 

extranjeras, a nivel local era un tanto exiguo, casi inexistente. Por 10 

general, el movimiento dramatico procedia de Espafia, :iJnprimiendose a 

niYel cultural las ideas, costumbres y tradiciones de esa metrOpoli. 

Ese modelo aUn y con unas ligeras yariantes se mantiene basta la 

decada de los cincuenta en donde con la creaci6n de la Direction General 

de Bellas Artes, se representan obras teatrales de autores vanguardis

tas, franceses, ingleses y estad01midenses; no :implicando ella necesaria 

mente el rompimiento con el teatro espanol; 10 que trae como conseOlencia 

l6gica, la no experimentaci6n de canDios ni en el contenido ni en la 

fonna. 

En tal sentido, este tipo de teatro tradicional, con sus trabaj os 

fuera de epoca sin conllevar a nada se fue quedando con el tiempo 

"empolvaditoTt, cumpliendose 10 aseverado por Peter Brook en su libro "So-
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bre el espacio vacio" que : ''hay un tipo de teatro condenado a morir 

por que no produce". 

Hacia 1969 se pone en escena en El Salvador, "El Amanecer de Uli

ses", representado por el "Taller de los Vagos" de Nonnan Douglas. Se

gUn l0s entendidos en el quehacer dramatico, eso quebro y marco el prig 

cipio para un nuevo teatro que estaba por venire Difudose de esta fonna 

la principal ruptura con la puesta en escena clasica que se hacia en-

tonces. 

Cuando se dice rempe can 10 clasico, se re£iere a aquellos crite

rios rigidos, como por ejemplo, el que tma pieza cansiderada seria no 

debra durar menos de dos horas; no tocarse el guiOn de la obra; repro-
, 

ducci6:n. exacta de los escenarios; puestas en escenas con coreografos fa 

mosos. 

La practica ha demQstrado que el pUblico es capaz de imaginarse t()O'l 

do el escenario, el artista puede reconstruir el libreto enriquecien

dolo con sus propias actuaciones y con las interpretaciones del especta 

dor receptivo que se identi£ica can el. 

Ahora bien la b'dsqueda de un nuevo teatro en su aspecto ftmdamen

tal se sustenta en dos cosas: en la institucionalizacion de la ensefian-

za, can la creacion del Bachillerato en Artes y la creation de gnzpos 

artisticos. En efecto, es a traves de ~:os programas de estudio que se 

da un trabajo de base, no en la fonnaci6n. de actores, pues no se crean 

actores; simplemente se da una preparacion sobre la Olal"los estudiantes 

pueden construir luego si as! les interesa. 

El otro factor que sobresale para el quehacer dramatico actual, 

detenninante deber:iamos decir, 10 consti tuyo el hecho de querer fonnar 
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gropos 0 0 sea que ya para 1969 a nivei escenico se empieza a dar la 

idea de que el actor no existe sOlo como figura estelar (termino utili 

zado todavia por personas con quienes se ha dado la ruptura), sino que 

se va perdiendo este concepto para reemplazarlo por el conjunto, para 

crear un producto final. A veces con director, otras sin el y las mas 

llamadas creacion colectiva. En otras palabras, ya no es el objetivo 

destacar a1 individuo, sino a1 grupo. Esa es la gran diferencia y es 

10 que se ha logrado en estos diez allose 

Es importante acotar que, los factores mencionados no dejan de la 

do algunas obras clasicas, pues no hay que descartar la posibilidad de 

que unas personas con la mentalidad de antes de 1969 puedan. hacer obras 

muy modernas, pero usando los mismos conceptos; mientras otros con la 

idea del conjunto puedan hacer piezas tradicionales pero en conjunto. 

DiCho de otro modo, 10 que ha carnbiado es el acercamiento a1 espec

tacu1o, el hecho teatral ya no es cosa individual, para lucirse el pri

mer acto"':', sino que es para luci,.. el conjunto, el producto final. 

El surgimiento de diferentes grupos de teatro, ha generado entre 

los jovenes una :inquietud y una especie de almacigo donde la gente em

pieza a estudiar el genero drarnatico en fonna. seria i..llcrementfu,dose de 

esta manera, su estudio te6rico, su puesta en escena, como tambien e1 

aumento de pUblico que gusta de esta actividad-artistica. 

Estas nuevas generaciones en su constante buscar y buscar, tratan 

de revisar su propio tiernpo, con base en las experiencias del pasado. 

En el case concreto de El Salvador" no solo se basa en buscar con los 

temas salvadorefios que hay, sino en montar obras de escritores 1atinoa

mericanos, asi como uni versales; pero aplicando modernas fonnas de ac-



-38 

tuaci6n. 

La gente que participa del movimiento teatral en estos 6ltimos 

tiempos -segdn dicen l..TJ.tegrantes de los mismos grupos- nace de los Fe~ 

tivales Estudiantiles de teatro, realizados en 1972 por e1 M[nisterio 

de Educaci6.n.. Estos eventos creados en un principio para la diversiOn 

de una elite social, se ve revertida al nacer de todo ese trabajo es

cenico gente interesada en la problematica popular. 

A partir de los festivales, se da un mov:im:iento teatral fuerte y 

con perspectivas bastantes halagadoras. Sin embargo, recien empieza y 

surgen al mismo tiempo tambien los primeros altibajos producto de una 

estrechez econOrnica, 10 cual crea disgregaci6n hacia actividades desvin 

culadas del quehacer dr~tico. 

No obstante eso, la corriente teatral sigue su marcha, basta or

ganizarse en la "Central de Trabajadores del Arte", cambiando mas tarde 

por cuestiones legales mas que estructurales entre los aDos 1973-77 a 

10 que se dio en llamar "Sindicato de Trabajadores del Teatro". 

En El Salvador, hacen vida teatral diferentes gropos entre los que 

sobresalen: Sol del Rio 32, Grupo Maiz, Acto Teatro, Grupo .Afiil, La Tu

sa, Teatro Universitario, Xibalba, Histriones Pipiles, Grupo Hamlet, 

Teatro de TIteres y Actores Independientes. 

Uno de los mas destacados, Sol del Rio 32, cuyo nacimiento se da 

en la ciudad capital, procura a traws de su trabajo escenico vincular

se con las raIces sociales y populares del pais. Dotados de una buena 

calidad estetica, se ha pedido desarro11ar profesionalmente al contar 

con. un pUblico que Ie agrada. 

Por otro lado, El Grupo Ma1z, que nace en 1976; como la expresi6.n. 



de la lucha de lm pueblo y con el objetivo primordial de hacer un arte 

escenico eminentemente salvadoreno y populaT~ SegUn afirman sus inte

grantes, estan acostumbrados a trabajar :fen el polvolf y sus lugares pre 

feridos para desarrollar su arte son los sindicatos, caserios "'I canto

nes. 

Con respecto a Acto Teatro, este no es un grupo teatral propiamen 

te dicho, sino rna entidad dedicada a producir; 0 sea el fLll en el mo

mento de montar la obra es eso. Pero, luego se ponen los oj os en otra 

pieza. Variando en cada una a sus actores, de tal fonna que, orgamca

mente en el futuro se llegue a constituir en grupo. Actu.almente la inten 

cion de Acto Teatro es "crear espectiiculos". 

AI especificar sobre su funcionamiento al momento de montar una 0-

bra teatral, su director Roberto Salomon, nos dice, lTcuando m:mtamos 

una pieza de teatro, se contrata a los actores en forma verbal, luego 

estos tienen partici~aci6n en el porcentaje, a1 terminar el compromiso 

se ve enLre todos si se quiere c -mprameter el mismo grupo para otras 

funciones y se establece un nuevo contrato. 

"Acto Teatro", hay que reconocer10 hace tID. arte dramatico, nnIY bien 

montado, dirigido y actuado desde luego; dentro de las nomas tradicio

nales y burguesas. Un ejemplo de su buen trabajo 10 constituyo la pues

ta en escena del "Zoo de Crlstal" de Tenesse Williams. 

Inmerso en este movimiento, se encuentra tambien: El Teatro Uniwr 

sitario, el que ha estado dirigido en su mayor parte por Don Edmundo BCI£ 

bero, salvo alguna.s interrupciones desde e1 7 de noviernbre de 1961. Con 

su propia visi6n del arte escenico, por sobre todo ha impuesto al queha

cer dranm.tico universi tario su sello personal, ernnarcado en un teatro 
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de corte tradicional. 

En una aparente apertura democratica de 1a Dniversidad de E1 Sal

vador en abri1 de 1979 se eva16a e1 trabajo dramatico y se incorpora 

a su coordinacion a1 senor Saul .Amaya; quien a1 tomar posesion de su 

cargo dijo que '~odo debe encaminarse a realizar un teatro popular, en-

tendido este como un. teatro que im:erprete 1a realidad desde un punto 

de vista cientifico y objetivo y que vaya de acuerdo a los intereses 

del pueblo". 

Catalogado como de corte tradiciona1 hace vida teatral junto con 

los ya mencionados, E1 Grupo Hamlet. Nace en 1969 y en e1 participan v.§:. 

liosos elementos de 1a radio y 1a teleVJ.sion , entre el10s: Rene Alfon

so Lacayo e Inna Elena Fuentes, 

Considerada por sus opositores como un teatro de risas, lagr.imas 

y largas declamaciones, se ha mantenido en actividad desde que se lanza 

ra a1 p11b1ico en 1974 con la obra "E1 Hombre de Nazareth" • Ademas, de 

esa pie-a han montado: TIEl sexo d€bl1" y "Basta de suegros". De acuerdo . 
con sus propias declaraciones, estas presentaciones "han side uno de 

los regalos mas exquisitos para el pUblico sa1vadoreno, en estos 1lltimos 

tiempos en que escasea e1 teatro de escuela, e1 teatro genuino". 

Por otro lado, y como una novedad a nivel profesional con la lle

gada a E1 Salvador de Sergio Daniel Krististiensen (Argentino) y gracias 

a 1a tmi6n -segUn.sus propias afinnaciones- con e1 artista salvadoreno 

Roberto Franco, fundan su gran pequeno teatro de tlteres conocido como 

HEI Pequeno Molino". 

Ese teatro-taller, ha venido en la actualidad desarrollando una 

intensa actividad en el Teatro Naciona1, as! como en diversos puntos del 

, kI R"f1TCf"1I nr-a ...... _. 1 
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palS. Den0tandose en cada una de ~lS presentaciones por abrir nuevas 

senderos en el arte nacional, como a traves de sus atrevidas e :inge-

nuas ocurrencias, llegar a la nifiez sal vadorefia. 

Ademas de los gropos teatrales y de :mufiecos, participan en E1 Sal

vador a trav€s de 10 que se ha dado en llamar los generos menores deri

vados del teatro, como es la pantomima, actores independientes como: 

Jaline Olmedo y Dennie Benavides. 

La pantomirna, es un arte que no se puede expresar 0 describir coo 

palabras. El movirniento en el tiempo no esta alliQ El poder artistico 

de sus gestos y expresiones llega de rnanera indirecta. Es arte que exis . -
te solarnente en el momenta de su creacion y de su percepci6n, ya que, 

al siguiente instante, se transfonna en reflexion, en una. sombra de si 

misrno. No puede conservarse plenamente por ningr'un medio en su total mi 

dad: existencia fisica, tiempo y espacio. 

Con 1a llegada de Antonio Malondo (actor y director de teatro oriun 

do de EspcJia) a1 Centro Nacional G3 Artes en 1970; se introduce 1a pan-

tomirna, encontrando su maxima e:X"Presion a nivel nacional en Olmedo y Be 

navides. 

Jaime Olmedo, egresado del Bachillerato en A...rte, instituci6n que e1 

llama como !!fabrica de quijotes"; adernas de considerarse como disclpulo 
/Frances Marcel ~Ij'arceau/ 

del . se ha significado por su participacion en diversas obras eg, 

tre las que se mencionan: "Cardiornirnas" y "Un infonne para una academia". 

Cardiomimas, cuyo texto lleva impreso su propio se110, Jaime hace 

un recorrido desde e1 hombre primitivo hasta nuestros mas. En fflnfonne 

para una AcademiaTl a traves de un mon61ogo, escri to por Kafka, plantea 

esa fonna de salida que tiene e1 individuo can respecto a los cercos 50-
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ciales, culvJrales y familiares. 

Benavides, por su parte, es un artista de nuestro tiempo. Su tra

bajo tiene la virtud de la universalidad, dedicaciGn y entrega. Logra 

transmitimos, a traves de su actuaci6n: emociones, conceptos, sensa

ciones; capaces t0das elIas de sammr nuestras fibras mas intDIJaS. 

Tf EL TEA.TRO POPULAR" 

Dentro de este contexto menci6n especial tiene J el HTeatro Popular 

del Pueblo para el Pueblo", realizado por obreros, campesinos y los 

pobladores de tugurios. 

l.Poque? el nombre de "Teatro Popular!!, Ilbueno, explican,porque pue

den hacer este tipo de espectacu10 grupos pequeno burgueses, pero en 

este caso son los mismos, para el caso, 

minantes para llevarlo a cabo. 

obreros los elementos deter 

Este teatro -observamos- no interesa la fonna (se toma en cuenta 

pero no es 10 fundamental), sino su contenido. Entra en la categoria 

del espectamlo de denuncia, agitaci6n y propaganda. 

La calidad estetica, se encuentra supeditada al mensaje irnnediato. 

Sl,importa que el pueblo comienze a tamar los instrumentos creativos 

del arte. 

Si comparamos este tipo de quehacer dramatico, con el de "Sol del 

rio 32" obtenemos algtmas diferencias tales como, mientras el que esta

mos viendo es agitativo y de propaganda, como ya se anot6, este otro es 

educativo, fomativo dentro del terreno ideo16gico y tiene en cuenta man 

tener el equilibrio entre la forma y contenido. 



Se caracteriza el ItTeatro Popular" , porque se desarrolla a1 mar

gen de las salas y su trabaj 0 se _ realiza en sindicatos, colegios, 

en el campo y en tomas de fabricas. De alIi que mucha gente dentro del 

ambiente cultural, nieguen la existencia de estas manifestaciones tea 

trales y musicales, pues, estan acostumbrados a asistir al Teatro Naci£. 

nal, a1 auditorium de la Compafiia de Alumbrado EHktrico de San Salva-

dor (CAESS) en donde se dan exc1usivamente las expresiones cu1-

turales. 

Dos representantes de esta linea de teatro son: ttTerron de Tierralf 

fpor/ 
y "La Rani ta", e1 primero es impu1sado por nifios, los cuales, no poseer 

esa caracteristica caen dentro del Teatro infantll, pues, en sus tra-

bajos utilizan como tematica, los problemas de sus padres y la clase obTe 

rae En otras palahras, no juegan al osi to, 0 al "ladrGn librado" 0 Aunque 

para ellos se ac1ara cl. teatro es un juego. Valga la redmldancia, hacen 

lID. juego teatral y de esa manera se divierten y gozan. Desde luego son 

ninos formados ya dentro de un proceso revolucionario. 

"La Rani ta" , por su parte, es ml teatro de ti teres, segiln. refieren 

ruchos de manera anecdOtica, "cualquier genl:.e que ve la ''Ranaft reaccio

na positivamente, hasta los reaccionarios". 

Por 10 general, toca en sus trabajos, la sensibilidad y los intere

ses del pueblo. No obstante, ser un tltere , la "Rana" se define como 

un mufieco, pues manifiesta que, "titeres son aquellos gobemantes mane-

jados por la oligarquia y el imperialismo." 

Podemos concluir a nivel escenico resaltando la existencia de con-

diciones artisticas que si bien no han side desarrolladas del todo, por 

algtmas condiciones econ6micas que la l:irnitan; 0 por el proceso revolu-



-411 

cionario que se une,S:l, es notable el potencial creativ~ dentro de 1a 

gente joven, 10 cual, va pennitiendo mediante el If£ogueo'' 

la existencia de un teatro que responde a las necesidades del pais. 

Como una opini6n de los mismos grupos, estos dicen que,este gene 

1'0 esta construyendose con esfuerzo propio; ya que, no se cuenta con e1 

apoyo del Estado, en donde se llIlpulse una politic a cultural consecuente 

con las mayorlas. Eso en buena medida coarta al artista nacional, su 0-

portunidad de profesionalizarse, debido a la escasa fuente de trabajo. 

As:i.mismo se cuenta con un publico entre estudiantes, sectores de 

la burguesia intelectual y otros per.meables a este genero, que denotan 

interes por apoyar y estimular e1 espectaculo debido a la buena calidad 

del material representado por las nuevas generaciones dedicadas al tea

tro. 

No obstante, darse un paralelismo entre algunas temporadas de tea

tro con presentaciones de artistas mexicanos, en su mayorla bajo el 

auspicio del Patronato Pro-Cultura. El pUblico responde a los grupos 

salvadorefios, dejando entrever con ella que no hace falta 1a presencia 

de los"novelones"para asistir a las salas de teatro. 



CAPITULO II 

EL QUEHACER ARTISTICO EN LOS PERIODICOS WVADORENOS 

En palses como El Salvador, el arte como expresi6n humana, sufre 

ciertas restricciones para ser apreciado, y a..n.alizado en sus diferentes 

niveles: Filllci6n economica, del lenguaje y de estructura. 

Mucha responsabilidad, en esa situacion les compete a los medios 

de comunicacion; quienes al depender de la pUblicidad para su existen-

cia y desarrollo en un 80 %, 1a difusion que efectuan en este campo es 

minima. 

Algunos direct ores de periodicos consideran que pub Ii car jUlcios 

cr!ticos y otros informes con respecto a las artes es dar publicidad 

gratis. Sostienen que las editoriales y otras negociaciones que pl~mue

yen las artes deber!an comprar espacio para anunciar su producto.11 

La eVluente ausencia de notas referidas a1 aspecto artlstico, nos 

lleva a reflexionar sobre el porque del comportarniento de los peri6di-

cos y ahondar un poco acerca del origen de estos. Pues, no se puede de

jar de lado, la estructura econ6mica en que se desenvuelven y a que in 

tereses de clase reponden. 

A nive1 de medios de comunicaci6n impresa, existen cua~ro grandes 

periodicos: La Prensa Grafica (Dutriz Hennanos, 1939); .hI Diario de Hoy 

(Altamirano Madriz, 1936); Diario Latino (Familia Pinto, 1903) y Diario 
o 

El Mundo (Borja Nathan, 1967). 

I/Hynds, Emes~o. Periodismo :Norteamericano de Hoy, primera ediclOn, 
Editores Asociados S.A, ¥rexico, D.F. pp. 283. 
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Cnmo puede observarse todR la flprensa seriaTf arranca a partir de 

la presente centuria. No signiflCfuidoeso 1a ausencia en e1 pasado, de 

periodicos con doctrinarismo politico y de discusian ideologica. Como 

tampoco que guarden invariablemente las Jllismas estructuras en la epoca 

presente. 

En efecto, los periodicos salvadorenos a partlr de 1950, para ser 

mas precisos durante 1a acUrrinistraci6n del Coronel Oscar Osorio, toman 

una nueva orlentaci6n impuesta por un pequeno sector de la c1ase dOTIll-

nante quienes con una visi6n diferente,. poco a poco, almque en forma ill 

cipiente encaminan sus pasos a 1a transfonnaci6n de lma economia agra-

ria, por una industrial y financiera. 

Algunos rotati vos , como E1 Diario de Hoy, sin embargo, persiste 

en mantener cierta ligazon con e1 sector agrario, pero sin abstraerse 

de la etapa de modernizaci6n que en definitiva , al igual que sus cole-

gas, se ve favorecido en su desarrollo. 

P<.Lra nadie es lm secreto <-tue en 1a medida se implementa la 

sociedad de consumo, a traves de la publicidad -cohmma vertebral de los 

medios- se crea en los diferentes estratos sociales una cantidad de ne 

cesidades superf1uas. Esto ademas, de acarrear buenos dividendos para 

los empresarios de 1a prensa, contribuye a la reproducci6n del sistema~1 

De alIt que resul te un contrasentido, propugnar por que los perie 

dicos crlo1los digan la verdad 0 mantengan la objetividad sobre algtm 

heCho noticioso. Por ejemplo, para hablar de acontecirrdentos recientes, 

el pueblo salvadoreno, 1es ha cri~icado durarnente su papel en 1a segun

Z/Reproduccien del sistema -segCLn entendidos en la rnateria- significa 
la continuidad, la legitimaci6n, la puesta en funcionamiento y la man 
tenci6n (la reproducci6n) de las relaciones de produccion del sistema. 
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da HUe1ga de ANDES 21 DE ~iIO, en 1971; las elecciones presidenciales 

en 1972; la mas acre de estudiantes el dia 30 de ju~io de 1975; el desa 

lojo de 1a plaza Libertad e1 28 de febrero de 1977; as! como su cornpli 

cidad con los nefastos dos arros de gobierno del General Carlos Huffiberto 

Romero que reporto mas de 490 nruertos 

lodo 10 anterior demuestra que los medios de conrunicacion co1ecti-

va quierase 0 no, forman parte del fLUlcionamiento total del sistema ca 

pitalista (en nuestro caso dependiente) reflejando en sus paginas el se£ 

tir y pensar de los intereses criollos dominantes como de la metropo 

Ii hegemOnica. 

Por otra parte, ademas de cobijarse a la somora del gran capital 

en nuestro medio cuenta con jugosos incen~ivos fiscales "amparados en 

la antigua ley de imprenta, no pagan impuestos sobre materias pr:imas, 

sobre importacienes de maquinarias, sobre ingresos y ni siquiera impues

tos de timbresn 

Adelnas cuentan con mana de obra esclava (los cani11i tas) para 1a di~ 

tribucion , sin preocuparse de contratos, seguro social, indemnizaciones, 

etc.3/ 

Es en ese contex~o que debe verse cual es el tratamiento dado al ar 

te en la Tfgran prensa nacional". Tomalldo en cuenta, desde luego, las 

limitaciones culturales prodUcto de nuestro subdesarrol10. Pero~ que 

arm y llevando en su seno 1a opresiOn y la explotacion se tiende a la 

realizaci6n de su propia identidad. 

En los 61t1ffioS quince alios, debido a la situaci6n polltica imperan-

3/Estein, Eduardo, Entre el Si1encio y el Grito , Revista ECA oct/nov. 
1975 pag. 679, UCA. 
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te, el aspecto cultural ha sufrido un estancamiento. Sin embargo, al to 

mar un ano (1977-78) observamos que a nivel del Ministerio de Educaci6n 

hubo alguna actlvidad artrstlca en sus d~ferentes ramas: 33 conciertos, 

16 exposiciones pict6ricas~ se publicaron 46 obras de autores nacionales 

y se llevaron a cabo 24 representacl0nes teatrales~/ 

Por otro lado, en la Universidad de El Salvador, a traves de Exten 

si6n Universitaria, en ese misrno ano, tuvo lugar: 23 representaciones 

del coro universitario, 32 representaciones teatrales, 11 danzas fol

kloricas, una exposicion de pintura y la publicacion de 22 tituloso21 

Comparados esos datos con los hecllos noticiosos observamos que 

los peri6dicos ese ano mantuvieron su linea invariable de conducta. Fi

jandose cada vez menos en las artes y otorgar mayor importancia a 0-

tras ramas como por ejemp10 el deporteD Descuidando con el10 mo de 

los grandes propositos de la prensa como es el de educar. 

Reflejandose esa tendencia, hasta en el ejemplar ptili1icado los dias 

domingo, que es cuando el ciudad<mo comUn y corriente puede dedicar un 

mayor tiernpo para entretenerse e infonnarse. Por 10 general, es el pe

ri6dico mas descuidado de 1a sernana, pues sale con un reducido nUrnero 

de paginas, asi como con una total ausencia de articulos referidos al 

campo artistico. 

En el periOdico del dia domingo y sabado (para diario Ell\frundo), 

se da una variable con respecto a1 tratarniento proporcionado al "Septi-

4~~emoria del l\frinisterio de Educacion , 1977. 

5/Mernoria de la UDiversidad Nacional de El Salvador, 1977 
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mo arteTl
, pues las publicaciones ademas de ocupar un espacio considera

ble , sus secciones salen al pUblico regulannen.te. Tal es el caso de : 

"Lo que vemosH bajo la responsabilidad de Luis Fernando Valero Iglesias 

(se publica martes y sabado); HEl Cine en El Mundo", de Nelson Brisuela 

(sale el dia jueves). As:mllSTIlO, tenemos "A traves de mis anteojosTl en 

E1 Diario de Hoy, (los mas dom:ingos, bajo la tutela de Antonio Diaz R). 

Natural.mente, ese despliegue dado a1 cine obedece -seglin se ha podi 

do cons tatar- al maridaje de este tipo de trabajo con la publicidad. Pa 

ra nadie es un secreto que mediante sus anuncios se convierten en uno de 

los mejores clientes del periGdico. 

Constituye algo fuera de 10 normal algunas paginas especializadas 

en arte, para ser mas concretos las referidas a la literatura, fomenta

das en su mayoria por "Diario El IV.nmdo". Paginas bajo la batuta de p~ 

tas y que por motivos diversos hace algtin tiempo dej aron de publicar. Al 

ser consultados algtmos de e1los el lop or que? , estos explicaron : "no 

deseamos hacerle el juego al sistema". Pero, al buscar la opinion de los 

encargados del periodico ITKU~festaron no estar de acuerdo can ellos 

"pues los contenidos de sus trabajos dejaban mucho que desaar". 

En la actualidad, el Unico en publicar a ni vel Ii teratio, en Diario 

El Mundo, es el Taller Salvadorefio "Francisco Diaz" (lleva publicac1as 

62 paginas) un miembro de ese grupo, Fral1.cisco Saldana, dice que: "con 

su trabajo se pretende llevar al pueblo una voz esclarecedoraff 
•••• 

Los contenidos no son los que verdaderamente producen los integran

tes del taller. La verdadera produccion es otra, esa que la censura Ie 

corta de tajo la cabeza". 

Todas las observaciones efectuadas a nivel te6rico se demuestran 
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con los analisis estadisticos en las publicaciones de la Prensa Grafica 

Y El Diario El Mundo. Se utiliz6 para ella la "SeIJIaJ."1a Compuesta', de Ro

bert Jones y Roy CarteT~/ 

Ahora bien, la CWL~tificacion del quehacer artistico a traves de 

las notas periomsticas en 1a TTgran prensaTl no quedarla completo, sino 

1a comparasemos can los otros contenidos del diario, tales como: el de 

porte, la nota raja y la re1igi6n. 

SEMANA DE LA PRENSA GRAPIer:... 

I 
, 
I 

I ! I 1 
! Arte I De]2orte I Nota roj a I Religion; 

IL1IDeS 
I I 

I 
I 

12 de septiembre de 1977 2 19 14 
I 

I 

I 
~rtes 27 de diciernbre de 1977 4 16 10 3 
I 

lrvliercoles 2 de marzo de 1978 3 9 5 1 , 
, , 
iJueves 24 de agos to de 1978 L1. 16 4 1 
I 
I 

~iernes 17 de febrero de 1978 9 8 6 2 

lsabado 17 de diciembre de 1977 4 24 7 2 
1 
[Domingo 5 de marzo de 1978 L1. 17 2 1 

~ 'IDTAL 29 109 48 10 

6/ SegCin este metodo se e1abora tm. t ca1endario' que contiene todas las 
ediciones del lunes, las ediciones del martes, etc., para e1 total 
de diarios que componen la muestra. Luego se confonna una. submuestra 
se1eccionando al azar un nlimero N de diarios correspondientes a1 dla 
11IDes tm. nlimero N de diarios del martes de la columna correspondien
te al martes y as! sucesivamente. Se tornaron como mridades de obser
vaci6n los peri6dicos: Prensa Grafica y Diario El Mundo, como mues
tras de ese universo se escogi6 e1 afio 77-78 y de e1 solamente rua
tro meses: septiembre y diciembre de 1977; segt.mda quincena de febre 
ro y primera de marzo; agoS1:o de 1978. -
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DE DIARIO EL MUNOO 

o Arte De ortelNota ro"a Re1igi6n; 

1Lunes 21 de agosto de 1978 41 0 9 2 
I 
Martes 7 de marzo de 1978 2 12 12 2 
i 
~erco1es 7 de seEtieffibre de 1977 3 18 16 2 
0 

t 

~ueves 16 de febrero de 1978 5 12 6 1 
I 

iviernes 11 de agosto de 1978 3 0 4 1 '"' I 

ISabado 10 de dicieIDbre de 1977 7 30 8 2 

'lUI'AL 20 122 SS 10 
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Los cuadros merecen poco comentario, Diario El Mundo dedica 

ma seccion especial al aspecto artistico el dia jueves y sabado. Es 

en ese sentido, que observamos como en esos mas el nlimero de notas s~ 

bre arte es mayor si hacemos una comparaci6n con e1 resto de 1a semana. 

Un examen del matutino Prensa Grafica., nos result a que el aspecto 

artistico ocupa un reducido numero de notas; aGn y cuando e1 dia domin 

go cuenta con una Revista Dominica1 dande se encuentra una seccion lla

mada !TArte y Letras", comparada con los demas mas de 1a semana 1a di

ferencia se nota muy poco. 

Se detecta ademas en la Prensa Grafica que, 1a mayoria de trabajos 

sobre arte, son uti1izados como re11eno; asi como en su e1aboracion no 

participan periodistas sa1vadorefios, sino que en tID 90% son un producto 

de las agencias extranjeras , particu1armente 1a distribuidora ita1iana 

ANSA. 

Tarnbien pudo·· observarse que las personas directamente invo1ucra

das en la seccion de arte en los dos periodicos, no son periodistas, si 

no co1aboradores casua1es, con caracter de fndependientes unos y otros 

formando parte de grupos ~iterarios. 

Por otra parte, confron~ados los resultados de ambas investigacio

nes no es casual la coincidencia en el tratamiento exagerado que los 

dos medios dan al deporte y en menor escala a 1a nota roja. 
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DIFUSICN E IMPORTANCIA DEL TRA'r\JO TFATRAL SALVADORFNO 

COIOO ya se ha hecho alusiGn en este mismo trabajo, despues de 

la caida. de la Direcci6n General de Bellas AYtes, en la decada de los 

c:incuenta. La actiVJ.dad teatral suctnnbe a su nivel mas bajo. No es si 

no, hasta finales de los sesenta que esta actividad volver~ a recobrar 

se de nuevo. 

En efecto, los festivales de teatro estudiantil, sirven de estfmu 

10 para la formaci6.n de gru~s dra~aticos en el ano de 1972; pero no es 

hasta 1975 que se da toda una implementaci6n en esta rama como espec~cu 

10. A tal grade de participar en un plano profesional, en la Primera 

Milestra Internacional de Teatro, en septiembre de 1977. 

Utilizando como referencia esa Primera Muestra se analiza a partir 

de alIi el comportarniento de los periodicos salvadorefios con respecto 

a este genero artistico: el teatro. Para ella es necesario auxiliarse 

nuevarnente del mismo metodo y semana compuesta de Robert Jones y Roy 

Carter, utilizando ademas el mismo tmi verso mues tral de la Prensa Gra

fica y Diario El Mundo que se ocup6 para ver la :i1'lportancia que se CIa 

al quehacer artistico en la prensa. 

Es importante destacar que en los meses en que se llevo a cabo la 

investigaci6n la actividad teatral fue relevante. Por ejemplo, en sep

tiembre de 1977, como ya se anot6, se da un acontecimiento sin preceden 

te, la Primera t.fuestra de Teatro, organizada por la Sub-secretaria de 

CuI tura Juventud y Deporte del ¥dnisterio de Educaci6n en colaboraci6n 

con la Federacl0n de Festi vales de Teatro de .America (PTA), en total 

se dan 13 espectaCUlos, 9 extranjeros y 4 salvadorefios. 

En e1 mes de diciembre de 1977, el "Taller de los Vagos", presen-
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ta en e1 .L\UditoriIlUIl de la Federar i6n de las Cajas de Credito, "Luz Negra", 

de Alvaro Menendez Leal; e1 21, 22 Y 23 de ese fin de afio e1 Grupo Ham .. 

let, representa en el local de la Compania de .Alumbrado E1ectrico de Sa.n 

Salvador (CAEBS), ''El Nuevo Servidor" y "Las Tres Mujeres de Eduardo!'. 

Auspieiado por el Patronato Pro-Cultura de El Salvador, tiene lugar 

en el Gine Presidente entre el 27 de febrero y e1 prLmero de marzo de 

1978; el Festival de Teatro Mexic8noG La Compafiia Nacional de Mexico, 

dirigida por Jose Sole presem::6: HLa Gasa de los Corazones Rotos lT de Ber 

nard Shaw; "Acapulco MadametT
, eomedia en dos aetos de Yves Jamaique y 

"Los Derechos de la Mujer!! de Alfonso Paso. 

La segunda temporada de teatro!, se efectda siempre bajo el patroei 

nio del patronato arriba notado, esta vez en el mes de agosto de 1978, 

debuta el teatro merieano e1 hmes 21 con la "Libelulall del italiano 

Aldo Nicolai; el martes 22 con "Y la Maestra Bebe lID Poco", de Paul Zin

del y el miercoles 23 con "Quien Ie Teme a Virginia Wolf£1I del drrunatur

go nort~amerieano Edwar Albee. 

Es irnportante plantear que los especta.cu1os patrocinados por e1 Pa

tronato, difieren-en gran medida con los del ~ktnisterio de Educaeion y 

de algunos gropos de teatro independiente. Pues, ademas de ser obras ne 

tamente eomerciales son traidas para el goee y deleite de la burguesia 

eriolla. 

Ahora bien, independiente de 10 tID.O 0 10 otro, importa destacar el 

papel de los peri6dicos con respecto a ese cUmu10 de especta.culos; asl 

como en fonna general cual fue es e1 tratamiento que se proporeiona a e~ 

te genero. Esto 5e observara mas e1 detalle si comparamos la produccion 

publicada de 10 nacional y extranjero ( a traves de las agencias) 
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SWlANA DE LA. PRENSA GRAFICA 

I IDTA REFERENCIA AL TFA1RO Nacional Extrail.j era 

I (Agencia) 
! 
I 

I 
12 de seE~iembre de 1977 lLunes 

I 
I I 

MaTtes 27 de diclembre de 1977 1 I 
i 
I 

!~lierco1es 2 de marzo de 1978 2 ! 1 

: Jueves 24 de agosto de 1978 2 
I 

1 r 
I I :Viemes 17 de febrero de 1978 I 4 
I I 

!Sabado 17 de diciembre de 1977 2 I 1 . 

I 
:DomingO 5 de marzo de 1978 2 
I 

Total 5 7 

SHvLA.NA. DIARIO EL MUNDO 

I 
I Nacional Extranjera 
I 
I 
ILunes 
I 

21 de agosto de 1978 1 

~artes 7 de marzo de 1978 2 
I 
M[ercoles 7 de septieillbre de 1977 . 
I 

i 
~ueves 16 de febrero de 1978 1 
I 
liernes 11 de agosto de 1978 I 

I 
I 

1 I ISabado 10 de diciembre de 1977 I 

I Total 11 1 .I 
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Analizados los cuadros el resultado es que; tanto la Prensa Gra

fica , como El Diario El Mtmdo, el nt:imero de notas dedicadas a la act]. 

vidad teatral es similar. Manteniendose la tendencia en el matutino 

de utilizar las agencias extranjeras en el tratamier-to de este genero. 

Con la finalidad de veT si se da una 7arialT::e, en el comportaJ1uen 

to de los peri6dicos, es importal1.te observar un cuadro donde se analiza 

septiewbre de 1977, en que casi diariamente hOOo actividades 

de tea.tTO. Se pretende dejar en claro cuanta importancia se da a la di

fusion de los espectacu1os, para este estudio quedalJ. fuera de el, progra 

maciones y anuncios por parte de los patrociP~dores. 

Fecha ~ 1: Pais Obra 1: Autor jP.G lD.M! 

I Jueves El Galpon Pl~to I I 1 

I I 1 1 I 

IV· 2 (Uruguay) (De Arist6fanes) I 

I ! lemes I 
Sabado 3 I Teatro del IV.tLil10 Testimonio I I 

(Intemacional) (De Igor-Lerchundi) 1 - I 

Donringo 4 I I 

Lunes 5 La Connma 
I o Fogo I 

I - -
Martes 6 

(Portugal) (Colectivo) 

Jueves 8 I El Buho El Fuego y las Cenizas 

I (Espana) (De Alfonso Sartre) - -
I 

Viemes 9 El Albacfu Teatro I 
Sabado 10 

(Espan.a.) (Gitano- ATldaluz - -
. 

Donringo 11 Rowisky Nfuno 

Lunes 12 
(uruguay) 1 -
Grupo "Victor JaralT (Grupo vocal) I 
Mexico 

ivlartes 13 Teatro de la ciudad I Even"Co cultural 
Miercoles 14 (Colombia) I - I -

I DIn. 1_ 
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I 
I 
I 

i 
I 
i , 
I 

! 

Fecha 

Jueves 15 

Viemes 16 

Sabado 17 

Domingo 18 

lmles 19 

Martes 20 

Grupo y Pais 

Art-eon 

(Argentina) 

Teatro vivo 

(Guatemala) 

Teatro Universitario 

(El Salvador) 

Teatro Vivo 

Guatemala 

Histrianes Pipiles 

(E1 Salvador) 

Sol del Rio 32 

E1 Salvador 

Dennie Benavides 

El Salvador 

Xiba1ba 

(Santa Ana) 

Histriones Pipi1es 

El Salvador 

Sol del Rio 32 

eEl Salvador) 
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I I 
'Obra y Autor ! P.G I D 

Stefano I _ ! 
(de Annando Discepolo) I I 

(F. Garcia Mufios) I 

A Puerta Cerrada 

J. P. Sartre 

Pisto 

(F. Garcla Ivbiios) 

El Circo 

(Colectivo) 

Fiesta de los MUfiecos 

Carlos S. Reyes. 

Pantomima 

El Me:adigo 

o El Perro Muerto 

(Bertold Brecht) 

Cardiomimas 

(co1ectivo) 

Historias con Careel 

(de Oswa1do Dragt1n.) 

I 

- I 

i 

I 
I 

- I 

I -

- I 

AI igual que los anteriores, el cuadro merece pocos comentatios 0 

Pues, c1enota la fal ta de interes de los dos peri6dicos ,por un evento 

de gran trascendencia cultural en nuestro medio. Como algunas personas 

10 han expresado 10 que lleno esos espectacu10s fue el nnnor; ya que has 

ta e1 mismo Ministerio de Educacion contribuyo a la poca difusion y pro 
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mocian (Ie esos eventos. 

Por otra parte, como may bien 10 senalaron personas que en su opor 

tunidad escribieron sobre la TIn.1estra. Esto vlllO a demos trar la carencia 

de medios especializados que hagan crftica cultural; asf. como una vez 

mas la miopia del periodismo sal vadoreno; quienes pertenecen a la clase 

ernpresarial desatenta culturalmente, comerciante e interesada en mante 

ner la estupidizacion. 

Finalmente y para hacer unaa mayor proftmdizaci6n de la poca difu

siGn e importancia que se da al genero teatral en El Salvador, se esco

gio al azar un periodico centroamericano la Nacion de Costa Rica, asf 

como el mes de marzo de 1978; y se comparo con la Prensa Gra.£ica. Arro 

jando el-siguiente resultado, mientras el diario costarricense publico 

30 notas sobre teatro, el salvadoreno Unicamente saco 130 
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ANALISIS DE LAS TECNICAS PERIODISTlCAS 

El periodismo sal vadorefio, en los- "111 timos afios ha experimentado una 

serie de adelantos tecnicos tales como: la introduccion del sistema de 

impresion ofsset, maquinas electrOnicas de composicion, etc., 10 que en 

buena medida les ha pennitido mejorar su fonna y vistosidad, entre elIas 

la implementac10n del color, para ci tar un caso. 

Sin embargo, observamos que en cuanto a contenido, practicam.ente los 

medios salvadorefios se han mantenido invariables con respecto a epocas 

pasadas. Es decir, acusando una serie de deficiencias en sus divers as 

secciones. una de elIas la referida al arte y dentro de esta especifica 

mente la rama de teatro. Una de las razones para ello es la ausencia de 

periodistas competentes en este campo. 

En efecto, para nadie es un secrete que un periodista especializado, 

no se hace como dicen los duefios de los diarios, Tlestando seis meses en 

la redaccion de un periodico", sino mediante una fonnaci6n universita

ria y extrauniversitaria. Asi mismo, hasta los mismos empresarios tienen 

suficientemente claro que una persona dedicada a tales tareas el sala

rio va ir de acuerdo a elIas. 

Naturalmente, todo eso no es un obstacu1o, para mandar de vez en 

cuando a mas de un reportero a cubrir un acontecimiento teatral; quien 

por 10 general, sin las tecnicas adecuadas, siempre fracasa en su m
tento. Es nuestra intencion en este apartado analizar algunos de estos 

trabajos, en donde han participado periodistas de los medios y uno que 

otro colaborador ocasional. 

Para el analisis de los escritos periodisticos referidos a teatro, u-
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tilizaremos una nruestra que difiere con los que hemos venido trabajando. 

Nos auxi1iaremos esta vez de E1 Diario de Hoy y Diario EI Mtmdo. En 1a 

fecha comprendida entre e1 ano 1977-78 escogeremos a1gunas muestras al 

azar. 

Gomo categorias para nuestro ana1isis utilizaremos: a) si el que 

escribe tiene conocimiento sobre el campo (teatro); b) Toma en cuenta 

un esquema para la elaboraci6n de sus trabajos; c) si no confunde los 

mode10s periodisticos. 

Entre los trabaj os que se analizan a cont:inuaci6n, fueron escogi

dos al azar: "EI Sen.or Presidente" y "Los Criollos" los dos bajo la re~ 

ponsabi1idad de Jose Abelardo Diaz-Flores y publicados en E1 Diario de 

Hoy, e1 4 de diciembre de 1978; ItArist6fanes , Galp6n Y Problematica 

Sociallf de Jorge Alberto Morales, y "El Diario de 'LU1 Loco" de Sergio 

Daniel Kristensen. El primero y el segundo trabajan en los medios y el 

ultimo es un colaborador ocasional. 

"SENOR PRESIDEN1E1t Inaugura Temporada en e1 Nacional 

(Por Jose Abelardo Diaz-Flores) 

La temporada de inauguraci6n de nuestro remodelado Teatro Nacional 

dio inicio con la adaptaci6n teatral de la obra del escritor guatemal

teco Miguel Angel Asrurias, "EI Senor Presidente" . .Ademas se presento 

1a obra "Los Criol1os", lIDa creacion colectiva del gropo de teatro ex 

perimental ViAlZ, en el pequeno teatro. 

Los Crio11os es ma obra que comprende un acto en dos etapas: la 

primera muestra simb6licamente el proceso de la creacion, la genesis del 
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hombre. entendido como ente evolutivo en paso de la mayor perfecci6n, 

desde un estado animal 0 irracional. 

El proceso de la creaci6n se caracteriza en la obra por una ex

presividad corporal estupenda, una fogocidad sensorial que valoriza 

muy en alto el caracter personificado y que estos jovenes interpre

tantes saben utilizar muy bien, al menos en esta etapa. El juego de 

luces es impresionante por la cantidad de motivos que aporta al argu

mento. 

El problema de la realizaci6n se visualiza en el segundo estadio 

del solitario acto. Desde el momento en que los actores caracterizan 

a "Los Criollos", la obra pierde toda su fuerza simb6lica; todo ese a 

tractivo que mantuvo vivo el interes en el espectador en la primera 

etapa, fenece la "inexperiencial1 de los interpretantes, al no dominar 

la fogocidad de sus actuaciones. 

"Los CriolloslT, en segunda etapa, dej o,d-e ser un planteamiento se

rio de la historia centro americana desde In1 nuevo angulo, para conver 

tirse en una burla s:in sentido, una caracterizaci6n fuera de Iugar .EI 

mismo vigor que dio vida a 1a primera parte aniquila la segunda, al 

mantener el mismo ri nno fisico que no compagina pero Cfue degrada un 

buen argumento hasta e1 Plmto de la charada chusca. 

Un cura vulgar e indecente, un militar sin la arrogancia de un 

hombre de "armas tomar" y un comerciante que a guisa de petulante, p~ 

sa por inepto, vanag1oriado y sin sentido, no parece que puede ser un 

enfoque realista de nuestra historia centroamericana, un movimiento 

independentista no se forjo con ese tipo de personajes, y creerio se

ria desconocer no solo la historia , sino la misma naturaleza hurnana. 
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UN TE..A.TRO sm CALIDAD 

Hugo Carrillo es el dramaturgo que ha realizado la tarea de ad8£. 

tar a las tablas, la obra de 'lID. Premio Nobel de Literatura, como es el 

"Senor Presidentell
, y la cornpafifa de teatro popular de la Universidad 

de Guatemala, quien la pone en escena. 

La obra viene precedida de un historial exhuberante: 257 presenta 

ciones en centroamerica, exhibiciones exitosas en Europa, 48 actores y 

30 tecnicos teatrales. Un historial que predispone a cualquiera a esp~ 

Tar macho de algo que no llega a excelente. 

La adaptacion es buena, pero el apego al gui6n. novell.stico es ex~ 

gerado, 10 cual no es algo muy nonnal cuando se adaptan novelas para 

no presentaciones teatrales. Sin embargo, creemos que se ha perdido mu 

chos aspectos importantes que Ie dieron atmosfera a la obra original. 

MUCho argumento para muy pecos actores, cuya ca11dad de interpretacion 

no estuvo a la altura del mismo, resume esta adaptacion. 

Hugo Carrillo se nos antoja una persona muy prolija en los deta

lIes, de un alto sentido artfsiico y malandrm en el manejo de los 

simbolismos ,ademas de que da la sensacion al repasar mentalmente 

el argumento, de haber establecido ma conrunicaci6n. espiritual e iden 

tificacion plena con el sentir del autor de la novela. 

Respecto a los actores, siendo lID grupo que juega -y cuenta tam

bien con una cantidad de recursos escenograficos admirables, con una 

alta disciplina en su cuerpo actuante, quiza les falta madurez en las 

interpretaciones mas especfficamente en ela caracterizacion de algu

nos personajes que perdieron su impacto por el excesivo tratamiento 
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que recibieron, tal es e1 cas\. de 1a esposa de Genaro Rodas, que ahoga 

da en 11anto inconsolable por la muerte de su hijo, ahoga tambien la 

fuerza dramatica de su papel. 

Como e1 anterior hOOo muchos pequeiios detal1es que baj aron tm 

tanto 1a calidad del espectacu10 en conjmto, perc am asi, e1 mismo 

fue bastante bien acogido por 1a concurrencia. 

Con estos dos espectaculos teatrales se inicia la temporada de 

inauguracion del Teatro Nacional controvertido mecenas institucional 

del Arte y 1a Cu.1tura, que ha dejado al tiempo el dictamen favorable 

o desfavorable, del trabajo de su inadjetivable Director. 

Diario de Hoy, lunes 4 de diciembre 1978 

".ARISTOFANES, EL GALPON Y LA PROBLEMATICi\. SOCIAL" 

Race ya veinticuatro siglos que e1 comediografo ateniense .Aristo 

fanes, maestro de la satira politica y 1iteraria, escribiera entre 0-

tras de sus clasicas obras: Pluto, con cuya representacion se inaugu

:r6 1a neche del jueves primero de septiembre en el C:Llle Dario, la 

''M;1estra Internacional de Teatro", auspiciada por e1 Ministerio de 

Educaci6n a traves de la Subsecretaria de Cultura, Juventud y Depor

tes. 

Si bien la actuacioo del grupo uruguayo El Galpon, constituyo to

do un exito, resulto mas significativo por 1a gran afluencia de pU

blico que en e1 entre acto y a1 final de la obra, expreso con pro1ong~ 

dos ap1ausos su complacencia y reconocimiento a la magnifica labor 
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desplegada por los actores, qw.enes, con su probada calidad lograron 

plasmar en el ambiente el mensaje del autor. 

Las situaciones planteadas en la obra dan la impresian de haber 

sido extra1.das del momento historico-social que vivimos, 10 que, anali 

zado en ter.minos de temporalidad pueden inducir a reflexiones pesimis

tas acerca de la autenticidad de ciertos hechos y /0 fonnas de conduc 

ta adoptadas por el hombre como ente social. Sin embargo, parece ser que 

el objeto medular de su creador , persigue poner de manifiesto la con

cepcion -desde aquellos dias- de un mundo en constante trfuJSformacion 

como consecuencia del desarrollo socia1. 

.Antes de poner PlllltO final, queremos hacer llegar nuestras felici 

taciones a los organizadores y patrocinadores de este festival -que indu 

dablemente representa un paso decis1.vO en pro de la cultura- asI como 

nuestra eterna excitativa por la ininterrtnnpida realizaci6n de eventos 

como este, con mas amplia proyeccion, como medio para acrecentar el gtl? 

to de nuestro pueblo por las bellas artes. 

Jorge Alberto Morales. 

"EL DIA..lUO DE UN LOCO" 

"El Diario de un. loco", de Nicolas Gogol, escritor rusa de la pri 

mera mitad del siglo pasado, autor de la conocida novela breve "Taras 

Bulbal1 , escribi6 tambien, "El inspector", D1.kanjld1!, "Arabescos" y de

mas proc1ucci6n literaria de menor importancia; en su libra "ArabescosTf 

resume Gogot cuentos y art1.culos, esta alII, "El retra-::o", liLa. NarizIT
, 
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TIEl capote" y tambien, "Las me-J1lorias de tID. loco". Direcci6n. del monta 

je, Herbert Meneses, actor y director guatemalteco con mas de 2S anos 

en el quehacer teatral, ha dirigido "Casa de mufiecas" de Ibsen, "Cuan 

to cuesta el Hierro", de Brecht, liLa caja de arena" de Albil y otras. 

Interpretacion Herbert Meneses • MUsica linpaginada por el salvadorefio 

Fernando Ortlz;. luces y sonido David Barahona. Vestuari@ Arturo D' ar

cy. Presentando~e en el Teatro Nacional, en el Pequeno Teatro, (tercer 

nivel) a las 20 horas del 19 al 27 del corriente mes. 

Gogol deja sentado muy claramente a 10 largo de su creaci6.n lite 

raria cual era su pensamiento y sentir hacia la sociedad rusa de la 

epoca zarista, sus obras son de corte critico social y en ocasiones 

satiricas, esta posiciOn de reproche para con el gobierno y tambien 

bacia los empleados de la gleba Ie valia el gran favor del p~lico y 
-

la persecuciOn del elemento oficial, razan por la cual paso largos a-

fios fuera del pais. 

Gogol con procedL~entos realistas describe dramaticamente la in

moralidad social. En el caso concreto de "EI Diario de un LocotT nos des 

cribe de un modo claro y preciso los diversos estratos de la sociedad, 

no 5610 en el orden de las castas y clases sino tambien dentro de la 

adrninistracion gubernamental; es alIi donde a traves del trabaj 0 de 

Meneses vemos desfilar ante nuestros ojos a un ordenanza, 0 al jefe 

de seccion de una oficina pUblica 0 al mismisimo director de la insti

tucion y sobre todo e.l escribiente Aksentii Popritchew, que poco a po

co se desquicia llegando a creerse el rey Fernando de Espana. 

EI personaje creado por Herbert Meneses tiene frescura y capta en 

su totalidad nuestra atenci6n durante 90 minutos aproximadaffiente, que 
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10 que dura la obra, esto es chgno de destacar teniendo en cuenta que 

un mono logo debe ser trabajac10 y '\iuelto a trabajar logrando asi un rit 

me adecuado el cua1 ha de mantenerse en toda la extensiOn del espectacu 

10 para que este no decaiga en ninglin momento. En el transcurso de las 

19 escenas con que cuenta la obra vemos paso a paso las divers as moti

vaciones que conducen a dar vida a Aksentii Popritchew, la valoriza

cion de estas y la utilizacion total de los elementos de utileria y e~ 

cenograffa, (excepto e1 cuadro) contribuyen a dar agilidad a 1a obra, 

el desquiciado A. Popritchew, se levanta, acuesta, se calienta en 1a 

chimenea, cocina, escribe y narra de modo tal que nos absorbe en su 

trabajo febril. Es interesante destacar que Meneses ha dado un caris

ma. especial a su personaje de modo que en mas de una oporttmidad nos 

hace sonreir y nos divierte sin hacer perder dramatismo a la interpre

taciOn. 

En cuanto a 1a dicci6n y modu1aci6n no deja esta que desear, quiza 

se pronuncian 0 remarcan demasiado las eses finales, pero esto no es 

que vaya en detrimento del personaje. 

El vestuario es mfuimo. La escenografia nos ubica perfectamente 

en un espacio detenninado, el cuarto del oscuro empleado. Este espacio 

es transfonnado en las 'iiI timas escenas en una ce1da de manicomio, un 

solo elemento, la reja, presentada a modo de abstracciOn nos da el lu

gar en fonna clara y precisa. 

En cuanto a las luces excepto en dos 0 tres ocasiones en que se 

utili zan cenitales altemadamente, el resto del tiempo el trabajo se 

realiza con la ilustracion a pleno. 

f BfBLlOTECA CFNTPLlIl 
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En lfueas generales esta es un. obra que por la sencillez del mo~ 

taje, las escenograffas , su vestuario practicamente inexistente y los 

pocos cambios de luces es facilmente presentable en cualquier sitio. 

IT El diario de un. loco", dirigido e interpretado por Herbert Mene 

ses es un trabajo que nos ha entretenido y llamado nuestra atenci6n 

por el manejo y la seguridad que apreciamos en el actor al realizar el 

personaje. 

DANIEL KRISTESSEN 

LOS oo011OS: en este trabajo se observa a s:imple vista que el 

periodista ha elaborado un morido de resefia y crftica. Pues, si obser 

vamos todo el contenido notaremos que a veces infonna y otras, 0 en su 

mayorfa valora. Quedando al descubierto que no tiene un.a nocion exacta 

perioofsticamente habla..."ldo si quizo escribir 1IDa de las dos cosas. Asi 

mismo cae en el error de utilizar un.a misma entrada para dos obras dis 

tintas. 

Con respecto a si tiene conocimiento ~aun.que sea ele.mental- sobre 

10 que escribe basta citar tm. ejemplo, dice: "Los eriollos", en su 

segtmda etapa, dejo de ser un plante.amiento serio de la historia cen 

troamericana desde un. nuevo angulo, para convertirse en una burla s:in 

sentido... 'Cuando la verdad que eso es, una burla 0 satira o 

Por otra par-::e, no utiliza ningUn esquema para elaborar su trab§!:. 

JO, ni el mas elem€ntal, por decirlo asf, el mal consta de: a) Desa

rrollo del tema, b) Presentacion del autor , c) ExposiciOn del montaje, 

d) Valorizacion de la direccion, e) Valorizaci6n del conjunto de acto

res y f) ConclusiOn. Parece ser que un solo elemento de todos estos 
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domino la mayor parte del escrit ). 

En 10 que a1 "Senor Presidente" se refiere cae en los mismos eTTO" 

res anteriores. Aca la superficialidad al abordar la obra de Carrillo 

es mas que notoria. Su desconocimiento de la materia vuelve a quedar 

al desnudo, cuando afinna que 'mucho argumento para muy pocos actores" 

como si esto fuera una simple ecuacion matematica. Asimismo, trata de 

medir la calidad de la obra por su historial, como si eso fuera un para 

metro. 

Por otro lado, tampoco se pone de acuerdo para la valorizaci6n de 

la obra, pues a veces subraya que "hubo pequenos detalles que bajaron 

tm tanto la calidad •.• ff y enseguida dice no estar satisfecho con el tra 

bajo por su falta de profesionalismo, etc., 

Contrariamente al primer trabajo, donde distrae la mayor parte de 

su atenciGn. en 1a trama de la obra, en esta ese aspecto 10 pasa de lar

go. Es mas, hace algtm.as referencias como si ya todos los lectores cono 

cieran el trabaj 0 Ii terario de i,Iiguel Angel Asturias y 1a adaptacion 

de teatrista Hugo Carrillo. 

b) fI,Aristofanes, Galpon y la Problematica Social: Este trabajo por su 

estrecilez, no deja mayor cosa para un analisis . Pero no necesita mucho, 

para detenninar que sus estructuras no responden ni a tma crltica ni a 

una resefia. 

Por otra parte, en su elaboraciOn e1 periodista no utilizo un esque 

rna, dejando en la persona que lee un vacio de ruantas cosas mas sucedie

rOD. en las tablas, asi como fuera de elIas. Para citar un ejemplo, nos 

queda la :interrogante que es ItEl Galponfl, el desenvolv:imiento de los ac 

tores • En fin toda. una recreaci6n. 
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C~~cluyendo se puede decir que, denota pobreza y recursos de parte 

del periodista, 0 siiJIplemente la direccion del periodico, Ie ordene ha 

cer algo para salir del paso. Tal es el caso que entre el primer parra 

fo y el ultimo, pre domina la instituci6n que patrocino el evento. 

c) ItEl Diario de un Loco": En este caso podrlamos decir sin temor a e

quivocarnos que periodisticamente hablando nos encontramos ante una cri 

tica, por la valorizaci6n que se hace de la obra; como p~r los pas os "!!. 

tilizados para escribirla. Asimismos vale subrayar el amplio conocimien 

to del medio teatral. 

En otras palabras, Kristensen, ha seguido un esquema, un orden, de 

alIi que nos hable del autor, la trama, el actor, escenografia... sin 

embargo, producto de su inexperiencia a nivel period1stico, pues es un 

hombre de teatro (aunque esto no es 10 determinante) incurre en fallas 

como la de la entrada del escrito, en donde la satura de toda una gama 

de cosas que muy bien pudieron tener cabida en otras partes del trabajo. 

trrltre los escritos analiz dos, este ultimo se acerca mas a una cri 

tica de teatro. Parad6jicamente , observamos que sin ser periodista su 

trabajo es mejor a los dos trabajadores de la prensa. A nivel personal, 

se nota en el bastante inquietud por la Ii teratura e interes por los 

cursos de forrnaci6n sobre este campo, cuesti6n esta Ultima que debe ser 

inherente a todo periodista que desee compenetrarse en esta rama del 

arte. 
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Es sumamente diflcil entrar en detalle sobre como se desenvuleven 

los periodistas salvadorenos en el campo de la cultura. Obviamente, 

despues de analizar el comportamiento de los medios de comunicacion co

lectiva en ese aspecto, no queda muello por decir de "los obreros de la 

tintaH que laboran en esas empresas. 

Sin embargo, importe. bastante conocer algunos pormenores de los 

trabajadores de la prensa en este terreno 0 Ya no destacando la :importan 

cia dada al aspecto cultural smo el comportamiem:o de ellos en su que

hacer diario. 

Amanera de antecedente y por investigaciones hechas en los medios 

se puede manifestar que por 10 general los periodistas que laboran en 

los periooicos de circulaci6n nacional en su mayoria SOIl emplricos 0 Mu

chos con una predisposici6n para intuir la noticia, como el ojo c1:inico 

del medico avezado. 

Durante muchos afios, se han visto limi tados a la redaccion de la 

nota de su fuente; factor POT el cual han sucumbido a la alienaci6.n que 

se desarrolla en la empresa donde laboran. Es decir, enmedio de acciden 

tes, cr1menes y robos. Ese esquema los ha llevado a concluir que la no

ticia mas importante es la amarillista, como un. resultado logico de su 

ambiente de trabajo y el empirismo, los cuales no les perrniten visuali

zar totras circunstancias del medio affibiente. 

Algunos miembros deB-gremio periodistico, al comentar esta proble

matica dicen: "resul1:a ironico que en nuestro pals ~ el encargado de las 

comunicaciones sea una persona incu1 ta, limitada nada mas a tareas de 



-71 

infonnaci6.n, mcapaz de asimilar los aspectos culturales: poesia, mt1si-

ca, teatro, publicados de su mismo peri6dico". 

Con el nacimiento de diario T'EI Mmdo" (febrero de 1967), surge en 

esa empresa la idea de confonnar un peri6dico orientador del pueblo 'I a 

traves de una infonnacion objetiva en 10 nacional e intemacional; ade

mas de proporcionar secciones especializadas en los distintos campos: 

salud, cine, educacion, etc, planteando caracterlsticas diferentes con 

respecto a los demas medios. 

No sin antes mediar una polemica, entre los que deseaban :inJplemen-

tar ese periodismo de nuevo tipo y aquellos que, a traves de todos estos 

afios, han venido creando un morbo hacia el amarillismo; a1 fmal se vi~ 

ron en la necesidad de ceder estos ultimos. De alIi nace: 'tEl Mundo en 

la Escuela", tTA traves de mis anteoj os", "Escuelas para Padres" Y las 

pag:inas Ii terarias de los dias sabados. Pero, a este respecto debe acla 

rarse que, estas secciones fueron y son implementadas por colaboradores 

fuera del peri6dico. Prueba de dllo es e1 siguiente cuadro. 

I 

PERIODISfAS Y SUS FUNCION"ES EN EL DIARIO 1!EL :MUl\1J)()" 
I 
I 

NUMERO FUNCIONES 

8 (2) Encargados de deporte 

(1) Periodismo de humor 

(4) Reporteros 
(sin ninguaa seccion especial) 

TOTAL 7 
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1) Se har:e notar que e1 Jefe de PedacciOn, seg(m se ha investigado, 

rea1iza muchas veces e1 trabajo de reporte'!"o (Este es"Ca inc1uido en 

e1 nUffiero de reporteros) 

2) Es de subrayar tambien, 1a existencia en este peri6dico de una sec-

cion dedicada al campo artlstico, HArte y Cu~tura!l, bajo 1a respons~ 

bi1idad del periodista Jorge .Armando Contreras. Esta SID embargo, 

no puede erunarcarse dentro de tID. periodismo especializado, pues su 

caracter es mas de tipo divulgativo que fonnativo. 

Con respecto a la Prensa Graiica, el panorama. es casi similar con 

e1 diario flEl ¥JUlldotl esto 10 demuestra e1 siguiente cuadro: 

-
PERIODISTAS Y FUNCIOI'JES QUE DESEMPENAN EN LA PRENSA GRAFlCA 

Ni1mero Funciones 

* 13 (2) Deportes 

(1) Fncargado de Cables 

(9) Reporteres 
(Hacen de todo) 

Total 12 

Por 10 general, en este vespert:ino, los periodistas cubren en fonna 

IDdividual diez fuentes noticiosas. Los reporteros de mayor experiencia 

SID embargo, Unicamente se 1es asigna tres, tal es e1 caso de aque110s 

que cubren: el N'rinisterio de Economia, La Asamb1ea Legis1ativa y los Ban
II: 
En ~1 caso de 1a Prensa Gra£ica, entre e1 nt1mero total de sus periomstas 
se Inc1uye a1 Jefe de Redaccion (esta organizacion nlnrinnn h~~T~ nrinri-
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cos. Se arluce para esto "una mayoT responsabi1idad en su tratamiento". 

Los periodistas, entre las fuentes y e1 periodico, di11...."Yen 1a mayor 

parte de su tiempoo Constituyendo eso una 1:imitante, para poder escri

bir -de acuerdo con sus mismas opmiones - sobre algfu. area en especial. 

No obstante esa observacion en la Prensa Grafica, existe por 10 menos u

n9 que dedica parte de su tiernpo en cuestiones referidas a los espectac£ 

los artisticos; pero 10 hace por su propia :iniciativa y en fonna no pe

riodica. 

Por cuestiones laborales, en el ano de 1978, los hermanos Dutriz, 

despidieron a cuatro periodistas de su empresa. De acuerdo con versiones, 

de los emp1eados del diario; e1 recorte de personal creo una mayor depen 

dencia de las colaboraciones foraneas, de las agencias de noticias; asi 

como de otras con poca visi6n periodistica. 

Ejemp10 de estas u1ti."Ilas es el senor Amado Arce, encargado de la 

"Revista Dominical", quien segtln se ha podido constatar sin mayores cono 

cimiento~ de periodismo se1eccirr a contenidos y la forma en que esta 

aparece al pUblico lector. 

Inmersa en esa revista, se encuentra la secci6n denomi.-Tlada "fo.rte y 

Letras" a cargo de la senora Leda Falconi (ALDEF) sin conocimientos de 

estudios sobre periodismo. Ojeando al azar algunas de las paginas pub1i

cadas, se observa que los materiales publicados contribtr/en muy poco a 

la fonnaci6n cu1 tura de los lectores, ademas de ser conservadores. 

As:imismo al estudiar muestras de esa secci6n del ano 1978, se encon 

tro que ~sta a degenerado, no s6lo en su calidad estetica, smo en 1a 

fonna de presentarla a1 pUblico o Es muy COM encontrar anuncios y re

cetas de cocma, para e1 caso. 
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Co'1.Sultados sobre e1 porqll'" de esa situacion a personas re1acior..a 

das con HArte y Letras", argumentaron que, lIeso pennite sacar a1 menos 

los costas de ese espacio practicamente regalado" 0 De buenas fuentes 

se pudo saber que los anuncios pub1icitarios los dias domingos maneta

riamente son mas elevados. 

En esta seccion que estarnos analizando, no pan:icipan periodistas 

en su elaboraci6n, para ser mas concretos ni los mismos que trabajan 

en esa empresao Las colaboraclones vienen de senores como : Pepe Camino, 

Alfredo Betancourt, Luis Gal:indo, Armando Solis, Sergio Ovidio Garcia, 

cesar Tiempo (Argentino), etc. 

Al ser preguntados los periodistas de "p1anta" de ese periodico del 

porque de su ausencia con ese tipo de trabajos, dicen: fTexisten muchas 

limi taciones de tiempo 0 Por otra parte, am y mando se tenga deseos de 

hacerlo los duefios del rotativo, sencillamente no pagan ese esfuerzo". 

En cuanto al "Diario de Hoy", e1 panorama se mantiene :invariable en 

relacim a los otros. L~s perio lstas tienen muy poca 0 nu1a participa

cion en paginas relacionadas con la cultura. Fuera de los periodistas 

relacionados con el deporte, los dems se dedican a tareas reporteri1es. 

No obstaTlte, este periodico cuenta para la difusion de la cu1tura 

con 1a secci6n "Fi10sofia, Arte y Letras". Esta sale a los lectores e1 

dia sabado, reflej ando en 1a mayor parte de sus aTl:iculos e1 pensamiento 

de personas 1igadas a agencias noticiosas extranjeras. Entre ellos: Ger

man Arcienegas, Arturo Uslar Pietrl, Ramon J. Sender, Rosa Arcienegas y 

otros. 

El responsahle de ''Filosofia, Arte y Letras", es e1 sen.or Luis Fuen 

tes, quien con solo ver su secci6n; atin en fonna superficial se con-
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c1uye que es :improvisada, s:in criterio se1ectivo e :investigativo; mucho 

menos profesiona1. 

Por ejemp10, publica un poema de Gustavo Adolfo Becquer 0 de l.nl 

poeta romantico por excelencia a 1a par de l.nl poemi ta desfazado de Car 

los Pohl, mas arriba coloca a1go sobre Federico Garcia Lorca 0 l.nl escri 

to de S~ato • 

.AI ser requerido sobre este particular, e1 senor fuentes argumen

to tlrazones de tiempo, pues ademas soy el encargado de los cables :inter 

nacionales, asi como de 1a diagramaci6n de los em toria1es del periOdi-

co". 

De manera excepcional, en e1 campo de 1a cuI tura existen personas 

que escriben sobre En en fonna periodica y no se pueden dej ar de lado, 

pues quierase 0 no, hacen periodismo (aunque no re1acionado con e1 de 

esta investigacion) e inciden a traves de sus columnas en la opinion pu 

blica. 

Ejemplos de ellos: Antonio Diaz R. (publicista) escribe un :pagina 

en Diario de Hoy, sobre c:ine "A traves de mis Anteojos"; Luis Fernando 

Valero Iglesias (psicologo) "10 que Vemos" y Nelson Brisuela L6pez, r1Ci 

ne en El M.mdo"; Miguel Huezo Mixco (escritor) es el responsable de un 

periOdico llamado "La CofradiaH en donde articuliza sobre aspectos del 

pa~imonio cultural. 

Se suman a los anteriores los naIDbres de Nicolas Arene y Elias Cas 

til10 en la rama de 1a m1lsicao Como se paede ver las pocas personas que 

efectUan este tipo de trabajo en su mayoria con algGn Divel academico y 

con grandes inquietudes sobre 1a rama artistica por la cual han sentido 

inc1inacion. 
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En sintesis pues, con este pequeno panorama se conc1uye que los 

periodistas de E1 Salvador que trabajan en los medios en su mayoria 

se encuentran dedicados a 1abores exclusivamente infonnativas 0 ''hacen 

de todoH 
.. 

Se pudo detectar que en 10 anterior :incide: 

a. La poca preparaciOn cientifica de los trabajadores de la prensa 

para realizar tareas de tipo especializado, especialmente las referidas 

al campo cultural. Algunos poseen grades acaderm.cos sumamente bajos. 

b. Por las mismas condiciones de la empresa para la cual trabajan~ 

muChos periodistas se ven en la necesidad de realizar otras ectividades 

una veces ligadas a su trabajo y otras no, para complementarse el sala

rio, pues los devengados en su periooico no Ie alcanzan para cubrir sus 

necesidades. 

c. Y una ultima raz6n, y aca co:incidieron varios periodistas con

sultados sobre este particular '~or falta de inter~s de cada quien pa

ra escribirlf
• 

Como reflexion final, sena conveniente que los duefios de los pe

riodicos encaminaran sus esfuerzos a lograr entre sus trabajadores una 

verdadera especializacifutf a fin de evi tar , por ej emplo ~ que periodis

tas que de ord:inario cubren la fuente econ6mica tengan tambien que cu

bril la policial, la deportiva, etc., Si se quiere estar a la altura 

de la sociedad modema, e1 periodismo salvadoreno tendra que especiali 

zarse definitivamente para tener periodistas "completos" especia1izados. 
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EL DEPARTAMENTO DE PERIODISMO Y LA FORMACION 

- DE UN GRITICD DE ARTE-

El arte~ uno de los principales testimonios de cada periodo de la 

historia, debido a esa caracteristica, adquiere a nivel de la comunica

ci6n tUl caracter vi tal para el genero htmIaIlo. 

A nadie escapa el irnpacto que el mensaje artistico tiene en las 

personas cuando estas encuentran algo de si en tUla detenIrinada obra. Es 

en raz6n de ella .. como ya se ha anotado- que resul ta deplorable que su 

utilizaci6n como medio expresivo este restringido a una clase minorita 

ria. 

Cabe sefialar en eso, cierta responsabilidad en ahondar mas esas re~ 

tricciones, a los medios de comunicaci6n masiva y particu1annente a las 

escuelas de periodismo, que en alguna. medida estan. llamadas a proporcio

narle nna especial atencion por la riqueza comunicativa que encierra. 

En efecto, reiteradas investigaciones, en escuelas de periodismo 

-del area centroamericana", han dado como resultado, fallas en la fonna

ci6n de profesionales proyectados al plano cultural y artistico. Dentro 

de este Ttconcierto" el Departamento de Periodismo ~e la Universidad de 

El Salvador, no es la excepci6n. 

"Ese fen6meno -dice el Licenciado Renan .Alcides Orellana, ex-jefe 

del Departamento de Periodismo-, constituye un vacio desde que este se 

ftmdo en 1955" sefiala, ademas, ilIa carencia de una linea programatica 

para orientar a los estudiantes en esa direcci6.n y estos puedan proyec

tar las artes al publico lector". 
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De manera paralela, a la op:in.ian anterior, otro ex .. jefe de la misma 

mrldad de periodismo ) Licenciado Francisco Guzman, dice: flel aspecto 

artistico no ha tenido gran auge en el Departamento, simplemente porque 

no ha sido su funcion, como ~ampoco el establecimiento de especializa

ciones en ese terreno". 

Esas referencias no hacen mas que evidenciar, sin necesidad de pro 

ftmdizar en mayores analisis , la reducci6n en el Departamento, a las 

funciones mas generales, la meramente :i.ilformativa. Dej ando de lado la 

apreciaci6n crltica de lll1a infonnaciOn cuI tural definida; cuesti6n fun

damental para la elevaci6n del nivel intelectual de los lectores. 

Coinciden con esta apreciacian de esta inciinaci6n por 10 informa

tivo los profesores de periodismo, Rene Alberto Contreras y Ana Cris

tina HasbUn, encargados de las asignaturas "Editorial" y "Reportaje In

terpretativo". AI hacer alusi6n a las materias que imparten dicen: nPen 

samos (respectivamente) que como generos periodisticos se les ha puesto 

en el !!pensum", para llenar algl1Ilas necesidades de los alunmos, pero mas 
parecen colocadas como lll1 rellenolt. 

Los dos catedraticos, manifiestan ademas que "en el pais es imposi

ble adquirir textos lll1 poco actualizados en relacian con la clase que 

imparten". Por 10 general , sefialan: "se utilizan algunos libros nortea 

mericanos, por cierto anticuados, en donde se plantea m1a realidad dire 

rente a la de El Salvador. 

En tal sentido y con las observaciones expuestas, en la escuela de 

periodismo, la inclinacion por areas especializadas se ve castradao De 

alIi que todo se vuelque a ese trabaj 0 tradicional, en donde el obj eto 

de interes sea todo aquello que ocurre inesperadamente y tiene influen-
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cia sobre un amplio sector, 10 que crea tensiOn y controversia; 10 que 

concieme a personas conocidas, provoca emociones y se halla proximo en 

el tiempo y en el lugar 0 

Entre otros aspectos, del porque de esa si tuaciOn se observa que 

se ha tornado muy en cuenta la si tuaci6n y posibilidades que a los estu 

diantes les ofrecen los medios, las tendencias en la oferta de trabajo, 

las condiciones laborales y creativas de desarrollo de la labor peri~ 

distica en este pais. 

Pero, cabe aca la pregunta, l.hasta que punto el Departamento puede 

confofmarse a ser una pieza mas en el engranaje de 1a actual estructura 

periodistica; acomodandose a preparar profesionales que serviran para 

nutrlr las necesidades de reproducci6n del endamiaje de los medios de 

comunicaciGn salvt:idorefios? 

El Departamento de Periodismo, a este respecto debe baeer una refle 

xion y propugnar por preparar un profesional del periodismo mas especiali 

zado y con ma nueva mentalidad 0 Pues)l debe tomar en cuenta que e1 mar .. 

cado y las condiciones de trabajo no son estaticas, sino objeto de cam .. 

bios. 

As:imismo, la tensiOn politica de El Salvador puede llevar a trans for 

maciones mas 0 menos radicales, en la estructura de los medios y la prac 

tica periodistica actuales 0 Y tambien, en ciertar medida, el profesional 
~ 

egresado del Departamento mismo, puede representar elemento de cambio pa 

ra esa situacion. 

Es obvio, que en la medida que se preparen estudiantes de periodis

mo basados en la ciencia)l capaces de proporcionar :in£ormaciones, junto 
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tecimientos "'en fonna particular, verdaderos cnticos de arte .. 1 se 

elim:inen a todas aquellas personas que llegan a ser periodistas, Unic~ 

mente porque se les tiene confianza , pues son: primos, amigos, henna .. 

nos, bijoso .• que han here dado el oficio 0 comparten el interes del me 

dio atnlque no hayan estudiado la €aTTera. 

Todos los criterios expuestos, llevan a sefialar la necesidad de 

fomar un nuevo tipo de profesional, dotado de una cultura integral y 

coherente. La simple tecnica desprovista de una fonnaci6n human1stica, 

induce al practicismo que, a la larga, se revela esterilizante y fruse> 

trador, 10 cual a su vez incapacita para los procesos de cambio, indis 

pensables en el mundo contemporaneo. 

Como es sabido, aiin y cuando existen lIlUchas areas de especializa

ciOn en la comunicaci6n, tales como: policial, judicial, agricola, ec~ 

n6mico, ppolitico, cientifico, :internacional, deporthzo •• 0 en el Depar"" 

tamento, debe darse auge a1 aspecto artistico, 10 cual es II en este tra 

bajo,obJeto de estudio~ con esa finalidad en fonna concreta, es conveni~ 

te la implementaci6.n de la asignatura ~eportaje Interpretativo. 

La. introducci6n de "Reportaje Interpretativo IIft l> se 

ve que ademas de reforzar el area, ser'ia sumamente valiosa para Bhondar 

en cuestiones tales como: la interpretaciOn de asuntos econ6micos, cie!! 

tificos y Ollturales (critica de teatro, cine, mdsica, pintura, etc.); 

as! como problemas especiales de la interpretaciOn politica., 

19ualmente contribuiria la implementacion de "Reporteo Itt, no di

luyendo desde luego, a la fij aciOn de las teaUcas impartidas en "Redac 

ciOn de Noticias", 0 enfocarlo todo a la recolecci6n de datos en las 

fuentes, si no ademas, enriquecerla con el aspecto te~co y practico 
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del cuestionario, 1a encuesta periodistica, sus re1aciones con 1a en

cuesta de las ciencias socia1es, escogencia de 1a muestra, tabulacioo 

y uti1izaci6n informativao 

Se hace necesario ademas, la creaci6n de "Reporteo IIft
, referido 

en esta segunda parte mas que todo, a destacar "La. Resefiatt con su t~cni 

ca, esti1o,. estructura y titulaciOn. Asi como la importancia de este g~ 

nero en la :infonnaciOn cultural, deportiva y politica" No descuidando 

tambien la cobertura de fuentes especiales. 

Con respecto a lIEdi torial" se observa que la inclination por ese 

genero es sumamente marcada, conveniente resulta diversificar la mat~ 

ria abarear mas, otras fonnas de opini6n Y orientacion, donde tenga ~ 

vida el aspecto artistico, pues representa una buena oportunidad para 

que e1 estudiante que Olrsa la asignatura, aprenda a guiar al pUblico 

no desOlidando, desde luego, la inte:rrelacion dialectica de dar y reci

biro 

Una salida viable, para lLvar esto al campo de los hechos puede 

ser la incorporaci6n de nuevas catedras , acondicionar algtm.as asignatu 

ras 0 ubicar otras en diferente lugar que como estan en el plan de estu 

dios de la carrera. 

Para el caso, "I!DPresi6n y Fotoc~osiciOnTt, se puede penectamente 

fusionar con "Edici6nfT, dividiendo el semestre en dos grandes areas, de 

salojando a la primera se puede dar paso a su vez a una asignatura pro

puestao (Reporteo II). 

Una si tuaciGn similar, podrla dar paso tambien a "Reportaj e Inter. 

pretativo IIt!, trasladando "Organismo Intemacionales" al campo de las 

humanisticas obligatorias, 0 sea procurar la manera de darle ese carac .. 
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ter, ya que esta no es servida por la Facul tad de Ciencias y Humanidades. 

Por otra parte, a ni vel de las materias humanisticas , si se ven 

las cosas con una perspectiva de buscar una especializaciOn y en su as

peeto particular fomar:l aunque sea modestamente:l tm periodista con sen 

sibilidad por el arte, se puede orientar a los alumnos en la elecci6.n de 
o 

catedras para oonllevarlo hacia ese fin. 

En esa direccion, y previa consulta con profesores del Departamento 

de Letras, en~an penectamente, segUn el prop6si to de este trabajo, 

algunas asignaturas que esa unidad sirve entre elIas: 

TEORIA DEL LENGUAJE: Analiza los procesos ftmdamentales de la connmica

cion en general y de la comunicacifu linguistica en particular y se es

tudian las estructuras universales del lenguaje y los diferentes niveles 

linguisticos. 

ARTE Y LLTERA1URA: Enfoca el estJdio del arte y la literatura desde el 

punto de vista de la ciencia de la camunicaciOnD 

roMUNlCACION ESTETlCA I: Es una expresion :mas detallada y proftmda de 

Arte y Literattma, con aplicaci6n a la conducta humana y un. anllisis 

mas deta1lado del estudio de los que la literatura sup one en la socie

dad, en raz6n de cambios, actitudes y realizaciones sociales. Se estu

dian fonnas de evaluar el merito de un trabajo literario" 

COMUNlCACION ESTETlCA II: Realiza el estudio de las intereonexiones en 

tre la realidad social y los estilos artlsticos, y trata de fundamentar 
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tal mterconexion en el an~nisis de obras de arte y en la mvestigaci6n 

bibliografica sobre la historia social del arte y de la literaturao 

TEORIA DE LA COMUNlCACION: Estudia los efectos de la comtlIlicacion en el 

sene de la vida social contemporanea y los metodos para la investigacion 

y aplicacion de tales efectos. 

Naturalmente, que a todo eso se Ie puede agregar la lectura de obras 

contemporaneas qp.e pide el penstm1; pero no ver estas como fonnando parte 

* del Plan de Estudios , smo como parte de las asignaturas que se imparten 

o estudio extra programatico, concebido esto desde luego con sus gufas de 

lectura y con un control sistematizado. 

Realizar una labor- cuidadosa y concienzuda sobre el arte a nivel 

periodistico, en nuestro medio, todos sabemos que es una empresa titani 

ca; perc el Departamento si de verdad quiere ponerse acorde con 105 tiem 

pos actuales y futures, tiene necesariamente que impulsar estas fransfor 

maciones a nivel interno yextemo para qp.e eso Ie de como resultado un 

nuevo trabajador de la comunicaciOn. 

Esta ultima expresion, si no se conftmden las co sas, tiene validez, 

en cuanto a que las posibles reformas que se podrian hacer a1 pensUIn, no 

s6lo son aprovechables en la preparacion de un periodista en la especia

lidad del arte, sino <1ue la :implementaciOn de las asignaturas propuestas 

vendrfa a enriquecer el quehacer periodistico de la profesion. 

* En el mes de junio de 1979, se founa una comisi6n. llamada de Reestru-

turaciOn del Departamento de Periodismo, la cual, entre las refonnas 

que introdujo al Plan de Estudios~ estuvo la creacion, como asignatu

ras de "Lecturas Contemporaneas I yIIo 
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En otras palabras ~ esta tr'UlSfonnacion, pennitiria contrastar con 

los periodistas empiricos, no por cuestiones de competencia 0 petulan

cia, sino para demostrar en la teorla y la practica que este Departamen 

to es capaz de preparar academicamente a los profesianales del periodis 

mo~ 

LA DlVULGACIOi'l' DE LAS ARTES A TRAVES DEL DEPARTflMENTO 

DE PERIODISMO (ORGANOS DE PRACl'ICAS) 

Para hablar sobre la divulgaci6n de las artes en los organos de 

practicas del Depart"...amento de Periodismo, necesariamente se tiene que 

recurrir a rrprimera Plana" , por ser el mas representativo, y medio de 

difusiOn oficial de do centes y estudiantes de est a tmidad. Su creacion 

data desde el ano de 1970; con la llegada a la direcciOn de la escuela, 

de dan Badl Castellanos Figueroa. 

''Pr:imera Plana" ~ desde su ftmdacion se ha encontll:ado en medio de 

pugnas, a veces hasta cierto punto dramatizadas. De alIi que alrede

dor de ella; quienes 1a adversen y otros, como es natural, que la defien 

den • Por ejemplo~ Ren8n .Alcides Orellana, dice: tlcan el contenido for

mal de ese periodico nunca estuve de aOlerdo porque en nada ayudaba al 

estudiante, no Ie indicaba 10 que era tm.a. diagramaci6n, senci11amente e

ra tm. pape1 mensaj ero" . 

Por otro lade, Francisco Guzman, argumenta: f'Para mi, 'Primera Pla

na' es 10 primero. 0" yo he p1aticado can gente que dice que no leran mas 

que 'Primera Plana f por que estaban las noticias de la Agencia France 



Press, Jllas objetivas que cualquier otra; y luego 10 que los peri6dicos 

sacaban como madera ya la Plana 10 habia dicho". 

Sobre ella misma, Enrique S.Castro, estudiante de Periodismo, mani 

fiesta que, !TEl organa tprimera Plana t motivo serias divergencias tan

to por su contenido (Olestionado en divers as oportunidades) como por su 

fonnato •.. para el verdadero periodista eso es un remedo de periodico, 

porque c6mo se Ie puede orientar y fomar un esquema un alumno si eso 

es un boletfu infonnati vo, peor diagramado y ordenado que los hechos en 

escuelas primarias e institutos". 

Esas lfueas de eli vergencias, sin un. anal-isis se quedarian en un 
/para/ 

palabrerio valga este trabajo, ver el comportamiento del organa de prac 

ticas de dicho departamento, dentro de un contexte academco (proceso 

de ensenanza-aprendlzaje); su aspecto tecnico y el campo politico. 

Entre las caracteristicas esenciales de la primera epoca de cir

cu).acion estan: el tamafio del periOdico era tipo tabloide, sus ediciones 

respondfan a una planificaciOn, su presentaciOn adquirra el caracter de 

aceptable y contaba para sus paginas intemacionales con los servicios 

de la Agencia France Press (AFP). 

En cuanto a su contenido, este oscilaba entre notas infonnativas 

CIa mayoria) producidas por el Departamento y recortes de peri6dicos 

ftac-ioMlos----e- intemacionales; ademas del uso de los servicios de la a

* gencia francesa. Merece atenciOn especial, pues, s610 se dio en esa 

* Coincide en parte con esta apreciacion el autor del TtToboganTt cuan 
do en su primer trabajo dijo :tfcuando en 1970 empez6 a publicarse el 
peri6dico "Primera Plana" se hizo 11nicamente con cables intemacionales 
recortados de teletipos de la agencia France Press, despues vinieron 
las noticias universi tarias, los reportaj es, las fotografias, las noti 
cias nacionales el aumento del tiraje, del tamaiio y ot~os adelantos. 
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epoca, :'a publicacion de anuncir)s publicitarios. Se ha comprobado, sin 

enibargo, que estos no estaban en una correspondencia directa con la ca 

tedra que por esa fec.h.a se lla:Illaba ffPub1icidad y Relaciones PUblicas lt
• 

Este organa periodistico, constaba de acho pagiuas las cuales, e~ 

tahan distribuidas de la siguiente manera: las tres primeras se combina 

ban con notas producidas en el Departamento y la Agencia AFP. Las cinco 

paginas restantes 1a constituian trabajos de la Agencia TASS y otras; 

asi como recortes de periOdicos y revistas (incluida aca la secci6n gra 

fica) • 

Vistas as! las cosas, la relaci6n de las asignaturas can el labo

ratorio de practicas era muy poca (aunque sf, hubo algCm trabajo relacio 

nado con IIPracticas en la Fuente", en d1.agramacion y edicion de cables) 

Por 10 general e1 trabajo recaia en los diecinueve trabajaclores del De

partamento de ese entonces. 

Para reforzar 10 anterior, se puede ver lID ejemplar de 'Pr:imera 

Plana' de fecha llIDes 17 de enlOro de 1972, correspondiente al :n.Umero 

383, tiene 14 colaboraciones entre recortes de peri6dicos y agencias, 

contra siete notas relativamente cortas elaboradas por los docentes y 

estudiantes, si se toma en cuenta que estos U1 timos alcanzaban lID nUme

ro de doce, el reflejo de trabajo de treinta y una persona es notablem~ 

te reducido. 

Se encontraban ausentes de esa primera epoca, los editoriales (a 

no ser tres en la coyuntura eleccionaTl.a de 1972) ; iguaJmente se puede 

aplIDtar de los "Feature", elaboraclos 0 prooucidos en el Departamento .. 

En cuanto a su posicion polftica, diremos que se mantuvo en tma linea 
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antigob ~enrista, con el esqueIl1f de la "objetividadlf norteamericana en 

la elaboraciOn de las noticias; pero guardandose de tomar una posicion 

definida (a este respecto hay que recordar que esto moti vo a "Los Coman 

dos Estudiantiles de Ocupacion", para tomarse el edificio de donde salla 

el periodico). Esa lmea de conduct a se mantiene hasta su clausura el 

19 de julio de 1972 cuando la Universidad de El Salvador es intervenida 

mili tarmente por el entonces Presidente Coronel Arturo .Armando Molina 0 

Despues de la intervencion militar 'Pr:imera Plana', vuelve a pu

blicarse el 4 de agosto de 1975; surge como una necesidad de orienta

cion y denuncia tras los dolorosos sucesos del 30 de julio de ese ano 

(cuando una manifestacion estudiantil es masacrada con saldo de numero-

50S nmertos, hetidos y desaparecidos). 

Las caracterlsticas enunciadas en la primera epoca de circulacion 

del peri6dico de 1972, en 10 medular se mantiene invariable. Por ejem

plo, 10 merarnente informati vo, sigue p' 'edonrinando ~ el uso de .AFP, con

tinua y la practica estudiantil es minima. 

En Olanto a la fonna, con respecto a1 anterior, sufre un cambio 

notable, 10 cual, la pone en. desventaja , y es que de tabloide pasa a 

publicarse en una hoj a tamano oficio. Eso, como es nat~ra1, viene a 

convel~irse para el estudiante que hacia UP~ escaza practica antes de 

la intervenciOn, en una limitante, por cuanto la diagramacion perdio 

su razOn de ser (con respecto al proceso ensenanza-aprendizaje) casi 

podriamos decir se nulificoo Asimismo se disminuyo a tres el nUinero de 

hojas. 

POl' otro lado, se nota que las paginas ya no responden a ningtma 

planificacion 0 Para el caso, no se guarda aquello de las secciones im:er 
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nacion[ les, sino que se revuel, ; todo. En otras palabras , no hay una 

def:iniciOn de sus cliferentes partes. Con respecto al aporte del Depar

tamento la relaciOn en esta segunda epoca, al utilizar el ejemplar del 

21 de noviembre de 1975, correspondiente a1 nlimero 541 queda as1.: cin

co notas in£onnativas elaboradas por los docentes; una pagina y cari~ 

tura de recortes y rnatro notas de A.'PP. CBs de hacer notar que el trab~ 

jo es eminentemente docente). 

A su favor, podemos decir que, aparece diariamente igual que el 

anterior, se introducen colunm.as fijas, como un intento ya de profundi

zar en algunos aspectos, surge nEL TOBOGAN" (26 de agosto de 1975); re

dactado por un docente con el seud6nimo de ''Petronilou • 

"Petroni 10" , dijo en su primer escri to que su finalidad era dar c~ 

bida a : "diversos comentarios , criticas, rumores sobre distintos aspe£ 

tos de la vida mrlversitaria, nacionales e internaciona1es", no obstrelte 

al pasar uEl Tobogan" a otras manos, se salio de sus objetivos trazados 

:instrrnnentalizahdolo para una poIemica que al tlrayar" en 10 personal 

tennino por cansar a los lectores • El U1 t:imo de una intenninable serie 

se publico el 16 de septiembre de 1976. 

Igual que el anterior, surge ''Tiros ::il Marco" ~laborado por otro 

docente, quien si bien es cierto, escribia diariamente no era periodis

tao La. finalidad de este escrito como el mismo 10 expresaba Tfera pOller

Ie un poco de sabor a la vida". Sin embargo, su autor por falta de for .. 

maciOn period1stica e ideo16gica, 10 desnaturaliz6 todo, sua.:nnbiendo a 

tID. plano desoriem:ador mediante el chiste barato. Por 10 que fue supri ... 

mido el 6 de septiembre de 1976. 
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Con la el:inrinaci6n de esas dos colUlIIDas, se da lugar a que con otra 

visiOn se publiquen em toriales, en donde se reflej a seriamente la posi 

cion del Departamento, estos en su totalidad eran elaborados por docen ... 

tes 0 A este respecto, es de justicia mencionar que, en la asignatura "E 

ditorial", en esta segunda epoca de la Plana, se tuvo l.m tllnido intento 

de utilizar el peri6dico en ftmci6n de esa materia con muy buenos resul 

tados, en el interciclo II de 1975-76, se publicaran alrededor de cinco 

trabajos producido POr los alumnos. 19uannente ocurrio posteriormente 

en mayo de 1976, con "Featuretl (tres publicaciones). 

Naturalmente eso comprueba que S1, es posible poner el organa de 

practicas al servicio de las catedras, a'lmque no se puede toma'!' como tm 

indicative de la participacion estudiantil , sino como 1m. hecho aislado, 

pues no era planificado y en 10 fUndamental el predominio del docente 

en la "Plana" se hacia sentir siempre incluidas en las caricaturas y fo

tografias 0 

Ahora bien, habla en favor de esta "Primera Plana", su ecliciOn di~ 

ria y su brillante papel en la luCha contra las autoridades impuestas; 

as! como dar lugar en sus paginas a las organizaciones populares, mas 
que todo en los meses que precedieron al cierre del mes de noviembre de 

19760 La consecuencia del periOdico no se discuteo .Asimismo ya se nota, 

no s6lo una actitud antigobiernista, sino cierta definiciOn y compro

miso politico con las qrganizaciones populares. 

Con la instauracion del Consejo de Administracion Provisional de 

la Universidad de El Salvador (CAPUES), la mas alta casa de estudios en 

tra en su tercera etapa de intervenciOn, bajo tm. patron policial y ~ 

presivo en el caso del Departamento imposicion en la 'Jefatura de 1m. 
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incondicional de la polftlca oscurantista. El nuevo Jefe, crea otro or 

gano de practicas de los estudiantes llamado "El Periodistafl
, cuya pu

blicacion fue semanal. 

Entre sus caracteristicas se subrayan: el tamano era tipo tabloidl 

paginas de doblar eya no engrapado como los anteriores) con una tirada 

de 800 ejernplares o En su prImer editorial dijo que este iba a estar ; 

servicio de los estudiantes. Pero riel director", en su afan de lucrar' 

ya, no solo 10 elaboraba el, sino que el diagramado y tiraje 10 efectru 

ba en su propia imprenta 10 que Ie reportaba la cantidad de 2 mil colo 

nes semanales. Tennino cumpliendo un proposi to como es el de convert 

se en un medio de las relaciones pUblicas del rector de ese entonces B 

rique Jovel. 

Se significo ademas "El Periodista", por acentuar como nunca ante' 

se habia hecho, el aspecto meramente infonnativo. Dando un tratamiento 
, 

a las fuentes tradicionales ioual a los que brinda HEI Diario de Hoy". 

Por esta epoca se campran por un valor de 100 delares mensuales, los 

servicios de la Agencia espanola ACAN EFE, la cual, paso a cubrir como 

antes AFP, paginas enteras del semanario. De acuerdo tambien con la me; 

talidad del flJefe' r se Ie proporciono una exagerada importancia al depo 

teo 

En sintesis, pues, este nuevo "laboratorio de practicas", no dio 

cabida al perlodismo especializado, mucho menos a generos de opinion, 

a no ser aquellos trabajos que halagaran a las autoridades impuestas, 

cumpliendose de esa fonna la finalidad politica de total contraposicio 

con los intereses populares. 

El CAPUES, deja de existir en enero de 1979, despues de toda un 

lucha en contra. A partir de alli,se da una especie de apertura demo-
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cratica en la Universidad, 10 Ol8.l peI1lUte cierta libertado Es dentro 

de ese contexto que con los acontecimientos del mes de mayo de 1979; 

en donde unamanifestaci6n de una organizaci6n politica que exigfa la 

libertad de varios de sus dirigentes, es masacrada en las puertas de 

la Catedral Metropolitana; que "Primera Plana" , vuelve a la circula .. 

El tamafio del periOdico se mantiene tabloide, sin embargo, ado1ece 

de IIRlchas deficiencias de las mencionadas en sus diferentes epocas. El 

estudiante se ve marginado de su participaci6n. Es decir, que no respon 

de tampoco en esta oportunidad a una planificaci6no Debido quiza 1a co-

yuntura, aunque existen edi toriales y se Ie trata de dar una pequefia va 

riedad, todo se encuentra inclinado a1 aspecto politico. La diversifica 

ciOn del peri6dico es comp1etamente nula. 

En otra palabr2.S, a nivel polltico es altamente positivo; pero pie£. 

desde e1 punto de vista de 1a ensefianza, funci6n de ser del Departamen

to. Alro que habfa existido en epocas anteriores a mvel docente se 

pierde, como es la mistica de trabaj o. A tal grade que, comenz6 siendo 

semanario y luego sali6 a los qUince dias y mas tarde al mes. 0 0 
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~ARA REFORZAR LAS OBSERVACiONES PlANTEADAS ilIiOSTRAj\IjOS EL S!GUIE=NTE 

CUADRO ESTADlSTICO. * 

CUADRa 1\10. 1 

DATOS ESTADISTICOS DE LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PERIODlS-

MO CON RELACION AL ORGANa DE PRACTiCAS. 

Alumnos encuestado! E studiantes Cumpte con Cumple con Tlene seccio - Responde a EI organo de las 

del Dpto de Perlo - que conocen los requIsitos la dtagrama - nes especlahza las neces:da - practicas esta en 

dlsmo el organo de de un peno- Cion adecua - das des del estu- funclon de las 
practlcas dlco. da dlante. aSlgnaturas 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI I I\JO SI NO 
32 

Z7 2 9 20 7 22 7 22 9 20 7 22 

1000/0 84.3 6.2 281 62.5 21.8 687 218 687 281 625 218 68701 

cup. I)RO No. 2 

COlABORACION DE LOS AlUl'liNOS DE PERIODISMO EN EL ORGANO DE PRACTICAS. 

Alumnos encuestados Colaboracton Estudlanttl 
del Depto. de Peno-
dlsrno. 

Partlcipantes en la elabo-
32 racion del Org ano de 

Pnictlcas 

No particlpantes en la 
elaboraclon del Organo 
de Practlcas 

1000/0 TOTAL 
~ 

Porcenta-Numero 1) Je 

11 

I 
34 30/0 

21 6570/0 2} 

32 1000/0 

La poblacion estudlantJl, encues-
tada, fue realtzada entre alurnnos 
de segundo ano y recien egresa -
do~ ':Ie la hcenclatura, el 25 de F e

es
e-

brero de 1980. Se excluy6 a los 
tudlantes de pnmer ano por no t 
ner matenas hgadas dlrectarnente 
cor el Organo de Pnictlcas 

La diferencia de porcentaJes que 
aparecen en algunas casillas, res -
ponde a que algunos no contesta 
ron la pregunta 

3) Para la tabulaclon de los datos del segundo cuadro, se 
tom6 como estudlantes actlvos en el quehacer del labora
tOrtO de pnictlcas; quienes apuntaron haber colaborado 
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Es dentro de ese marco que debemos verla divulgacion de las artes 

a traves de los organos de practicas del Departamento .. Pues, es la Uni

ca manera de poder detectar las fallas a ese p...ivel. 

En esa direccion tenemos que los 6rganos de practicas, desde su fun 

daci6n a excepci6n de un Plan de Trabajo elaborado pOl' e1 Dr. Soon Jm 

Kim (profesor coreano) en 1972; todos han respondido a una improvisa-

cion; es decir, no han estado en funci6n del proceso ensefianza-aprendi 

zaje. 

Eso ha traido como consecuencia 1a no diverslficaci6n de las pagi

nas del peri6dico, dej ando de lado, que los estudiantes experimenten 

modelos periodlsticos como: cronicas, bl0graffas, reportaj es , artlcu-

los editoriales, resefias, crlticas, ilustraci6n mfonnativa •.• incluso 

el mismo no siente esa necesidad fonnarlo dentro del esquema actual, 

en donde las asignaturas no estan. en funci6n de una pr~ktica. 

Por tal raz6n, vemos como el Departamento que se supone debe pro-

porcionar tm. tra-camiento elifer nte: a las artes, coincida con los peri6 

dicos de circulaciDn nacional en la poca importancia por las cuestiones 

* artfsticas. Prueba elocuente de el10 10 constituye el siguiente cuadro 

En un ana1isis hecho en e1 ano de 1976. 

* Metodo de "La Semana Compuesta" de Rober-c Jones y Roy Carter 
Robert L. Jones y Roy E. Cart.er, Jr. ItSome Procedures for estimating 
NOw hole in content Analysis Public Opinion Quaterley, 23 (1959) 
399-403. 



PRIMERA PLANA Notas informat 9 Editoriales* 
de caracter gral. y comentaro Arte Deporte 

Lunes 23 febrero 5 3 1 

Martes 25 mayo 7 2 

miercoles 7 julio 8 2 1 

jueves 16 septiembre 7 2 

viemes 12 noviembre 10 2 2 

Total 37 9 4 3 

* Se ponen como Edi toriales y Comentarios: HEI Tobogan y Tiros al./v ~ .:. ~ c. ) r 

aunque no alcanzan ese estatus. 
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Es necesario aclarar nuevamente, que esos trabajos en lm 90% son 

elaborados por docentes. Los estudiantes tienen muy poca participaci6.n. 

Eso refleja lma vez mas 1m problema de tipo estructural en la carrera, 

pues, si se ve el aspecto acad~nico, el laboratorio de practicas debe 

guardar lma interrelacion directa con las asignaturas; ya que no se con 

cibe una teoria que no este en ftmci6n de su practica .. A este respec

to cabe la pregunta, z,C6mo quedaria la ensefianza de 1a Biologia, si no 

se hace uso de lm laboratorio? ~ 

De a11f que en el area de medios :impresos, sin una planificacion 

previa se vean clases exposi ti vas tipo conferencia en donde se expli

can aspectos de la teoria periodistica y se cuentan anecdotas de la vi 

da profesional, y como dice, Ricardo Cardet: "al final, el conferencis

ta se despide entre aplausos o Sm embargo, el efecto logrado es muy po .. 

co.. El alumno aunque escucha atentamente, no aprende nada de periodismo. 

* El maestro se 1uce mucho y el a1unmo se luce nada". 

$-::: vuelve entonces lma neresidad imperiosa 1a reorientaci6n de el 

6rgano de practicas, en donde en primer 1ugar todo obedezca a tma plani 

ficacion en su contenido y fonna. Asimismo, que 1a teorla de las asig

naturas , se refleje en la practicas y que estas Ultimas, sean motivos 

de control y evaluacion; para ver si se responde realmente a los objeti 

vos tanto generales como especificos de 1a materia. 

Procurar en 1a medida de 10 posible, que los alumnos del area de 

medios impresos, los profesores se conviertan en verdaderos redactores-

jefes y el aula una sala de redacci6n. de un periodico ideal. A este re~ 

pecto es necesario tomar en cuenta que, un maestro con un yeso, borrador 

y una pizarra podra fonna.r un matematico, pero nunca tm periodista, mu .. 

* Cardet: lI Ricardo, :Manual del Periodismo, Ediciones Organizaci6n Interna-
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cho menos con cierta especializacion, como en el presente caso hacia 

las artes. 

Es necesario ademas, ya no s6lo experimentar con las noticias 

"frias", sino tarnbien con los diversos generos petiodl.sticos y con los 

model os de estos, entre ellos la critica , en donde el estudiante posea 

antecedentes de 10 que escribe y a1 exponer sus juicios mida en tos 0 

fracas os (como en e1 Teatro por ejernp10). 

Reorientar en 10 posib1e las fuentes, sin olVldar que lID. aconteci

miento artistico es tambien lID. hecho noticioso. Es necesario que los pr~ 

fesores mantengan un contacto directo con todas las cuestiones relacion~ 

das con el arte tanto dentro de la Uhiversidad como fuera de ella, pues 

es de la mica manera que puede incentivar a los educandos por esas act1 

vidades. 

Se comprende que el tiempo que dedica un estu.diante a la Licencia

tura de Periodismo es corto, pues su horario se limi ta a la j omada no£. 

tllrna. Pero, si se hace un horario de trabajo y a la vez tma buena distri 

buci6.n. de las tareas, se puede lograr tma mejor participacion en su la-

boratorio. La. edici6n del periodico se podria jomalizar de la siguiente 

manera, un turno de las 8 de la mafiana a 12 meridiano para los docentes 

y de 6 p.rn a 9 para los estudiantes. Eso S1, proOlrando que la mayor par 

* te del trabaj 0 sea estudiantil. 

Con respecto a la participacion estudiantil en los organos de prac

ticas, seg1in. investigaciones hechas en documentos de la Escuela de Perio 

disrno de Venezuela, se observan logros positivos. 

Por ejemplo, el 90% de la superficie de "PruebalT es elaborado por 

los lestudiantes mediante: Reportajes, entrevistas, resefias, etc. 
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En la estrucrura de cada ejernplar participan, los alumnos del 

* area de Periodismo :infonnativo y los que hacen "la Pasantia" esta 

Ultima esta regulada a nivel de la Escuela (vel' anexo). 

Finalmente, no hay que olvidar que la cultura ayuda al profesio-

nal, especialmente al del periodismo, pues Ie ayuda a insertar los 

hechos en el contexto historico, asi como tambien Ie permite valorizar 

en tenninos justos aquellas circtmstancias que, en detenninadas coyun-

turas desconciertan al pUblico ~ 

EL DEPART.AMENTO DE PFRIODISMJ aM) ELEMENTO 

DE Cl1LTURA NACIONAL 

El Departamento de Periodismo, desde sus inicios, por infonnacio

nes de d-ycentes y estudiantes qt en alguna. U otra fonna se han ITlaIlteni 

do vinculados a el, "siempre ha vivido enconchado" a tal grade expresan 

que, ''lla existido una barrera tre!l1enda entre los hOlll.bres que hacen pe

riodismo afuera y los que componen esta mrldad". 

En tal sentido agregan: "todo se ha concretado a tma formaci6n teo 

* Comprende un conjunto de actividades de formacion :integral en el que 
se conjuga el estudio con el trabajo en medio de camunicacion social, 
en funciones que Ie permitan al estudiante completar su fonnacion 
profesional y un mejor conocimiento del desarrollo socia econamico 
del pais. 
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rica mterna, de donde se despre'T'lde que de los 43 graduados, en su mayo

ria se enOlentren dedicados a otras actividades ajenas al quehacer peri~ 

* disticoo A 10 sumo menos de la mitad ejercen la profesiontt 
.. 

Esas argumentaciones, siguen latentes en la actualidad. Un Departa 

mento que funciona basicamente como unidad docente. Es decir, esa fun

ciOn Ie absorbe 1a casi t01:alidad de sus esfuerzos. Los problemas y con 

tradicciones que enfrenta en su practica actual estan centrados principal 

mente en la relaci6n Departamento-estudiante. 

Esa re1aci6n, contmtla. siendo una limit ante para que como unidad pue 

da desempenarse como elemento de 1a cultura nacional, ruestiOn preponderan 

te si se toma en cuenta su vi tal importancia, dentro del marco de 1a libe 

raciono 

En 10 antes expuesto ha incidido , mas que todo en los U1 timos ocho 

aiios (1972-80); una serle de incidentes por los que ha atravezado 1a Uni 

versidad y dentro de ella el Departamento 9 Estos, quierase 0 no, han impo 

sibilitado el mejor de los prop~sitos. Para citar solo un ejemplo, los 

cambios constantes de personal. Basta la fecha se han turnado seis dire.£. 

tores; asf como casf n6minas comp1etas de profesores 0 Obviamente, para 

cualquier plan de desarrollo eso es totalmente negativo. 

En defavor de una buena proyeccioo ha estado tambien e1 ambiente de 

represiOn en tiempos del CAPUES; asimismo abona este terreno, la poca 

* Segtin datos hasta Enero, de 1980, vemos que un 21% ejercen la profesi6n 
en los medios de cornunicacion del pafs; otro 21% se dedica a 1a docencia 
del periodismo; un 19% a nivel de Relaciones PUb1icas y otros relaciona .. 
dos con la carrera y e1 39% realiza actividades ajenas. 
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disposicion de trabaj 0 de algunc, do centes :; como ta:IIlbien su inconsisten 

cia ideo16gica .. Esto ultimo ha hecho que se pierdan de vista los objeti 

vos para la implementaci6n de tm.a veroader.a extension. En ruchos casos, 

esta se concibe como ir a proyectar tma pe11cula del quehacer del Depar

tamento a una institucion de educacirnl media (para atraer aspirantes a la 
-;. 

carrera) 

Habla ademas en su contra, la desvinculacion de la Escuela de Perio 

dismo con 1a realidad nacional; es decir, con las necesidades mas senti

das del pueblo salvadorefio; asi como la relaci6n. mexistente con los me

dios de coImmicacion soc1al ( y cuando se dice medios, no necesariamen ... 

te se refiere exclusivamente a los "cuatro grandes"). 

Ese ais1amiento de la rea1idad, no solo del docente, sino tambien 

del estudiante (creado dentro de ese esquema) se ve que se re£1eje en 

forma concreta en elementos de tanta importancia y de utilidad practica 

como es el organo de practicas 'tprimera Plana''. 

Por ejempl0, en ese periOd .... co, cuanda algunas veces se han decidi

do a pub1icar algo relaciona con el arte, por 10 general, se ha hecho 

con recortes, muchas veces de pafses socialisl:as. Se comprende que a 

este nivel existe una intencionalidad; pero surge 1a mterrogante, lno 

hubiese side mejor recoger el trabajo de los artistas salvadorefios? 

investigaciones realizadas dan cuenta de los esfuerzos que anivel de 

treatristas, mUsica (corridos revolucionarios recogidos de las propias 

*SegCin el acta No.2 de la Cbmisifu de ExtensiOn del Departamento, corre~ 
pondiente al 26 de abril de 1978; toda la funciGn. hacia afuera, se l:iJni 
to a dos proyectos: un cine forum y la promo ciOn de la carrera" De J,as 
dos , en todo el ano, Unicamente se concreto el ultimo (tma charla di~ 
tada en el Instituto ''Francisco lYbrazan") 

, , 
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luchas del pueblo), pintura se han hecho esperando que alguien los recoja. 

AsimiSPlO, para nadie es un secreto ya e1 tTabajo aTtistico a nive1 

de las organizaciones populaTes, e1 cual ha jugado un pape1 efectivo co~ 

mo medio de connmicacion. La. expeTiencia de los obTeTos, es sumamente va

liosa paTa exponerla como ejemplo. Estos a traves de su teatTo han side 

capaces de Tecoger la genesis de un pToceso hue1~uistico. un trabajador 

en paTo al observaT el espectacu1o, vemos que 10 llena de mas coraje y 

otros que no 10 son los pramueve en su conciencia. 

OtTa debilidad que salta a la vista en una buena pToyecci6n, ha si 

do e1 concretaT las pocas actividades al "campus tm.iversitario~' Tal vez 

10 Unico que se salve de esta observaci6n sea el programa radial "ACONIE 

CER"; que ha salido a1 aire en divers as oporttmidades, algunas de estas 

con a1cance a ni vel nacional a traves de la emisora radio cadena YSU. 

Con todos estos antecedentes, si e1 Departamento realmente desea 

conveTtirse en un elemento de II cultura naciona1, tiene que revo1ucio

nar su proyeccion social. Es necesario recordar que para la nueva socie

dad hay que ir desarrol1ando ideo16gicamente a las personas, pues esta 

gente, sino se Ie da la orientacion debida puede causar problemas mas tar

de. 

Para comenzar se debe quitar el concepto estereotipado de que la cu~ 

tura es para unos pocos y que solo es digno cuI tuTaJmente aquello que p~ 

see una alta calidad estetica (basadas en normas tradicionaes ya muchas en 

desuso.,,) Asimismo, es necesario acercaTse IIl..as al pueblo. Por ejemplo, si 

de montar una exposicion de fotografia, se trata, se obtendrl.a mejores re

sultados, si esta se lleva al barrio tugurio 0 canton. 
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A este respecto , como es fIde acercarse al pueblo, hay que en

denciar que ya no existe pretexto de tID. mal recibinuento en un cantOn, 

para el caso, 0 que los integrantes del mismo acusen lma total ignoran

cia. Las personas, en su mayona, se encuentran organizadas y saben 10 

que les puede semr y no, a sus aspiraciones y necesidac1es mas sentidas. 

Por otra parte, decisiones de esa naturaleza, ademas de generar u

na buena extensiOn de la tmidad de periodismo, a la larga redundarla dia 

lecticamente en 1a formaci6.n del periodista socialmente consciente, el 

cua1. es ml objetivo del Departamento, 0 sea de ese quehacer, no solo sal 

dria beneficiado el pueblo, sino ademas el promotor. 

Se cuenta con la ventaja para impulsar este trabajo, con el elernen 

to humano, asi como e1 material y la tecnica necesaria, sean estos a ni

vel del los medios electrOnicos, impresos 0 de otra fudole, como el perio 

dico muraL Este ultimo a nivel de los palses socialistas juega tID. papel 

de primer orden en los centros de traba]oo 

Particu1arizando lm poco sobre el periodico nrural, el cual se defi

ne como "un tablero de noticias para transeuntes", en la fabricas penni

te a los obreros acercarse a leerlo, pues esta a pocos metros de ellos. 

AlIi estan las noticias que mas directamente les interesan, sin esperar 

su impresi6n en una rotativa, ni que se emitan en tma radioemisora. 

Se puede ayudar mucho tambH~n, si como profesionales del periodismo 

se recoge a traves de reportajes u otros medios, el patrimonio cultural 

que pocoo a poco se va extin...guiendo en El Salvador; asf como tambien las 

divers as creaciones artisticas de nuestras organizaciones populares. 

Creemos que la proyecci6n del Departamento para este decenio de 

1980, es mas que alentador, hablan en su favor, la contratacion de nuevo 
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personal con gran disposicion d( trabajo y mayor interes por la proble 

matica nacional; como por el aCCl.onar de las organizaciones populares. 

Asimismo, se cuenta actualmente en los puestos de direcci6n de la 

Uhiversidad de El Salvador, con profesionales camprometidos por condu

cir a esta casa de estudios por nuevos rumbos 0 Entre ellos ubicar a1 ~ 

partamento de Periodismo en el lugar que verdaderamente Ie corresponde 

Por ejemplo, se proyecta la creaci6n de la radio universitaria, 

bajo la direcci6n. y supervision de gente fonnada en esta unidad. 19ual .. 

mente, y aca se puede decir que por pr:i.mera vez en la historia, la de

pendencia de Relaciones PUblicas ha side concedida en eu totalidad a e

lementos egresados y estudiantes de la-carrerao 

En sfutesis, de seguir las cosas por este sendero, ya no sera. una 

ilusiOn, sino una completa realidad, que esta unidad, llamada por mucho 

tiempo "La Cenicienta de HtmJ.anidades" se proyecte e identifique con. la 

necesidad del pueblo, sea esto: coadyuvar al trabajo de los periodicos 

de "trinchera", difusi6n y promocl.on de grupos artisticos, programas de 

radio y video, guardar una interrelaci6n direct a con el gremio periodi~ 

tico, etc. 



CAPI1LW IV 

npERIODIs.-.O ESPECIALIZADQ't 

E1 periodismo, examinado en e1 contexto de 1a sociedad actual: 

avances de 1a tecno10gia, tension entre mayorias y m:inorias) 1ucha de 

los pueblos por su liberacion... Poco a poco, se encamina radicalme!!. 

te a transformar sus conceptos y tecmcas en razon del presente. Abar 

cando, ademas a1 periodista que camo entes socia1es no se encuentran 

ais1ados de la prob1ematica. 

Como es natural, el hedlo de estar en un proceso de caJl"bio so

cial vertiginoso, el trabajador de la prensa, necesariamente tiene 

que ir experimentando ese proceso dentro de esa nueva situacion, so 

pena de hacer 10 contrario y Ttquedar aplastado I:0r la roeda de 1a hi~ 

torian • 

En tal sentido algtmos periodistas ailllque en forma tlmida, a ni 

vel de America Latina, esta tratando de buscar su tone de voz, par

tiendr de sus propias necesidades y de todo cuanto Ie rodea. De alIi 

que en muchos casos, sean cada vez mas los que se inc linen por una 

especia1izacion en el periodismo, pues comprenden que la ciencia, la 

tecno10gia y e1 ar~e poseen un ramaje lnfinito. 

Sobre ese respecto, e1 autor de text os de periodiswo estadouni

dense , John Hhenberg, dijo que: Itel vuelo del primer Sputnik sovieti

co revelo 10 mal preparados que estaban los medios informativos norte 

americanos para interpretar 1a ciencia con palabras inteligibles para 

el publico norteamericano". 

A la par de 1a ciencia, motive de interes tambien ha sido para e1 

periodismo e1 arte y la forma en que este se difunde. Pues, se esta cla-
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ro que ~ LUl. Y cuando la tecnolog':'.3. ha introducido nuevas fonnas de comuni 

cacion se requiere siempre de 1a habi1idad interpretativa de un perio

dista. 

Es 'Citil mencionar que 1a cu1tura, es sin duda una de las cosas 

mas dificiles de diftmdir, m8xime en lugares como en El Salvador donde 

se a1ega que es mas :importante e1 fUtbo1 ~ 

Es asi como una grotesca paradoja, que al no ser rentable e1 aspeE,. 

to inte1ectual y artistico, ni produzca uti1idades en efectivo, la poca 

partieipacion de personas que, se animen a invertir su clinero y tiempo 

en realizar empresas que aparentemente no los beneficien. 

Ese criterio Ie viene a 1a medida a los duefios de los periOdicos 

sa1vadorenos quienes, como ya se demostro , tienen muy poco interes por 

e1 arte y 10 toman como algo que se puede precindir de e1 0 como 1m 

simple relleno. 

Pero, en ese aspecto en particular ... segiin el mismo Hohenberg- no 

solo a los empresarios les cabe responsabilidad, sino que eonsidera al 

mismo periodista con su bajo nivel y a las universidades como 1m obstaeu 

10 de primera magnitud. 

En efecto, los periodistas que hacen vida en los diarios, por 10 

general, no poseen una edueacion definida y en su afful. de abarcarlo 

todo para poder enfocar "los mil temas a que esta suj eto el ofieio", se 

ven limitados de escribir sobre algdn campo en particular en for.ma seria. 

Los j efes de Redacci6n, aunque reconocen la espeeializacion en la 

profesion, estiman en fonna simp1ista y antojadiza que su trabajador de 

be de hacer de todo, ya que dicen: !fde cronista de encuentros de f(itbo1, 



* puede pasar a cubrir una fuente en el Ministerio de Agricultura". 
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Ahora bien, tanto empresario como periodistas, algo les va a marcar 

la pauta y es que en la civilizacion industrial, las comunicaciones ya 

no son la incolora transmisiOn de un mensaje informativo a una fuente 

transmisora 0 receptora. Sus canales se han vuel to parte de la estruc

tura social y deter.minan el caracter de los mensajes. 

Asimismo, no deben dejar de lado, por ningdn motivo que la indus

tria de la connmicacion , no es un instrumento neutro en la cultura, ya 

que influye en esta, planteandole cambios hacia nuevas direcciones. 

Por otra parte, hay que reconocer tal como 10 hace el chileno, 

* Juan Somavia, la posibilidad que los suscriptores de un diario, por 

ser quienes en definitiva justifican la existencia de ese periOdico, 

tengan dereCho a emitir opin10nes respecto de la concepciOn y del con

tenido de la infor.maciOn que estan recibiendo. 

Asimismo, establece el estudioso de la connmicacion, que para el 

periodista, 10 importante no e~ 10 que paso ayer 0 pasara rnaiiana, sino 

como esas circunstancias se insertan en procesos pollticos y sociales 

mas amplios. "Estamos acostumbrados -du:e - a1 inmediatismo, a la noti-

cia instantanea a1 despacho que llego horas antes del competidorrl
• Eso, 

segQn Samovia, visto en perspectiva puede cons1derarse relativamente me 

nos :importante que la adecuada desCTipcion de los problemas de fonda 

que estan envueltos en un hecho puntual. 

AI hacer eco de esos plantemientos, no existe nms soluciOn, si en 

verdad se desea vi vir acorde con los tiempos, que ir tomando conciencia; 

wriodistas y empresar10s de 10 que significa la divu1gacion de las 
Funci6n Social del Periodismo, Prensa Grafica , Enero 28 de 1973. 

* EntreVista en el Puerto Mexicano de Acapulco, en junio de 1979, con 
Juan Samovia, de origen Chileno, Director Ejecutivo del Instituto La
+~nn~mpTirano de Estudios Transnacionales (ILET)o 
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artes en el proceso de desarrollo de nuestros pueblos y les den la im-

portancia que merecen 0 

En cuanto a la capacitacion de los periodlstas se hace corO con las 

resoluciones tomadas en el tiltlTIlo Coloquio InteTIlacional sabre la Comu

nicaci6n y la G..lltura, celebrado en Colombia, en julio de 1979, entre 

los cuales se encuentra, pedlr a las escuelas de periodismo que inclu

yan en sus programas de dencias de la crnmmicacian , el perfecciona-

miento en la transmisi6n de la cultura. 

Esa U1 tima cuesti6n es bastante importante, pues si se reciben no 

ciones desde la mas temprana ensefianza sobre este tema, las informacio

nes periodfsticas no seran severas notas para los lectores exclusivos, 

sino con interes general y calor humano. 

Por otTO lado, escribir sobre arte, constituye una buena oportuni

dad, para insertar en el periodlsmo salvadorefio, en una lfuea diferente 

desarrollando medios e instrumentos de comunicaci6n alteamativa, segiln 

Fernando Reyes Mata: puede expresarse en diversos medios, inc1uido el 

genero dramatico, en tal sentido dice: flLos grupos de teatTo que inser-

tan su tematica dentro de la realidad social que les envuelve y son e!. 

presiOn de contradiccianes de la saciedad afectada por el modelo trans

nacional, especialmente de sus injustas consecuencias econ6micas y so

dales en amplios sectores de la sociedad , constituyen un conjunto de 

posibilidades que no pueden ser ajenos al periodista latinoamericano." 

"La Connmicaci6n transnacional y la Respuesta Altemativa, Fernando Re
yes Mata, Director de la Divlsion de Estudios de la Connmicaci6n Insti 
tuto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET). 
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En sintesis, debe de tomar en cuenta que la profesi6n de periodista se 

torna cada vez :mas :importante y la especializacion en los diversos cam 

pos de nuestra realidad social es cada v:ez mas necesaria, mas que el 

''periodista en general". 

LA RESENA TEATRAL 

A la fecha, dentro de los generos informativos - a no ser de rna 

nera vaga- no se encuentra un modelo especJ:ficC' para infonnar aspec

tos que ataiien a la cu1 tura, pues si se ven las cosas desde 'lID angulo 

profesional, al arte no se Ie puede dar el mismo tratamiento que a un 

accidente 0 pIe ito callejero, para el casOo 

Ahora bien, de un tiempo a~, a traves de algunos textos de pe

riodismo a las notas que Wonnan sobre estos hechos, se les ha ve

Dido conociendo con el vocablo de RESENAS. Sm eJI'.bargo, debido al po

co estudio de las tecnicas periodisticas, esta fonna de escri to a 

menudo se confude aUn por los mismos entendidos. 

Libros de periodismo norteamericano, por ejemplo, tiende a con

fundirsele con la CTl.tica, en otros no se deja claro la divisiOn en-

tre ambos model os • Se admite, por otras parte, que algunos autores 
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definen el tennino, pero fallan en su estructut'a. Finalmente, tex 

tos espafioles , textos del centro interamericano para la produc

ciOn de material educativo y cientifico para la prensa, ignoran 

el vocablo. 

Definicion: 

Raul Prado Rivadeneira, sostiene que, resefia ties una noticia 

sobre un acontecimiem:o artistico cuI rural ( concierto, exposi-

cion, representacion teatral, etc) donde el periodista trata al ma 

terial acumulado de la misma manera como 10 hace con cualquier 

otro conjtm.to de datos noticiables, de modo objetivo, 10 mas ob-

jetivo, 10 mas objetivo posihle. Por tanto, la resefia tiene por 

* objeto, basicamente , infonnar". 

Sin desvirtuar las palabras de ese autor, la reseDa cierta

mente es informacion, pero contemplandola dentro de su sentido 

generico. Sin embargo, con respeC'to a la "noticia frial> guarda 

cierta diferencia o Pues, si se observa, mientras el s11IIple hecho 

noticioso utiliza el sistema de piranude invertida, incluida en 

ella las famosas pregtmtas, dando salida en cada uno de los pa-

nafos, El modele que estudian denota toda 10 

* Prado Rivadene1.ra, Raul. Periodismo : La Teoria General de los 
Sistemas y 1a Ciencia de 1a Comunicacion. Primera edicion, ene
ro 1977. Edit. Trillas, S.A. Irnpreso en Mexico o 



contrario, el final 0 cierre es ...mportante, ya que da el toque annonico 

a la nota. 

Por otro lado, contrasta ademas en la exposicion de los datos, guar 

dando similitud eso si con 10 que se ha dado en llamar: nota periodJ:sti 

ca, que segun: , David Dary, Use define como una historia narraciOn que 

posiblemente no afecte la vida, bienestar 0 futuro de los lectores u 0-

* yentes, pero es interesante , entretenida e informativa". 

Otras definiciones de resefia son: 

- Breve informacion sobre el cantenido de una publicaci6n 0 sobre 

un acto cultural (conferencia, exposicion, etc). Difiere de la crJ:ti

ca en que no es preciso €tue la resefia implique un juicio de valor 0 

- Informar al lector sobre los diferentes eventos culturales y e~ 

teticos del arte teatral que han sucedido en el escenario 0 durante ~ 

periodo deter-minado. 

Garacterlsticas de la resefia: 

a. Sobre los hechos interesantes 

b. Toma en cuenta las personas y sus reacciones 

c. Describe y explica 

La resefia, tiene similitud con la simple noticia, en cuanto , se 

escribe a una hora fija, por 10 general, una hora despues de la repre-

sentacion, pues toma en cuenta la hora de cierre del diario. 

La entrada 0 encabezamiento , pieza fundamental en la noticia frla, 

no 10 es para la resefia , ya que si se utiliza en el estricto sentido pe 

riod1stico se corre el riesgo de amitir puntos que Ie pueden dar colori

do a la nota. 
* Dary, David. Como Redactor Noticias, Ediciones Mary mar, Primera Edi-

CiOn, Argentina, 1976. 
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Asimismo, se subraya dentro de sus caracteristicas el no estar es

tructurada con base a un orden de importancia, smo a 10 crono16gico en 

la mayorfa de las veces , pues ademas de interesarle diversos aspectos 

de la obra, tennina con un resumen final. 

El metodo, utilizado para elaborar resefias es el llamado reporteril, 

en donde ocupa papel primordial la descripcion , la cual se expresa a 

traves de los detal1es que senala 0 par los que amite. 

Elaboraci6n: 

A. Prerrequisi tos del escri tor de resefias: 

1. Saber elaborar noticia "friafl
• 

2. Saber elaborar 1a nota periodistica. 

3. Escribir COIl facilidad y rapidez. 

4. Inclinaci6n por el arte. 

5. Conocer sobre teatro Cal menos elementos esenciales). 

6.Nb dejarse absorver po_ 1a magia escenica. 

7. Olfato e imaginacian. 

8. Practicar. 

9. Respetar lfuea de nruerte. 

10. Anunciar los hechos sin editorializar. 

En la elaboracifude 1a resefia periodistica, debe tomarse en cuenta 

que 10 plasmado en ella, son testimonios de los periodistaso Por tal mo 

tivo, juega pape1 de primer orden, su formacion politico e ideologicao 

No descartando, desde 1uego, al momento de externar sus cri terios esteti '" 

cos que pueda sucumbir a 1a tentaci6n de reflejar cierto grado de subjeti 

vidad. 
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El aspecto ideo1ogico del ~rabajador de la prensa, en esta tarea, 

es importante,el Secretarlo General de la Tlnion de Periodistas de Cuba, 

0]PEC), Licenciado Ernesto Vera refirlendose a esto dice: 

" El trabajador que tiene una posicion periodistica, es inevi

table.mente un trabajador politico e ideo16gico, -10 considere asl 0 no

y 10 es por cuanto el interpreta la realidad; debe tener un punto de 

vista para palpar esa realidad y por que al reflejar 10 visto, no 10 

hace en una carta dirigida a una 0 dos personas, sino para decenas de 

miles que van a recibir una influencia inevitaple sobre la base de la 

interpretaciOn que el periodista hacel!. 

Tomando en cuenta esos aspectos inherentes al periodista, se consi 

dera qtie la fonna mas adecuada de cubrir un evento teatral a nivel :in .. 

fonnativo, es siguiendo un orden crono16gico. Pues, como ya se ha dicho 

lapiramide invertida no encaja para este tipo de eventos. 

Algunos textos de periodismo norteamericano por su parte, sugieren 

que para la realizacioo de este tipo de trabajo, se haga con base a1 re 

lato hecho para un discurso (en donde se toma en cuenta al orador, con

currencia y tema). 

Plan para escribir una resefia: 

EI resefiista, SID dejar de lado los aspectos mencionados, se prepa-. 
ra a trabajar en su escrito periodistico, tomando en cuenta, como dicen 

los entendidos en esta practica que, el teatro se desarrolla en un tiern

po muy breve ) a una hora fija y la resefia se escribe :instantes despues 

de la representaciooo 



-112 

POI' 10 genera1 3 el reportelJ de teatro, procura antes de escribir 

sobre lUla obra dramatica, conocer algo de ella. Distrae para ese fin, 

parte de su tiempo en la biblioteca. 19ualmente:t suele coleccionar los 

anuncios y carteles para confrontar los nombres que aparecen en la pie'" 

za. 

En la misma fonna que se asiste a cualquier fuente noticiosa, el pe 

riodista procura estar en fonna mrrtlcipada -de ser posible en la prime

ra fila del teatro- procurando enterarse a traves del programa y perso

nas familiarizadas con el espectaculo, en todo 10 que at&;e a los acto

res, de manera de estar campenetrados con ellos cuando estos aparezcan 

en el escenarlO. 

Una vez de inicio la accion, el periodista procura, seg(m. se van 

desarrollando los hechos en "las tablas" ir dandole fonna a su trabajo 

utilizando en ello hasta los intermedios. Los importante es, que cuando 

el tel on caiga al suelo, se tengan ya todos los elementos e idea de ela 

borar la nota. 

Estructura: 

Partiendo del examen de textos de Periodismo, la resefia utiliza indi~ 

tintamente el esquema noticioso de un discurso 0 la nota periodlstica • En 

el primer caso, no todos los contenidos son de provecho para trabaj os que 

inforrnen sobre teatro. En tal sentido anotaremos aca las de mayor utili

dad. 

Hechos: 

A. Orador -----~--------------------------- Descripcion 
B. _________________________ -N _____________ 1. Namero de concurrentes. 
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2. Reacci6n Producida 

3. Personas importantes que 

asistieron. 

c.------------------------------------ Tema. 

En cuanto a la estructura de la nota concierne, David Dary en "Co

mo Redactar Noticias" a1 referirse a ella dice que esta ha sido llamada, 

fila obra de arte del redactor de noticias lT
, porque con frecuencia, afir

ma, requiere mas mvestigacion y debe ser escri ta y reestri ta :mas veces 

que el termino medio de las infonnaciones 0 

Encabezamiento 0 entrada ~---------------Se ha expresado ya, que no ne

cesariamente se Ie debe dar el 

caracter de tal. Smo mas bien, 

conviene defmirla como una paE.. 

te mtroductoria del escrito, 

la cual, puede abarcar los pri

meros parrafos. Aca jugara 1m. 

papel de prnner orden el cri

terio , conocimiento y buen 

gusto del periodista. 

Cuerpo----------------------------------- a. Ir ampliando los elementos 

establecidos en la parte mtro 

ductoria. 

b. Explicar y describir el de

sarrollo de la obra teatral, de 

codificar su mensaje. 

c. EI comportanu.ento de los ac

tores. 
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d. ReacclOn de los asistentes 

al especticulo 0 

e. Detalles del teatro 0 lu
gar donde se escenifica la 0 

bra. 

ch. Otros aspectos adiciona
les que nos ayuden a entender 

los anteriores. 

Final 0 cierre~--------------------------- Debe ser vigoroso, si se quie 
-re puede volverse en el a la 
parte mtroductoria. Es p-reci 
so recordar que es aqui donde 
se nota la diferencia con la 
noticia frfa. Pues, el cierre, 
consti tuye una pieza de un to 
do ann6nico. 

Esquemas : 

Estructura de la informacion sobre un discurso. 

1 
Resumen de todos los rasgos sobresalientes, 0 del ras-

go sobresaliente. 

Ci ta del rasgo notable 0 rasgos notables, en la entrada. 

Cita: Detalles 

SUinario: Detalles. 

Samario de otros rasgos notables e de 
talleso 

Cita: Detalles 

Sumario: Detalles 



ENCABEZAMIENTO 

Despierta Interes por la nota 

CUERPO 

A veces escrito en 

orden crono16gico 

pero no siempre. 

FINAL 

Generalmente corto 
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Caso practico de una resefia. 

RATAS Y RA.TEROS 

El descantento del pueblo a1 ser invadidos por las ratas y la ino 

perancia de los gobemantes para eliminarlas, sirve de marco a la obra 

"Ratas y Raterosrt
, la cual se desarrolla en medJ.o de incidentes y per

sonajes exagerados. 
I, 1/ 

Esta obra presentada por el conjunto teatral Sol del Bfo 32, forma 

parte de la Temporada Inaugural del Teatro Nacional. Muestra a 10 largo 

de casi tres horas de duraci6n;la ambicion, demagogia, dictadura mili

tar y eclesiastica. 

El autor de la pieza teatral, Jordi de Teixidor, de origen catalan, 

en un principio ~ titulo : 
I 

t~l "Retablo del Flautistafl y segGn se sa 

be, fue creada contra el regimen franquista de Espana, disfrazada de am 

biente 'medieval". 

Hace seiscientos allOS, las ratas rompen la tranquilidad de PitSDurg 

tenninando con las cosechas, casas y ninos 0 Esa si tuaci6n se convierte 

en una calamidad nacirmal, 10 que trae como consecuencia, ocupaciones y 

desalojo de plazas por miembros de la fuerza pUblica. Como sucede siem

pre en estos cas os de 6esastre -segdn el autor,los poderosos econOmica

mente sacan la ''mayor tajada". 

El conflicto, Sill embargo, se revJ.erte contra las clases donrinan

tes (burgo-maestre,camerciantes, iglesJ.a) al verse afectados en sus pro 

pios intereses a causa de las ratas. Es aca donde aparece el flautista 

dispuesto a ofrecer sus buenos oficios para resolver el problema. 
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Los once interpretes, de los cuales ocho son hombres y tres muje

res van vestidos con trajes adecuados a la epoca. El fondo rousical 

de la ba~da Tepehuani da realce a todas las escenas en las que inter

viene el grupo. La escenografia, resulta funcional y practica. 

El publico asistente, de acuerdo con las observaciones hechas, 

reacciona con simpatia y en varlas oportunidades est alIa en grandes 

carcajadas, ante ciertas lffiprobabilidades propias de la farsa, pero 

al mismo tiempo, Ie proporciona Clerta credibilidad momentanea al 

espectaculo al identificarlo con su propia realidad. 

La aceptacion dada a "Ratas y Rateros", diriglda por Carlos Alon

so Vides, constituye lIDa demostracion que S1, es posible mantener 

en cartelera buenas obras exigidas normalmente en un teatro estable, 

no ~ortando que estas interrumpan nuestra tranquilidad. 

LA CRITlCA 

El Salvador, con un alto grado de dependencia en 10 econOmico 

y politico; asi como con una poca tradici6n cultural, se ha conver

tido en un terreno esteril para lID buen desarrollo intelectual y ar

tistico. 
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En ese sentido con una infraestructura incipiente a traves 

de toda su historia cu1t~~al ha sufr~do muchos a1tibajos. 

Es lIDa dlmensi6n ligeramente d~ferente a esos a.P..os, en las dos 

liltimas decadas en este pais, se tiende muy fuertemente a salir de 

ese "marasmolT
; sin implicar ello, haber dejado de lado, 1a calidad 

de pais dependiente, m. mucho menos la influencia de la metrOpoli 

hegem6nica. 

De acuerdo con los que se ha visto, estos cinco anos pasados como 

tm producto de los tiempos que se viven, han ido surgiendo personas 

interesadas en una desmitlficaci6n del arte, ente~ando algunos con-

ceptos, entre ellos; que la cultura debe servir como medio de placer 

y divprsi6n 0 de tm mere pasariempo. 

Formando parte de esa linea, dentro del contexto artistico nacional 

aparecen especificamente a nlvel teatral tma serie de grupos y alreded< 

de ellos personas deseosas de contrlbuir a elevar y difundir la culture 

Por supuesto que dentro de ese esquema, ademas de las personas anotada~ 

encajan tambien los periodistas. Pues, se debe estar claro que en la ~ 
,. 

mac ion de habitos culturales , si bien es cierto Ie incumbe en alguna r 
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nera, ~ la familia y a la escu~ .a, no se debe inf~rir que ello sea tla

baJo exclus1vamente de estas. 

~os trabajadores de la prensa 9 aunque no especificamente en El Sal 

vad~r, han ven1do laborando desde algunos anos, con los artistas de tea 

tro a traves de 10 que se ha denaminado critica teatral. Contribuyendo 

con ello en la or1entacion, difusi6n y apoyo del hecho artistico. 

La crltica es importante, por cuanto, ayuda a las personas a for

marse criterios sobre las piezas que se representano Es decir ayudan y 

no castran a la gente su manera de pensar. 

Ademas es trascendental, porque el CTltico y el espectador pueden 

confrontar sus puntos de vista. Asimismo~ el papel del primero, ayuda 

principalmente ahora que el pUblico esta totalmente desinformado y no 

sabe medir si una obra es buena 0 mala. 

Por otra parte, se ha visto que, el papel de la critica adquiere 

mayor signaficado, no al explicarle la pieza teatral a1 lector, sino al 

hacE'r u...1 anahsis. ContribuyenaJ con ello al perfeccionamiento del arte 

que se critica, en este caso del teatro. 

En sintesis, la critica dehe ser una cosa estructurada para que los 

artistas puedan de alIi tirar una experieHcia, a fin de seguir y cons

truir mejor el proximo espectacu1o. 

~~ obstante, las consideraciones anteriores sobre la CTltica, algu

nos analistas entre elIas Jose Carlos Mariatigui, reconocido rnarxista 

latinoamericano, expresa que"el arte de nuestro tiempo no tiene un ver

dadero valor, sino el otorgado por la publici dad' , • 

Mariatigui, sefi.ala que Sl nos remontamos a la Edad Media, el mece

nas fuera este un Papa 0 Rey, estas tenian sensibilidad y un gusto ex-



-120 

quisito por el arte. Than aver tma obra y sabian apreciarla y alIi reo 

sidia su valor. 

En cambio) agrega, en la actualidad la burguesia no sabe nada de 

arte, no sabe apreciar; compra pOT ejemplo, tm cuadro, porque el crrti

co Ie dice que esa pintura es valiosa. Lo obtiene adernas, acariciando 

la idea de la plusvalia, pues sabe del aumento de su valor a la llUlerte de 

su autor. 

Definicion: 

AI volver sobre el diccionario de .Antonio LOpez de Zuazo Algar, en 

su definicion sobre este escrito periodistico dice: "Genero del periodis 

mo interpretativo, finnado por un especJ.a1ista que emite tm juicio de v~ 

lor sobre tma produccion cultural: libros, arte, etc." 

Otro autor a1 referirse a este mismo t6pico argumenta: "Critica es 

una actividad negativa y mezquina, propia de los hepaticos 0 hipocondri~ 

cos dirigida a buscar y propalar los defectos de las obras de arte 0" 

Otra definicion de critica: "arte de juzgar de la verdad, de la bon 

dad y belleza de las cosas"; lila crltica es esencialmente el resultado 
~ 

de tma emocion"; "se escribe despues de la debida meditacion, y esta fi!, 

mada por tm conocedor de meri to" ; "exponente valorativo de la cuI tura 

de un pueblo en una epoca detenninada". 

Finalmente el crltico de arte norteame;ricano, George Jean Nathan, 

define a la critica como: ''un intento de formular reglas de conducta pa 

ra ese vagabtmdo amable, encantador:t porfiado y voluntarioso que es el 

teatro". 
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Caracteristicas: 

La critica, en cuanto a sus rasgos particulares con respecto a 0-

tras modelos perlodisticos, son bien pronunciados. Sin embargo, algtm.os 

autores de textos de perioChsrno, se ernpefian para ci tar un caso en que 

la diferencia entre esta y la resefia solamente es definicion. 

Por otra parte, hay quienes ya no s6lo desechan las cualidades de 

esta, sino que la separan de la apreciaciOn periodistica y ven al termi 

no critica como un titulo de cortesia. 

Ambos puntos de vista, en 1.lll plano superficlal resultarlan valede

ros, pero si se profundiza mas sobre este aspecto se encuentra que no 

s6lo encaja dentro del periodisrno, sino tamblen po see sus propias sin~ 

laridades. 

Por ej~mplo, adn y cuando la tabla de los modelos periodisticos de 

CIMPEC no la ubica dentro de su CtIadro; esa nomenclatura tampoco es rlgi 

da; ya que deja la puerta abierta para el ensayo de otras clasificaciones 

La crltica, en conclusiOn se sitcia. perfectamente dentro de los gene 

TOS de opinion y debe ocupar un lugar al lado del articulo, la columna 

y el editorial. Memas, el contenido y especializaciOn de ella, se acomo 

da en los peri6dicos y revistas. 

Natura1mente, que el caracter de las publieaeiones, haeen que rese

fia y erltica se encuentren de nuevo; pero surge otra vez las diferencias. 

Mientras en la primera, como ya se anot6 en este mismo trabajo, se sig

niflca por :infonnar u orlentar rnpido a1 lector; la segunda suele hacer 

de las obras teatrales un estudio detallado y profundo. 

Por regIa general ademas, la critica lleva mas tiempo en su elabora 

ciOn., pues debe ir bien doa.nnentada. Suele ocurrir, aunque no siempre, 
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que en muchos casas refuerce 1C'c:; conc1usiones llegadas en una resefia. 

A continuacian se detallan otras caracteristicas de este mode10 pe 

riodistico: 

1. Sobre los hechos interesantes 

2. Nexo con el hecho noticiab1e (esto es 10 que reaJ.mente la colo

ca dentro del periodismo) 

3. Expone mecanismos con los cuales el artista llega a la creacion 

de su obra. 

4. No valora solo cuando se ha llegado al producto, smo como se 

ha llegado a el. 

5. Anali za a fonda 0 

6. Ayuda a perfeccionar e1 arte que critica. 

70 Orienta a1 lector y es fuente de conocimiento. 

80 Se rige por los canones de la produccion teatral. 

9. Esta escrita en 1enguaje sencilloo 

La. Elaboracion: 

A. Pre-rrequisitos para el periodista que escriba crlticas de teatro: 

10 Saber redactar resenas. 

20 Conocer extensa y profundamente la w~teria sobre la que opina 

(en este caso sobre el teatro). 

3. Asistir 0 haber 'vistoTl mucho teatro. 

4. Interes en la perpetuacion y mejoramiento del teatro. 

5. Estarse actualizando constantemente. 

6. Ser un magnifico mtennediario entre el arte y quien 10 contem-

pIa. 



7. Entusiasmo y curiosidad 

8. Disciplina y ha~itoo 

Plan para escribir una cr!tica: 

~D6nde conseguir los datos? 

DATOS MUERTOS 

(Fuentes rutinarias) 

(Fuentes especfficas) 
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En los libros que contengan datos 
historicos, nombres y contribucion 
de los dramaturgos, las obras, los 
actores, los tecnicos, los argumen
tos de los dramas, definiciOn de 
tenninos. 

Debe tenerse un fichero donde se con 
serven: datos curiosos respecto a 
estrenos famosos, efemerides, jorna
das y personas rnemorables en el gene 
TO. 

a. Ver: el ambito teatral. E1 conjun
to de escenario, los decorados, 
los personajes, los trajes, el mo 
vimiento, la annoma, el ritmo de 
los agruparnientos y dispersiones, 

. segUn cambie la camposici6n de la 
escena. 

b • Modo y tono de voces: ell coro 0 in 

dividuales 0 

c. Iluminaci6.n: cambiante 0 fija, e
fectos diurnos,nocturnos,crepUs
culares. 

d.La ohm: que se propuso el autor. 
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e. La. direcci6n de escena: que se 

propuso el d1rectoro 

f. El pUblico sus reacciones y erno 

ciones. 

A las fuentes de infonnacion, se agrega en libros sobre teatro, los 

principios con que menta el periomsta. Pues, es importante tener un 

punto de vista 0 una conviccion a1 momenta de inic1ar el anaIisis de de-

terminada obra. 

En 10 que a la organizacion de datos se refiere, puede tarnarse en 

cuenta el indicado para el reportaje. Aunque no signifiquen necesaria-

mente 10 mismo; como tambien debemos recordar que estas no son cuestio 

nes ri:gidas. 

El periodista debe tener presente, ademas, cuando trabaja en la 

crttica, que las personas asisten a una representacion por alguna de es-

tas razones: 

10 Para escuchar una historia intrigante bien dicha. 

2. familiarizarse con los di versos caracteres de los seres humanos. 

3. aprender mas acerca de la vida. 

4. escapar al aburrinuento 0 tedio cotidiano. 

5. estar en el ambiente SOC1al Hal malt. 

5. ver a tm autor 0 comediante famoso. 

7. ver tm trabajo de un dramaturgo 0 autor consagrado. 

8. satisfacer la curiosidad acerca de una representacion muy discu 

tida 0 alg(m aspecto de la misma. 
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Seguramente que 10 anterior no 10 abarca todo, pues, ademas la 

critlca -segdn los entendidos en el genero- se auxilia de dos metodos: 

psicologico y sociologico del arte. Las partes a analizar en una obra 

son: el estilo, el lenguaje, la escuela, corriente art!stica, la ideo

logia, la problematica social, Por otra parte la obra teatral en gene

ral se divide as!: plantearruento, desarrollo y climax. En relacion a e~ 

tos tres pIanos se debe analizar la actuacion, la direccion, los perso~ 

najes, el decorado , las luces, la mUslca, los recursos tecnicos y visua 

les que dan en 1ll tima instancia, una pIa.stica de la escena. 

Esttuctura: 

Antes de estudiar espedficamente 10 que es la estructura de una 

critica, resulta beneficl0s0, ver alglID.as clases en que esta se encuen'" 

tra diVldida: 

LA CRITlCA. INGENUA: 

CRITlCA IMPRESIONISTA: 

CRITlCA. AUTORITARIA: 

Es aquella que des orienta y mal acostumbra 

a1 lector a h&bitos molestos, alejandolo 

de los espectaculos con su simpleza de in

formacion. 

Se caracteriza por producir una expresion 

de la reacci6n del critico 0 del publico. 

Se juzga la obra por sus meri tos propios 

dentro de un contexto individual. :¢. 

Esta, se encuentra ya bastante desfazada y 
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practicamente ha sido desalojada por la 

anter10r. Se caracteriza por evaluar el 

trabajo teatral, con base a modelos hi~ 

taricos que ya se han juzgado como valia 

50S. POl' fuerza debe aceptarse aca, un 

conjunto de reglas 0 normas fijas. 

Analizadas esas clases de crlticas, estudiosos del genero teatral, 

consideran al tennino medio entre la autori taria e impresionista, como 

la m.as indicada , para producir lID trabajo de ca1idad. 

Garno ya se dijo (cuando se hizo referencia a1 reportaje y a la re

sefia), es sumamente diflcil establecer lID patrOn, para estructurar una 

critica y practicamente no existen modelos o Sin embargo, han hecho po

sible que se esbozen tres esquemas, los cual.es se detallan a continua

ciOn. 

Ahora bien, antes de entrar en deta1le, conviene subrayar algunos 

aspectos iriherentes a la entrada, trama y c010fan. 

Entrada 0 encabezamiento: 

Trama: 

1. Puede estar referida a lID hecho tras-

cendental. 

2. Una anecdota 
3. Aspecto tecnico 

4. El publico 

5. La corriente artistica 

1. El argumento sobre la interpretaci6n 

personal de la obra, no es muy tactico 

Mrse10 a conocer al pUblico, sino que 
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es mas conveniente Intrepretar el 

sentido filosofico del escritor. 

1. Es e1 juicio personal del critico; 

aunque este til time va en toclo el 
trabaj 0, rnuchas veces trata de pro

nunciarlo en esta parte: es decir, 

en el cierre. 
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Por otra parte, todo perlodista interesado en escribir crftlcas de 

teatro debe conocer, aunque sea en forma somera como se da el proceso 

de cOffilliLicaci6n artistica. Se detaIl a el esquema siguiente: 

~ 
PROCESO DE LA CO~JCACIO~ ~~!ISTICA 

(~11ceClDC A l~ abrs 'DOS VltJOS PAHICOS") 

'1.JtCO Of 

~co DE R:r:F~~ClAS C;;;UPO DE -:£ATRO 

~ple~n, sobre todD ( Taller ce lo~ 
dircetor~ ~ecGn tee Vagos') 

cas teatrnl~s, pera- (1DterDrCte~ del 
oscruir Ie T~iTC~~Dt~ codlgo 1 ~ n&ur3 

on se~~ --------c~--~ Cleo y r~811:~CIOQ 
~del COdlSO lCOD_CO

'k.l.n~C)CO 

{lC001CO -.Leoda 10 rcproso;:t.Ddo 
~ ... sual'CeIlle: 

~~crlco - 10 re14tlvo al QOVl~,eDto 

dlante oo;us 

per2cn~las, J41C10S, pre 
lQeolo~ia 

lntcrp ... t'ta:l Ie. ob:r~ sesUn su pTl 

~rco de Tefe~encla~ 

L~"'SnJE'1 

.J. 
La oete-=uoa cada csoeccador 

en D~se e ~ ~~Tecclon ~~~lf~c~ 
g<:!oerlll· 1 

~l tUcdo, 13 d~c8~cnc:8 de 
t...-U! cl~se c;oclal 

Esquema tOO1ooo del material de apO)r-O~ pa:ra los estOOiantes de 1a Asignatura Art.e 
y t.itera'bIral' impaTtida por el Ileparts'mento de tetras de 1a. UniversidaO. de E1 Sal 

vadort> 
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DIAGRAMA DE UNA CRITICA TEl\TRAL 

(Este esquema responde a un modelo del periodlsmo norteamericano). 

Entrada 

Parrafo 2,3 Y 4 
detaIl an la tra

rna, pero Sln qui

tar el interes del 

lector. 

Parrafos 5 Y 7; 
aca se vuelve a la 
cuestlOn planteada 

en la entrada. 

Los p~afos del 8 

alII; hablan del ch-

rector y los actores. 

El Ultimo pfuTa.:fo vue.!. 
ve al tema de la entra-
dao 

r 

I 
i 
I l 
f 

I I j, 

! 
! I I I 

[ 
1 
I 

I 
f I 

! I 
r 

I I 
i 
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DIAGRAMA DE UNA CRITlCA TEATRAL No.2 

(SegUn una cntlca sobre una obra de teatro 11amada 'run dialogo no tenninado" 

representada en UIl teatro de MoscU, aparecida en la revista Enfoque Intem 

cional, correspondiente a Febrero de 1975). 

Entrada 

Parte mas culminante de 1a 
obra. 

1 

Titulo de la obra, de quien 
es y d6nde es puesta en esce

na. 

Hab1ar sobre aspectos de 1a 

pieza teatra1, e1 trama. 

AlgGn comentario particular 

haciendo a1usion al parrafo 

anterior. 

2 

3 

4 

Vivencia del periodista a1 
conocer a1 personaje que se 
representa y comparar,puede 0 
no hacerse en parrafo. 5 

Hab1ar sobre e1 gropo teatraJ, 
condiciones de creaci6n, etc. 

6 
= 

~C6mo el aut or creo la pieza 

de teatro, vicisitudes .•• 

7 

lnterferencias para explicar c 
-me- y en que condiciones se en

trevist6 a los actores que tra-

ba'an. 8 

Pregunta sobre e1 genero esceni

co elegido por el grupo de tea-

tro. 9 

Contestacion de 1a pregunta, op~ 
niOn de 1a obra. Eleccion del 

tema , lpor que? 
10 



-131 

DIAGRAMA DE CRITIC.A. TEATRAL No.3 

(Seglin un estudio realizado en perlodlcoS de ExcelsIor de Nexico) espe

ci£lcamente en DIORAMA DE LA CULTURA, correspondiente al mes de agosto 

de 1977). 

r DESARROLLO DEL TINA 

PRCSEl'i'T ACI ON DEL AU1DR 

EXPOSICIQ~ DEL MOKTAJE I 
I I 

I 1 VALORACION DE LA DlRECCIOK 

1 
CONCLUSION J 

tRITICAS DE OBRAS PRESEI\lTADAC: FN EL SALVAOOR 

A contirruaclOn e1 au~or ofrece unos ejemplos de cTitica teatra1, hecha 

sobre obras wontadas por grupos artfsticos centroamericanos presentados 

en el Teatro Nacional de San Salvador . 



ESQUEMA No.1. 

" EL SENOR PRESIDEi\!'fE" 

Reducir a las d~ensiDnes de una pleza teat~al un amplio y florido 

material novellstico, es tarea dlffcil. La adaptacian del "Senor Presl= 

dente", representada por la Compania de Teatro de la Universidad Popula] 

de Guatemala, en el Teatro Nacional, no es 1a excepcion a 1a regIa. 

''EI Senor Presidentell
, es una novela escri ta por Miguel Angel Astu' 

rias en e1 ano de 1932. Seglin sus biografos fue inspir~do para ese trabG 

Ii terario por la obra ''Tirano Banderas" del escri tor espanol Ramon VallE 

Inclan. Asturias gano e1 Premio Nobel de Literatura en el ano de 1967, 

despues de hacer cola en las puertas nevadas de 1a Academia de Estocolmc 

La pieza teatral, revive por espacio de tres horas el drama mi1en~ 

rio del hombre de su tierra, planteando e1 terror frio de la dictadura 

de Jorge ubico. Contrariamente a sltuar la acclon desde fines de siglo 

pasado hasta la decada de 1920, seglin la novela del escritor guatemalte· 

co y cor Rafael Estrada Cabrera ~omo figura central , la trama se desL

rrolla en 1930. 

Seducido por los mi tos polHicos y soclales de la novela, el drama 

turgo guatemalteco Hugo Carrillo, ha sucumbido a la tentaci6n de adapta~ 

la al teatro, introduciendo gran can:ddad de material en un genero dond€ 

se precisa de acciones. 

Es en ese traslado de la novela al teatro en donde salta la debili· 

dad de la pieza. l\To obstante asevere el mlsmo Carrillo que, de ninguna 

manera se espere encontrar en este juego teatral la obra de Asturias in· 

telectuallzante. Pues, los dos ac~os compuestos de mas de setenta esce· 

nas, no hacen sino confirmarle 10 contrario. 
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En cuanto a la direcci6n de Ruben Morales Monroy esta acertada en 

algunos aspectos. Mant1ene el r1tmo de la obra detallada a traves de Ie 

entrada y salida de los personajes, usos de luz y ru1dos exteriores • 

19ualmente pica la imaglllac16n del espectador para que este se recree 

el resto del escenar10. 10gra mantener por espac10 de tres horas la 1-

dea central de la pl€Za. 

Naturalmente que no todos fueron aciertos, pues penni ti6 la sobre 

acvJaci6n de algunos actores • Por ejemplo, en la escena donde torturru 

a Fedina de Dodas con cal viva, la actriz Eva NlJlfa Mejia, al desp1eg. 

todas sus emociones, desequilibra en gran medida la obra. 

La compailla de Teatro de 1a UInversidad Pop-1.l1ar de Guatemala, com. 

puesta por 42 actores, demostr6 en e1 escenarlO que es un grupo de art 

tas excelentes. ~~ obst&ite, de]ar traslucir por mamentos cierta fa1ta 

de profssiona1ismo. 10 cual, ~ampoco los aleja de un conoc~~ento de I: 

tecnlca y la emoc16n, de donde los vemos llorar, grltar e insultar. 

~3 necesario decir en de :argo de los actores que la multiplicida< 

de cuadras no les penni tiD una verJadera concen~raci6n, sobre todo por 

que entre uno y otro mudaban su vest'Jario • .AUn dentra de ese marco so 

bresale el actor que interpreta a Miguel Cara de Angel, resultando rna: 

que convrun€ente cuando llega a su flllal sornbrio , despues de haber par 

clpado en las crueldades del Senor Presidente. 

La escenografia, logra un arnblente acertado, artistico y va bien , 

estilo y terna de la obxa. Una serie de gradas, constituyen el espacio 

escenlco, situado en la parte superior de elIas al Senor Presidente. L 

elementos utl1izados para la representaci6n de este personaje son mufie 

cos y altavoces. La iluminaci6n es a base de luz blanca -auxiliado de 
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reflectcres- se apagan y enClen~en segdn sea para cambiar el ritmo d~ la 

pieza,distanciar 0 cambiar de escena. 

El elenco guatemalteco que se Signlfico a traves de un trabajo por 

su compromiso ideol6gico, a nuestro juicio, guStO al pUblico salvadore

no. Es poslble que con este tipo de representaciones en alguna forma su 

pensamiento social se haya visto enriquecldo. 

Asturias, en sus 11ltimos afios escrlbi6 varias obras dramaticas en 

tre elIas: "ChantaJe", "Dique Seco" y "EI Rey de la .Altanerfa". Realmen

te hublese side interesante ver al PreID10 ~~bel guatemalteco mas en ese 

campo que en adaptaciones como las de Hugo Carrillo. 

ESQllEMA No.2 

f· LOS CRIOLLOS 

La accion simulada de ''her"ar'', al pUblico presente al espectaCllo, 

hace que este sien-ca desde sus butacas, cierta agresividad en las i.mage ... 

nes que Ie evocan la condlci6n de nuestros antepasados soportando tID fi~ 

ITO caliente y formando vida comlin con las bestias. 

"Los crlo11os", pieza del grupo de investigacl0n teatral colectiva 

Maiz, puesta en escena en el Teatro Nacional con motive de la "Temporada 

Inaugural", interpreta mementos hlst6ricos deteI1l1J..llantes en 1a conducta 

presente de E1 Salvador. 

La obm es tnla desmistiflcaciOn sobre e1 orlgen de 1a vida, e1 ser 

humane y la mdependencia sa1vadorena. El traba]o que presenta Malz, no 

es 1a creac16n del hombre por Dios, smo visto bajo 1a perspectiva de 
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la evolllcl0n de las especies (algas, arnibas, lucha por la supervivencia) 

hasta que este llega a nuestros dias. Luego, hay un distanclanuento a 

partir del mal, se presenta al primitivo americano, sintetizando su Vlda 

en la flauta, tambor, traba] 0, la siembra del maiz, la mltura. Como un 

~unto :m.agico, esto se rompe con las palabras. Dios, Rey, Espana, hiJos 

de puta. 

Con la llegada de los espanoles a America, el sorr~tirniento del in

dio y la falsedad de los proceres independencistas , se deja t~aslucir 

a traves de un juego de desmistificaci6n, la intencinnalldad de la obra. 

Es aca en donde estriba el valor de la pieza, en la creacian del conjun

to, constituyendo ese el inlcio de un teatro nacional que se s&le ya de 

los contextos tradicionales para lllterpretar en forma obJetiva una real~ 

dad historica. 

Nacidos con la idea de un teatro popUlar, trabajan en esta obra con 

las urncas herramientas a su dlsposicion: el cuerpo y la voz. De alll 

que a ',~ces se observe un exce ) de moVlIl1iento cc:-poral; pues tienen ne 

cesariamente que llenar el espaclo con acclones. Se nota tam bien a 1l1-

vel actoral la evolueion del artista. Debido a 10 llIDltado de sus in

tegrantes estos no cuentan en este trabajo con una sola definici6n, s~ 

no se vienen transformando constantemente desde un pez, reptil, una al 

ga hasta llegar a ser un personaje: un espanol. 

El espectador de hoy encontrara una gran d6sis de ingenuidad en el 

trabajo de Mafz, 10 cual no 10 hace menos importante , ni contraresta el 

objetivo de sus autores. Por el contrario, el espectaClllo ha tenido un 

caluroso eco entre los amruLtes del teatro. Con la estructuraci6n de este 

trabajo, se ha caido en menta del poder de conviccion social que entra 
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nan las escenificaciones. 

Como ya en algunas ocaslones se ha comentado, han entendido final 

mente y dadas las situaciones po1itlCas por las que atraviezan varios 

paises incluido El Salvador, que e1 arte comprometido es -al contrario 

de 10 que piensan algunos estetlclstas, fonnalistas 0 abstraccionistas

un anna tan poderosa como cualquier otra aunque ftmcione a largo plazo 

y entre el miedo y las persecuciones, las muertes y las resurrecciones. 

Evidentemente, no se puede de]ar sin anotar, en desfavor de "Los 

Criollos" , cierto preclpicio entre la creacion y los crlollos; carece, 

ademas, de esa Olrva suave entre un tlempo y otro. Es localista al ubi

car la creacion del hombre en America. Por otra parte, la mUsica a car 

go de Dimas CastellOn, no va de aOlerdo con la conquista. 

El gropo Maiz nace a partir de la decadencia del Bachillerato en 

Arte en 1976. Desde su nacDIIiento se ve inclinado por buscar en El Sal .. 

vador una verdadera expresioo del teatro .. Adoptan el prmcipio fundamen 

tal de arrancar buscando su propia ldentidad y capacidad , tomando en 

cuenta sus necesidades. Sus actores trabajan bajo la siguiente divisa: 

"un esfuerzo del teatro salvadoreno por naeer". En ese sentido , ellos 

eonstruyen los dialogos, guiones, la rnUslca, la puesta en escena. En 

resumen todo. 

Despues del estreno de la pieza, tuve la oportunidad de entrevistar 

me con Donald Paz M:mge, actor que desernpena lIDO de los papeles princi

pales. 

-l,Cual es tu opinion, sobre los C\fi'l'iS, cuyo papel interpretas? 

Un poco sorprendido por la pregunta, Paz Ivbnge me contesto: 

Como actores criticamos a los personajes, no queremos haeer perso~ 



-137 

najes serios. No pretendemos hacer un Manuel Jose Arce como el de 1a hi~ 

toria oficiaL Muy por el contrarlo les cuestionamos su juego de intere

ses dentro de ese contexte hlst6rlco. Con respecto a lni papel de Cura, 

Jose Matias Delgado, particulannente me gusta, pues ClD11plo lID objetivo 

de funci6n social. Critlcar y desenmascarar una figura de un aconteci M 

miento oflcial fa1so. 

Mientras conversamos con el actor del grupo Maiz en el Gran Foyer 

del Teatro NaClonal, nos vemos interrumpldos por Lyn de Sorto, colaboraw 

dora del elenco. Despues de l..U1 intercambio de palabras, Monge continua: 

Este espectaculo tlene la hltenci6n cumplida de transrratir a traves del 

teatro lila problematica social" que conmovla a El Salvador de ese ento£. 

ces, ridlculizando personas, cosas Y sltuaciones; Ublcando de esta maner. 

a la obm en una especie de satlra. Se retIDma ad algo de Moliere cuand~ 

decia sabiamente: "A la gente Ie tiene SLY). cuidado ser perversa, pero Ie 

desagrada ser ridiruhzada". 

lQue opinas de la obra? 

- Nosotros al e1egir el tema no queriamos hacer historia • Smo 

lIDa bur la de la independencia, pues eso es. EstaRdo claros que mientras 

no digamos nada que lesione los intereses de la clase dominante y sus 

versiones oficiales, se nos van a tirar f10res y basta diran que nuestrc 

trabajo es bonlto; pero cuamdo comenzamos a atacar los falsos valores 

de nuestra floja sociedad, este tipo de obras les resultara vulgar. En 

fin , la independencia fue una burla para e1 pueblo, fue hecha para los 

crio1los. 
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E§QUEMA No.3 

"RATAS Y RATEROS" 

La libertad asplraci6n cONlm de todos, slrve de inspiraci6n a dra

maturgos que en serlO 0 en bronm Juzgan la si tuacion desgarradora y opro 

biosa en que los regimenes dlctatotiales somenten a nuestros pueblos. 

AsIstir aver "ratas y rateros", representac1a en el Teatro Nacional, 

nos brinda la oportunidad a traves de sus escenas de situarnos en nuestra 

realidad salvadorefia, pues la analogia con los acontecimientos diarlos 

en El Salvador es mas que evidente. 

La obra es escrita por el catalan Yordi Texidor, autor Joven, gana

dor de varios pre~~os en el quehacer dramatico en EspaLDa. Vinculado a los 

grupos teatrales de Btl pais, es uno de los mas prometedores y al mismo 

tiempo mas comprometIdos con las causas populares 0 

"Ratas y rateros", originalmente ~l la llamo, "El retablo del flau

tista" y la monto por primer a vez en el afio de 1973 con un conjunto 11a

mado el "Topol'. En prlnciplo la pleza estaba cOlTIpuesta para seis persona .. 

jes y era bastante cortao Luego de una reelaboracion aumento las escenas 

has~a llegar a diezo 

Jordi Teixidor, igual que IIRlchos de sus coterraneos, sufrio la dic

tadura del caudIllo "por la gracia de Diost1 contando esto mucho en su 

fonnaclon y en la elaboraci6n de la obra. I:.a tranquihdad robada por las 

ratas en la ciudad de Pi~sburg y la reaccian del pueblo ante esa calaml

dad, Ie sirven al teatrista espafiol, para presentar una sociedad con gr8.!!:. 

des y agudos problemas sociales a los que las soluciones tardan IIRlcho en 

Uegar. 

ESCENOGRAFIA: El paisaje de Pitsburg , erunedio de un cuadro, mas 
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que °adorno de fondo cobra ante la vista de los asistentes al teatro, 

gran significado" AlIi esta la catedral a medio construir, las mura

lIas y en la parte de abaj 0 una gran cantidad de tablas cruzadas que 

sirven al mismo tiempo de careel y de gradas de la casa del burgomaes

tree 19ual que la eseenograffa la mUsica -interpretada por la Banda Te 

peuani - no solamente sirve para acompafiar, darle un fondo melodrarnatico, 

o de sus penso a la obra, sino que esta seg(in van sucediendo las cosas 

en el escenario critican y entran en choque con la acci(5n teatral. Por 

otra parte, se nota en el vestuario y en el maquillaje todo un buen tra 

bajoo 

DlRECCION: carlos Vides un graduado de la Real Academia de Madrid, 

estii bien acertado en la coordinaciOn. del trabajo. Recordamos de ~l la 

puesta en escena de "criaturas", "Historias con carcel". En fin, es to

da una persona con un gran potencial artisticoo Ha empleado bien en esta 

pieza los movimientos escenicos; el ritmo y el tiempo. Glarda, ademiis, 

fidelidad al prop6sito de la obra. 

ACI'UACION: Los actores, despliegan toda una riqueza dramatica, re

flej ando a traves de su actuaci6n el metodo de Cali Buenaventura, el 

Cl.1a1. va analizando las fuerzas sociales en pugna. 0 sea, no es tan impor 

tante si un personaje se pelea con el otro, sino sacar a que clase est~ 

representaado y cual es el conflicto. 

La mayorta de los artistas que participan en 1a pieza, segGn vemos, 

no son simples marionetas, figuritas 0 maquetas representando su papel, 

sino actores practicamente vivos, pensando de detentrinada manera, con 

sus "tics" y demas cosas. Se significan tambH~n, por tener una concie!!,. 

cia clara de 10 que re~lizan.; es decir, encaman concientemente a sus 
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personajes de la sociedad de Pitsburg. 

Leonardo Arguello, en el papel del flautista, esta muy bien logrado. 

Pues, aunque en fonna intencional 10 hacen aparecer como tUl 'divo f al lu 

cil'se tratando de vender una imagen su actuacioo es mas que con vincente 0 

Los demas, a excepci6n de Alberto RanUrez, en el 1'01 del zapatero ocupan 

un lugal' mesul'ado en la farsa. 

La obra del teatrista catalan$) nos deja vel' claro que si bien es 

cierto se desarrolla en Pitsburg hace 600 anos p todos sabemos que esta= 

mes en El Salvador y en la Guatemala. de hoy. Lugares en donde todavia 

los metodos represivos y dietatoriales persisten aUno 

E1 equipo de interpretes ~ Sol del Rio 32 p se desempefia, podriamos 

decir a su entero gusto, pues en esta obra la coincidencia con los met~ 

dos y solucianes que el autor proporciona responden a los intereses e 

ideologfa del grupo. 

EL REPORI'AJE 

Cada vez la noticia radial y en menor grado 15. televisada cobran. 

W1 papel preponderante en la epoca actualo Esto resul ta logico ~ si nos 

ajustamos a que , esos medios cuentan cpn 1a agilidad para llevar el 

acontecimiento in~dito y actual a un ptlblico masivo en el momento de 

estar sucediendoo 
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Ademas de 1a agi1idad, en e1 caso de 1a rad.10, sin imp1icar mayores 

sacrificios al oyente, pues IIll.entras este, realiza cualquier actividad 

puede perfectamente enterarse de los sucesos. A nivel de los trabajado~ 

res del campo, no necesariamente estos tienen que saber leer para cono 

cer un hecho noticioso, basta con encender su receptor. Asimismo no ti~ 

nen que desembolsar ningUn dinero adicional en su afan de procurarse 1a 
~ 

infonnaci6n. 

La. si tuaci6n anterior obviamente es una ventaj a con respecto al 

medio de conrunicacioo impreso. S:in embargo, no debe dej arse de lado a 

una buena cantidad de lectores que gustan estar mas enterados de los he 

chos, buscando en los peri6dicos, no ya la noticia, sino la ampliacion 

de esta. 

IV"JUchos periodistas a nivel tiel continente americano, comprendien 

do ese hecho, se itJ.clinan cada vez mas por la eJ aboracion de textos ex 

tensos, proftmdos y de mayor calidad, dando vida con ello, ya no a la 

simple \. xposicion de un hecho, - ino a un modelo periodistico llamado: 

Reportaje. 

No se crea sin embargo, que el nacimiento de este modelo surge por 

su situaciOn desventajosa con la televisiOn 0 la radio. No, en algunos 

textos de periodismo se dice que el primer reportaje fue publicado en 

1587 en un "Zeitung" del antiguo ducado de Suabia, en Alemania. 

* Se debe tener presente al momenta de hablar sobre esta situacian que, 
bajo el capitalismo es corriente el fenameno de la cornpetencia entre 
los medias de comunicaciOn, y tipos de acti vidad periomstica y, por 
supuesto, los distintos peri6dicos , estaciones de radio 0 TV, etc, 
tratando cada uno de ellos de dominar "el mercadolf 0 suprimir a los de-
mas. 
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POT 10 general, un buen renortaje procura buscar, al momenta de dar 

Ie tratamiento a los hechos, angulos nuevos e ineditos, despertar el J.ll 

teres y apoyarse en recursos interpretativos, &Jbjetivos y graficos. 

Esas caracte71sticas hacen que se coloque -segUn la tabla de mode

los periodlsticos del Centro lnteramericano para la producci6n de Mate

rial educativo y cientifico para la Prensa-) indistintamente dentro de 

los generos infor.mativo e interpretativo. Es decir, 10 mismo tiene ca

bida en la vida de tm diario que en tma revista especializada, cuya e

xistencia es mas prolongada. 

Todo 10 antes descrito, no se puede generalizar en todos los pai

ses, ya que despues de hacer un a:nalisis de la prensa escri ta en El Sal 

vador, se observa tm predominio de la noticias "frias" sobre el modelo 

apuntadoo Incide en ello, por una parte, que la mayoria de reporteros 

de los peri6dicos salvadorefios son empirlcos y tienen una escasa fonna

cion cultural y poca experiencia en este genera periodistico. 

Por otro lado, los que tl nen capacidad para escribir este tipo de 

material entre ellos algunos egresados y graduados de la Escuela de Pe

riodismo, rehuyen este quehacer a1 observar como astos medios de camuni 

cation, toman los reportajes como una "simple colaboracifu" donde basta 

con que aparezca el nornbre del autor como remuneracion a su trabajo. 

El autor de esta investigaci6n, cuando colaboraba con un periodico 

de circulacion naclonal -La Prensa Grafica- despues de haber enviado mas 

de veinte colaboraciones ~ pretmldi6 obtener un salario a cambio de su 

trabajo. La respuesta del Jefe de la Seccion, para 1a cual escribia, A

mado Arce, Ie indica que: "trabajos pagados s610 que la empresa los so-
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Ese ejemplo, ayuda a comprender e1 poco valor que proporcionan 

estos medl0s 0 asus duefios a 1a carrera de periodista, al trabajo, tiem 

po e investigacion que consume un reportaje. Naturalmente esto es C~w 

prensib1e, pues ellos antes que hombres de prensa son empresarios y a 

traves de sus emp1eados de conflanza , Ie dan el sentido y valor a las 

cosas partiendo desde sus p~~tos de vista. 

De alIi que los pocos lntentos que realizan algunos periodistas 

alrededor de este mode10 sean "meros amagoslt~ pues en sumayoria caen 

en 10 superficlal, pues los empresal'ios saben que los pel'iodistas capa 

ces y con un grade profesional, tienen que devengal' mejores salarios 

que los pagados en la actualidad. 

A titulo de ejernplo, para tener una idea de 1a practica del repor 

taje en e1 periodismo salvadorefio, basten los mencionados 0 Ahora bien, 

10 que importa comprender, despues de todo, es la dialEktica de las co 

sas y 10 que hoy es, posiblellK .n:e mafiana sea diferente. En tal senti

do, debe entenderse que poco a poco los duefios de los diarios iran de~ 

jando esa mentalidad "leonina"; asi como en las c1ecadas futuras, no ca 

be la menor duda que el pUblico lector tendel'a a sel' mas exigente. Por 

tal motlvo, no es excluyente iniclarse y cultivar el estudio y la prac 

tica del reportaJe. 

DEFINICIONES: 

"El Diccl0nario del PeriodismoT
', de Antonio LOpez de Zuazo Algar, 

de nacionalidad espafiola~ al definir el reportaje indica 10 siguiente: 

"Genero del periodismo infonnativo, frecuentemente acompafiado de foto
* Los medios de cOIUlIDicacion en El Salvador, por 10 general, cuentan 

con dos 0 ~res personas a quienes reconoce dinero pOl' elaborar arti~ 
los ~ reportajes, etc,el precio par estes trabajos escila entre los 
, I:'" .~ "n ~~1 ~~~ 
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grafl.as ( ilustraciones, que rel'"':a una serie de hechos de interes actual 

en tomo a un tema. II 

Algunos textos utilizad05 por las escuelas de periodismo, coinciden 

al defmirlo como: 'Una forma period'istlca que comurnca, explica, anali

za y examina los hechos y profundiza en todos los aspectos de los suce-

50S que narra". 

El Centr0 Interamericano para la Procluccion de :Materlal Educativo 

y Cientifico para la Prensa CCIMPEC), considera al reporta]e como el mo 

delo periodfstico mas completo, al considerarlo al ffilSTIlO tiempo informa

tiva Cal tener como antecedente una notlcia); cranica (por la forma de 

narrar los hechos), asimismo entrevlsta y editorial. 

CARACTERISTICAS : 

a 0 Sobre los hechos. 

b. Con los hechos vivos. 

c. (In los hechos interesa :es. 

d. Interpreta, eA~llca y analiza. 

La funcion alternativa de estar entre los generos interpretativos e 

informativos, hacen que en el reportaje se de a los hechos un tratamie!!. 

to mas profundo, y que expenmente tecnicas nas complejas • Se procura, 

como se dice en la "jerga peTlodistlca", ir a.i trasfondo de la noticia, 

de tal manera que los anaIisis e investigaciones puedan proporcionarse al 

lector de una manera completa. 

Por otro lado, al singularizar con el reportaje informativo, vemos 

que este es menos analitico. Generalmente se caracteriza por tener algilll 

grado de superficialidad. Esto ha hecho, entre los entendidos en el modelC" 



-145 

expresar argumentaciones tales como: "c'Uando se cae en ese plano (super 

ficial) deja de ser reportajeTl
• 

Sm embargo, tiene como caracterlstlca el empleo de mucho mas ti~ 

po y esfuerzo que la "simple nota fria". De alIi que su mercado, no 56-

10 10 constituye el peri6dico~ sino ademas las revistas especializadas, 

cuyos trabajos tienen antecedentes en sucesos ya publicados en los dia 

rios. 

LA. ELABORACION: 

A. Prerrequisitos del escritor de reportajes: 

1. Saber redactar la noticia fria. 

2. SeT conciso. 

3. EvitaT la verbosidad. 

4. Uso de los verbos en lugar de adjetivos. 

S. Apego estricto a los datos 0 verdad. 

6. Equitatividad. 

7. Investlgar todas las fuentes relacionadas con el tema. 

8. Olfato e imaginaci6n. 

9. Linea de muerte. 

10. PracticaTo 

Despues de todo 10 anterior se vue1ve :indispensable crear un acondi 

cinnarniento mental en donde tenga cavida.: 

1. Entusiasmo y curiosidad -sobre la vida y acontec:unientos 0 

2. Discip1:ina y habito -Nadie puede ensenar eso, debe adquirirse. 

10 que se hace en cmco mas hacerlo en dos 

horas. 
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El aspecto disciplinario, ci blen es cierto se conslgue con 1a prac 

tica, necesita tambien de los slguientes instrumentos: 

a. Diccionario 

b. Gramatica correcta. 

c. Ptmtuaci6n y Ortografl.a. 

d. Pu1critud en la nota. 

e. Leer reportajes de otros autores: 1. Como lector cornUn y COTTlen 

pLAN PARA ESCRIBIR UN REPORTAJE: 

lDOnde conseguir los datos? 

1. Datos nruertos: 

(Fuentes rutinanas) 

te. 

2. En forma analitlca. 

Blbhotecas, Escuelas de Arte ~ Sindica

to de actores, programas de Teatro, Mor

gues de peri6chcos, asociacl0nes, etc. 

~on estos datos las entrevlstas se hacen 

mas lllteresantes; ademas es de cortesla 

y se conslgue mas faci1.rn.ente la coopera .. 

cl0n del entrevistado. 

2. Hablar con los contac- Colegas, amigos, empleados, profesores, 

tos de la persona: 

(Fuentes Especificas) 

enemigos, farniliares lejanos y cercanos; 

es decir, con personas de hueso y carne. 

Recordar una famosa Erase que, 
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3. ProOlrar mantener la :IT' nte ab.ierta. Si er el trai'SOlrso del 

trabajo se encuentran datos mas in~ortantes dlStintos a los que investl 

gamos, escribir sobre eso. 

6C6mo organizar los datos? Podria seguirse los siguientes pasos: 

1. Poner todos los datos en una pnmera pagina, de acuerdo a la ex

tensiOn del reporta]e. 

20 En O1:ra hoj a: a. Agru.-par los datos relacionados, con un aspecto 

del tema. 

b. Tachar los datos descartables; pero nunea tirar 

los al cesto de la basura, porque pueden usar

se ya sea para; la entrada, cierre, transicio

nes 0 mantener el interes del lector. 

3.En una tercera pagina : Poner los datos utllizables. 

ESTRUCIURA • 

Siempre es bueno tener presente que un esquema 0 plan de traba]o pOT 

escrito , economiza tiempo, pue5 sirve de guia para la reahzaciOn del 

reportaje o Ademas se debe estar claro que a la hora de estructurar el 

trabajo, ese pa1:ron no es rlgldo y tarnpoco debe obstaculizar la creac16n 

y estilo personal, pues no slempre el apego a normas estrlCtas sera nece 

sariamente la pauta a segli1r. 

Algunos textos de periodlsmo, recGmlendan para la realizacion de un 

reportaje, los siguientes pasos, S~l perder de vista como ya se dijo ~ 

que estos solo son meres puntos de partida: 

ENCABEZAMIENTO 0 ENTRADA a. Una afinnaclOn de caracter general. 



DEFINICION DEL ~A: 
(Este aspecto puede desarro-

11a1'se asi). 

PRORJNDlZACION DEL ID1A.: 

ClJIMINACION DEL TEMA: 
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b. Un ejemp10 especifico. 

c. Un hecho signiflcativo. 

a. Va1iendose de 1a 1'eite1'acion. 

b. Va1iendose del contraste 

c. Va1iendose de un incidente concre-

to. 

a. La particu1a1'izacl0n 

b. La comprobacl0n 

a. Por wedlo del sefialamiento de sus 

consecuencias • 

b. Por memo de la comp1'obaci6n de h~ 

ellOS slffi1lares. 

c. Por med.io de' las inchcacinnes \'e 

sus valores. 

Cada uno de los tres aspectos puede se1' matlzado con: 

a. .Anecdotas. 

b. JUlcios lllterp1'etativos. 

c. Elementos de ambientaci6n. 

Neal Coople, sugiere en su libro "Nuevo Concepto del Pe1'iodismo", 

que los estumantes 0 reporteros que se inicien en la practica del re-

portaje profundo, despues de seleccion ar e1 tema a investiga1' 1'ealicen 

W1 esquema de trabaJo, e1 cual en tID principio siTVa de guia para la re 
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cabaciOn de datos (pasos del 1 al 5) y al final, para evaluar los re

sultados que se obtlenen al oonclUlr esa tarea (rasos 6 y 7). 

En ese sentido, el autor presenta un modelo de esquema para inves

tigar temas relacionados con el teatro que pueden convertirse en repor

tajes interpretativos periodisticos. 

ESQUEMA DE TRABAJO PARA UN REPORTAJE IN'IERPRETATIVO 

(Caso practico de un reportaje) 

1) Autor. Oscar JesUs Arevalo. 

2) Idea: Destacar los 28 arros de actividad artlstica ininterrurnpida del 

gropo teatral 'TEl Galp6nlt y demostrar su calidad dTalllatica en 

la Primera ~uestra : xernaclonal de Te~tro. 

3) Nonna: Los grupos teatrales como tiEl Galp6n!1 can lma posicion politi 

ca consecuente y comprometidos con las causas populares , aman 

tlenen a traves del drte una fuerte oposici6n a1 sistema capi 

talista. Es importante destacar esto a ll1vel periodistico. 

4) Fuentes: En un prinCJplO se recurri6 a per16dicos sudamericanos y me

xicanos, en los cuales habfa toda una recreaci6n sobre esa lllS 

tituci6n teatralo Folletos publicados por el mismo elenco, li

bros sabre teatro (partlcularizando en 10 que respecta a1 taa

tro colectivo), articulos dlversos, sobre Bertold Brecht. 
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5. Inve~~igaciones rutlnarias: ~~ efectuaron entrevistas con el dlrec

tor de "EI Galpon"? Atahualpa del CloppO y a su colabora

dor: Ru.ben Yanes. La representacJ.on escenica "Pluto" de ~ 

T1.stofanes en el C1.ne Darlo, fue de vi tal importancia pa 

ra e1 reportaje. Se hicleron preguntc~ a dlferentes rnrre~w 

bros del pUblico que asistl6 a escenificaci6.n de la obra; 

asi como a los organizadores de 1a Primera Muestra. Se fue 

a 1a Escuela Naciona1 de Danza a una conferencia sobre el 

teatT1.stas aleman Bertold Brecht. Finalmen~e se particip6 

de un taller de trabajo sobre "TEknicas del Actorlt • 

6. Organizacion: El reporta]e empez6 a cobrar fOl~ desde el momenta que, 

se conace la trayectorla y destierro del grupo teatral (a

ca entra en juego la caracteri~tica de anticipaci6n de es

te modele periodist1co). Se fueron compilando los datos en 

sus dlferentes as1 ~ctos: en~revistas, presentaci6n en eille 

Dario, etc o , luego, se agruparon los datos de mayor lllteres 

para el traba]o. Con mas de cuatro borradores al final el 

escrito periodistlco result6 ser coherente. 

Resul tados : El reportaje, fue publlcado en forma destacada en 1a Revl~ 

ta lliminical de la Prensa Grafica, el 20 de noviembre de 

1977. 
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"28 ANOS DE A.cruACION" 

"EI Galp6n" de Uruguay curnple en E1 Salvador 28 afios de activiclad 

artlstica ipjnterrumpida. Con gran tradlci6n teatral esta conslderado 

como toda una instituci6n por dar durante varias decadas prestiglo a su 

palS; y a traves de muchos de sus talentos, ha colaborado a la fonnacloo 

cultural latinoamerlcana. 

Este grupo es uno de los lllvltados especiales a la Primera ~uestra 

Internacional de Teatro organlzada por e1 ~linisterio de Educaci6n, la 

cual tiene como escenarlO el Cine Dario. ITEI Galpon" , con la obra !lPl~ 

to" de Arlstofanes, inauguro este evento cultural el primero de septiem

bre. 

Una de las caracteristicas del extraordinario elenco uruguayo es la 

calidad de sus actores, no solo como lllterpretes smo como hombres de 

teatro en un cencepto integral de la palabra; estudiosos investigadores 

de la rballdad teatral, rlgurOS(3 en e1 trabajo y con dominic de las ~ec 

nicas expresivas. Entre sus integrantes mencionamos: SaUl Ibargoyen, U1 

Bidart, Juan Rlbeiro, Dardo Delgado, Maria Azamboya, Washmgton Castillo, 

P-aque1 Soane, Ruben Yanes, Mane Galu:p, Atahualpa del Cioppo (Director) 

Rodolfo de Costa y BIas Braido~. 

Con todo un sistema de creacion artfstica sustituye la tradicional 

figura del director, absoluto responsable del espectaculo, por una parti 

cipacian de los componentes del grupo, 10 que supone una exigencia mayor 

de creatividad, autoconfianza, desarrollo de cierto sentido democratlco 

en £uncon de rechazo de J erarqula5 e indi vidualisrnos • 
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St ~ primeros pasos comenz~lT'on e1 2 de septiembre de 1949, como pro

ducto de la union de a1gtmos ll1tegrai"1tes de "Teatro del Pueblo" con 

los de la TTIs1a". Su nombre surge de la JJTlagen fisica de la caballerlza 

en dande dleron rienda suelta a sus prlffieras ll1quietudes. 

E1 7 de mayo de 1976, e1 gobiemo uruguayo interrumpe sus activida 

des de tantos afios a1 acusar10s de "marxlstas". Disuelta la instituci6n 

por decreto, unos sa1en del pals y otros piden asi10 en 1a Pmbajada de 

Mexico 1ugar en donde deciden mas tarde continuar su labor artistica. 

So)re ese pasaJe de la vida de "El Galpon" , su ftmdador, Atahual

pa del Cioppo, dlce: ffNuestro Artiga JTI..anifestaba : r sean los orientales 

tan ilustres como valientes' • Y nosotros no tendreIDos mucho talento, 

pero tuvimos la valentia de no de]ar perder esta delicada flor creatl

va para ll1dagar Ia realidad humana y social de nuestra America o 

Radicados en Mexico, reinician su arte presentruldose en algunos 

locales de dificll acceso, audltorlos, sindlcatos 0 en salas desconoci 

das COIl ''Un hombre es un Hombre' de Brecht; partlcipando luego en la 

pieza ''Pluto'', obra con la que el pUblico salvadorefio obtuvo el dia del 

iniC10 de la Primera MUestra -enormes satlsfacclones. 

"Pluto" , escri ta hace mas de dos mll afios, es una comedia en don 

de, segiin Jacobo Burchart, en su artlculo "Ihstoria de la CuI tura Grie

ga", es magistral el conflicto entre Pluto y la pobreza, resultante del 

egoiSDlo de los humanos en todas partes. Refiere ademas-; 11 aqui ya no 

se trata propiamente de atenas, sino del mundo, y tampoco de un momen~o 

de la 'vida ateniense, sino de un problema moral de todos los tiemposlf. 

Corrobora 10 anterior Ruben Yanes, dlrector de 1a pieza, al eAl?ll

camos: "Cuando lefmos e1 texto, tratamos jtmto a los demas integrantes 

rlol plt:mrn ctP 'lrp,..ln rnn n;nc: hrprhti::mn<:: rnn pl nhieto de reamerar 
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sus polos dial€ctlcOS. Es decir. hacer 10 que Brecht pide para nuestros 

clasicos y 10 que el hacia, leerlos con ojos del sig10 ve1nte. De rnane

ra que algo escrito hace veinte y cuatro siglos pueda verla hoy e1 espe£ 

tador como algo contemporaneo , y no como una pieza de museo". 

En efecto, segdn se pudo constatar , e1 pUblico a1 presentarse1e 

la ternatica compuesta de dos actos, se entretuvo pasando la mayor parte 

de su tiempo riendose, demostrando que las dlStintas situaciones repre

sentadas por los actores se entendfan. Clmrpliendose de esta fonna 10 ar 

gumantado por Brecht cuando dice : lila risa es un instrumento del cono

cimiento". 

Paralelo a su labor escenica, el elenco uruguayo, participa de los 

talleres de trabajo con e1 tema Bertold Brecht. Los organizadores de la 

Primera Muestra, maniflestan que los talleres tienen como objetivo bus 

car la capacitaclon de los actores y tecnicos locales. 

En esa disertaclOn sobre Brecht, realizada el dos de septiembre en 

la escl.ela naclonal de danza, arnblen two destacada actuacian, durante 

hora y media, Ruben Yanes. Proporciono un marco general sobre 1a vida 

del teatrlsta aleman. En la parte final de su alocucion diJo: !fEl objeti 

vo ultimo del espectaculo debe ser e1 desarrollo y 1a capacidad critica 

del espectadorlT
• 

Los miles de asistentes al teatro, han elogiado a los organizadores 

de la Primera Muestra Internaciona1 de Teatro. Para "EI Galpon", espera

mos que su cumpleafios sea de buen augurlo para e1 desarrollo de esta r , 

rna del arte a nivel latinoarnericano y que siga siendo un vehi01lo para 

indagar la realidad o 
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CONCLUSIONES 

ASPEcm SOCIAL 

a) En El Salvador, no existe una politica cultural peTITlanente~ cohe

rente que resuelva los problemas de la cultura nacional, y esto se 

debe a un problema de clase. Las clases dominantes no estan intere

sadas en el desarrollo del nivel intelectual de las masas populares. 

Por eso no crean los instruwentos necesarios que conlleven a solucio

nar este problema. 

b) La subestimac16n hacia nuestras artes proviene principalmente de 

las capas dominan1:es, que en la actualidad manej an y administran el 

pais y estan en la capacidad de otorgarle a la cultura s alvado rena 

algiln procentaje del presupuesto nacional. 

c) Palticularmente dentro de ~lgunas ramas del arte, tales carno el 

teatro, en El Salvador, se ha castrado su impulso de caracter popu

lar. Pues, a nivel del aparato estatal est an conscientes que, el 

quehacer dramatico es un medio de lucha, una tarea polltica produc

to de la conciencia social, en rlonde se puede descubrir al hombre un 

mundo de cosas. Tales c~o los meCanl5mOS de la sociedad en que vive 

y hacerlo comprender cual es su napel en ella. 

MEDIOS ll1PRESOS EN EL SALVADOR 

a) Los medios de comunicacion social, a niv~l impreso, quienes supues

tamente estan en la obligacion de pramover la convivencia y liberar 
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al hombre de todo 10 que pueda enajenarlo; en el amhito salva00reno t 

juegan un 1'01 contrario. Esto obdece a que, como en la ~ayoria de 

paises del mundo occidental, los diarios estan subordinados a inte~ 
l' 

reses politicos econOmicos y publicitarios, 

b) Los diarios de PI Salvador, se encuentran formando parte de los 

intereses de las clases dominantes. De donde 10 investigado refleJa 

para citar un ejemplo~ la exagerada importancia proporcionada al de~ 

porte mas que al aspecto cultural. nenotando eso ademas, la despro~ 

porci6n entre la fomaci6n y la inf,onnaci6n trans:mi tida~ si se toma 

en cuenta las funciDnes primarias de la urensa: in~o~ar? formal' Y 

divert iT , 

cl La prensa salvadorepa no profundiza, no da al lector una explicaci6 

de lac: causas de los nechos noticiosos 1 no hace periodismo interpre 

tativo. Es cierto que en el traba]o pel'iodlstico diario influye el 
Qo -

tiempo y que la actualida0 tiene primacra; pero en ningGn mOJTlento es 

justifi~ante de tal actitud. 

LOS PERIODISTAS FN EL SALVAOOR 

a) Los periodistas que trabajan en los medios, se observa la no exis

tenCl.a del sentido profesionaL Una de las causas ftmdarnentales para~ 

ello es la falta de preparacion tecnica y humanistica (rna~ime en tra

bajos relacionados con el teatro). 

bl Los Jefes de Redacci6n de los periodicos, el introducir como 

norma diaria, la obligaci6n de una~~~~a infonnativa, restringen 
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cumplir con su verdadera labor de buscador de noticias en la calle y 

de cultivador de fuentes. 

c) Los periodistas salvadorefios, totaL~ente contrarios al ritmo de 

la vida actual persisten en el tl"nacelotodo" (en esto naturalmente 

tienen responsabilidad los duefios de las empresas). Alej ados comple

tamente de la diversificaci6n del tl'abajo y, en consecuencia de 'lm.a. 

especializacion~ tratando de abarcar la infinidad de disciplinas y 

matel'ias hoy existentes, 10 cual los conduce inexorablemente a la me

diocridad. 

d) A falta de verdaderos profesionales del periodismo~ tanto en la. 

prensa diaria como en sus revistas sernanales, se evidencia el hecho 

de que se recurra a los articulos -frlvolos en su mayor!a- de las a

gencias de noticias. 

EL DEPARTAMENTO DE PERIODI~{) 

a) El Departamento de Periodismo no propicia a cabalidad el desarro

llo de estudiantes capaces de enfrentar con exito su destino personal 

ni cumplir los roles que el contexto social irnpone a sus miembros. 

b) A1 enfocar el pensum de la carrera se observa cierta persistencia 

por el periodismo informativo, dejando de lado; aunque no en su to

talidad,. al aspecto fonnatlvo • Es decil', a la especializacion perio-
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distica no se Ie CIa ningdn tratarPlento ni aUn en fonna experimen

tal • Esto hace que en el laboratorlo de practicas, temas relacio

nados con el arte y dentro de ella rama de teatro, sean millimos. 

c) En relacion con la proyeCC10n se concluye que esta CIa poca que 

se hace) es tlmlda y poco £uturista en el disefio de perspectivas 

ya sea a corto , mediano 0 largo alcance. En su mayor parte, como al; 

guen dlJO el Departamento ha vivido "enconchado". 



-158 

RECOrvmNDACIONES 

En esta parte del trabaj 0, mas que particularizar, se tTatara. de 

generalizar los aspectos que se expongan. Ya que, si se observa dete

nidamente en muchos de los capltu10s a 1a par de 1a investigaciones se 

encuentran recomendacl0nes especificas. Por ej emplo, en el 111 timo se 

proporcionan algunas guias, para escribir modelos periodisticos rela

cionando10s directamente con e1 teatro e 

Tomando en cuenta 10 anterior, concretamos 10 siguiente: 

ASPECID SOCIAL 

a) Es obvio que no se puede ni debe continuar con una cultura de 

pendiente y defonnada . .Aunque eso no se puede veT en fonna vo

luntarista , pues en la mayorla de los casos respnnde a proble 

mas estructurales del sistema. Para acabar la dependencia en for 

RId. total, se necesita real.mente darle vuelta a todo el estado de 

cosas. 

Sin embargo, alin y con esta poderosa lirnitante se puede investi 

gar mucho mas la genesis cultural de El Salvador en sus diferen

tes aspectos. 

Pero, para que esta resulte mas confiable deben tamar partici

pacion en ella instituciones no comprometidas can los aparatos 

del Estado. Para el caso, La Universidad ~ de El Salvador. 

Naturalmente que, para realizar una tarea positiva en la direccion 

anterior es imprescindible hacerlo dentro de una la mayor liber

tad politica y social, 10 cual, dentro de las actuales estructu-
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ras es una limitante " No obstante si nos vamos al campo artistico 

se puede hacer todo 10 posib1e por utilizar al maximo los medios que 

el sistema brinde, SID llegar desde luego, a vender el alma. 

MEDICS IMPRESOS EN EL SALVAOOR 

a) La difusi6.n y promoci6n del art~ y especificamente el teatro, 

es indudable que a los medios de comunieacion social les toea 

1m. papel de primer orden o Pues, tanto la nRljer como el hombre 

de nuestra epoca estan ansiosos de cuI tura y buscan en las pu

blicaciones elevar su nivel intelectual. 

El pUblico de bajo nivel cultural no tiene ya porque constituir 

tm. obstaculo para frenar el desarrollo de tm periodismo nuevo. 

Y el profesional de nuevo cufio, esta consciente que su tarea de

be ser precisamente concientizar a sus lectores sobre la necesi 

dad de recibir informacion importante y trascendente, ayudando' 

con ello al desenvolvimiento del individuo en las diferentes 

circunstancias para que este cuente con mayor cantidad de cri

terios y elementos de juicio para actuar" 

b) Los empresarios estan conscientes -aUn y cuando se resistan 

a ello-, de que el peTl.odismo interpretativo es una necesidad 

de mereado planteada. En ese sentido tienen. que dar pas os ne

cesarios en la contratacion de profesionales del periodismo ca 

paces e interesados en un trabajo distinto a1 facturado tradi

cionalmente. 
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LOS PERIODISTAS EN EL SALVAOOR 

a) Ahora bien, no siempre sera facil disponer de trabajadores con 

esas caracterlsticas por cuestiones propias del medio. Pero, es 

aqul donde las asociaciones y sllldicatos de periodistas pueden 

coadyuvar a esta tarea; elaborando curs os para redactores en e

jercicio en donde se les ensene aspectos fundamentales de la 

disciplina . Y ademas se Ie de cavida a cierta especializacion 

entre elIas el aspecto artlstico. 

Mediante esos cursos de formaci6n hacerles comprender a los pe

riodistas emplricos (ya que estos no pueden ser desplazados en 

su totalidad) que nadie se puede sentar a escribir a loeas sin 

antes jerarquizar, previo el correspondiente analisis. 

b) A nivel organizado, los miembros de la prensa deben dejar claro 

ante el Jefe de Redacci6n que su trabajo es hacer pautas; pero 

el de los reporteros y demas periodistas es hacer noticias y 

estas deben bus carse sin l~lidtaciones de ningdn tipo. 

EL DEPARTAMENTO DE PERIODI~.o 

a) El Departamento de Periodismo, debe imponerse como tarea la for 

maci6n de l.m. comtmicador crltico que sepa analizar el contexte 

social y econ6mico, para que ayude al lector a juzgar, medir los 

hechos y sus consecuencias. En otras palabras, pues, capaci tar 

a un profesional can criterios muy bien cimentados, que ya den

tro de los medios comience a presionar, para lograr al fin l.m. 

periodisrno de altura. 
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Dentro de este periodismo de altura, surge como una necesidad apr~ 

miante, el desarrollo de 1a especia1izacion periodistica. Como ~ 

dad de periodismo no debe pasarlo de largo, muy por el contra rio 

debe fome:nrtarlo. Debe tenerse presente que no en balde los profe

sionales generales han desaparecido. La gente prefiere consul tar 

a los expertos. Y esto 10 vemos en casi todas las discipl:L.'Las pro 

fesionales. 

b) Como unidad de periodisrno es imprescindible tarnbien, hacer con

ciencia en el estudiante dedicado a esta carrera que escribir, 

no es s6lo un medio de ganarse la vida 0 por conseguir una cali 

ficacion, sino una necesidad espiritual y un ejercicio del inte

lecto. Pues quienes piensen 10 contrario estaran reduciendo la Li 

cenciatura de Periodismo a una funcion puramente mecanica. 

Eso es malo, porque jam-"s podran liberarse de la piranude inver~ 

tida y a medida que los alios arrugen su cuerpo, se iran arrugandc 

tambien todos sus escritos. En otras palabras, su periodismo no e

volucionara y se quedara a la zaga de los espectaculares cambios 

sociales, terrninando finalmente por descomponerse. 

c) En el caso de la especializacion, que el orientador 0 secretario 

academico del Departamento, a traves de di versos medios a su al

cance, procure detectar las incl:inaciones de los alunmos y los 

impulse hacia areas que est:i.mule sus inquietudes • 8i estas fue-

ran sobre aspectos del arte, indicarle a nivel humanistico 

materias que Ie podrian ayudar en S11 tarea; sefialandole al misrno 
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tiempo tecnicas a nive1 periodistico, sobre resefias, reporta

jes y criticas. 

d) Es necesario crear en e1 Departamento, un clima propicio para 

e1 libre debate de las ideas y ernprender una bilsqueda de nu~ 

vos metodos pedagogicos que superen la c1ase magistral, hacien 

do del estudiante un participante activo en el proceso de apren 

dizaje. 

e) El organa de practicas, atmque por e1 momento modesto, pero es 

un medio abierta para haeer tm periodismo distmto. En la me

dida que los alunmos participen sabremos si son capaces 0 no 

de lograrlo. Se esta claro que criticar es bueno, pero parti

cipar es mejor porque brinda la posibilidad de la autocritica 

que es tm camino honesto y segura para 1a superaci6n. 

f) Es necesario promover tm.a actitud de extensi6n de la escue1a 

de periodismo, dirigida a estimular la conciencia y la parti

cipaci6.n sobre los problemas de la sociedad actual y sobre las 

posibilidades de un futuro mejor. 
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ANEXOS 



OBJErIVOS 

REGIMEN DE PASANTIAS OBLIGATORIAS EN 

''PRll...J3A' , 

a) Familiarizar al estudiante con los problemas propios de la redac

clm de un organa de prensa escrita. 

b) Dar un enLrenamlento practico al estudiante en el manejo de los 

generos periodisticos. 

PROGRAMA. 

La pauta. Importancia. Problemas. Elaboraci6n., La Redaccion. Distrlbu 

cion del trabajo entre los reporteros. Reuniones de discusion. Analisis 

de las caracterlsticas de lasL~ormaci6nes publicas de acuerdo al genero 

periodistico empleado. 

La diagramacion de un Semanario. Problemas. AnaIisis. El montaje y la 

impresion. Supenrision. Resolucion de problemas de ultima. horae 

El p_ pel • Costos de Elabora ion. La publlcldad. La distribuci6n) la 

venta. Tomando como punto de partida los problemas que surjan, en cuan

to a distrlbucion y venta, hacer una investigacion de1:allada, mediante 

charlas, Vl.si tas y conferenclas, de cOmo ftmciona la distribuci6n de un 

gran diario. 

METODOLOGIA 

EI profesor guia, que en este caso sera el Jefe de Informacion, debe

ra dividir a los estudiantes en grupos encargandole, a cada uno de ellos, 

una tarea diferente correspondiente a una fase deterwJU1ada en la elabora 

cion del semanario. 



Los g""UpOS mtercaniliiaran sem.analmente sus tareas de modo de que 

todos puedan hacer cada una de lc1s tareas. 

El profesor anallzara con los estJdlantes los dlversos problemas que 

surgen en la redaccion de un 6rga~o perlodistico, tanto desde el punto 

de vista editorial e lllformativo como desde el punta de vista de su ela

boracion. 

ORGANIZACION 

De los estudiantes. 

1) Ser8n alumnos regulares, de estas pasantfas obligatorias, los estu 

diantes de X Semestre (Pensum 1970) que no hayan hecho pasantfas en los 

medios de comunicaclon. rodra tamarse como horario para realizar esta pa 

santia el correspondlente a Periodismo de Opllli6n II, dand8 como opci6n 

al estudiante la rea1izaclon de un trabajo de investigaci6n 0 1a rea1iza 

cion del seminario. (En e1 case del proximo semestre par 1978). 

2) Lo(.5 estudla..rrtes del nuevo }ensum (1978) 10 haran en e1 VIII Sem0stn 

canjuntamente con Secretaria de Redacclon. 

3) Correspondera a los estudlantes elaborar la ediclon samfuLal del 

peri6dico y contaran para ella con la colaboraclon de los estudiantes del 

seminario de Secretarla de Redacci6n. 

4) Los estudiantes deberan cumplir estrictamente con las tareas asi& 

nadas por el profesor Jefe de Informacion. 

5) SerfuL tambien aluumos de este seminario, pero can un regimen dist~ 

to, estudiantes regulares de los cursos de Periodismo Informativo y de o

pinion y los de los cursos avanzados de Tecnica Graflca. A tal efecto, 

los profesores de Infonnativo designaran, cada tres semanas, a tres estu 



diantes de su curso que deberan cumpllr funclones repo teriles en el 

semanario ''Prueba''. Estas labores harm las veces de las practicas 0-

bligatorias en el aula y Ie seran callficadas por el profesor guia (Je 

fe de Informacion del semanario) Junto con e1 respectivo profesor del 

estudiante, para que este las aiiada a su record regular. 

Los estudiantes de Comunicaci6n Grafica que trabajen en el semina 

rio como diagramadores, seran califlcados por un profesor de su depart~ 

mento que tendra a cargo la dlagramacion. 

De los Profesores. 

1) E1 Semanario "Prueba" tendra un Director, un Jefe de Redaccion, un 

Secretario de Redaccion, un Jefe de Diagramaclon y un Jefe de Informacior 

que deberan seT profesores de planta de 1a Lscuela. 

2) La Direccion sera desernpefiada por el Dlrector de 1a Escue1a; 1a 

Jefatura. de Redaccl611 por e1 Jefe del Departamento de Perlodismo Informa 

tivo; 1~ Secretaria de Redacci6n por e1 profesor encargado del Semin?rio 

que se ocupa de dicha materla; la Jefatura de Diagramacion por un profe

sor del Departamento de Comunlcacion Graflca y la Jefatura de Informacior 

por e1 profesor del Departamento de Perl0dlsmo Informativo designado, 

semestralmente , por e1 Jefe de dicho Departamento. 

3) Las hOTas de trabajo del pTofesor designado como Jefe de Informa

ci6n Ie seran computadas como carga docente. 

4) Seran tareas de obl1gatorio cump1imiento para e1 profesor Jefe de 

Informacion, las siguientes: a) curnplir y haceT cump1ir las tareas aslg

nadas al seminario, b) elaborar las pautas semanal {de acuerdo con el 

Director y el Jefe de Redaccion) junto con los estudiantes del seminario 



c) corregir y sefialar los defectos que pudleran pTesentar los trabajos 

realizados por los estudiantes expllcandose10s, luego, concienzudamente, 

d) ca1ificar dIchos trabaJos y llevar el record de notas para, una vez 

finalizado el semlnario, promedlarJas v dar las notas finales, e) en el 

caso de las notas de los estudlantes corrcspondientes a cursos regu1a

res de Periodlsmo Informativo y de OplnlOn, pasarlas regu1armente al 

correspondiente profesor v f) entrevistarse semanalmente con los profes( 

res que tienen aJumnos designados en el seminario para enterarse del t~ 

rna que esta tratando en clase y aSlgnar los trabajos en consecuenCla. 

De los creditos. 

El valor del Seminario sera de cuatro (4) creditos. La asistencia 

sera de caracter obllgatorio. La perdida del quince por clento (15%) 

de las c1ases slgnificara la perdIda del Seminaric. 



ENOJESTRA A EC:1UDIANTES DE PFRIODISMO 

OBJETIVO: Obtener informac1on general sobre la participaclon de los estu 

diantes de la LI~encIatura en Perlodismo, en el organo de prac 
ticas del Departamento. 

IMPO~rANTE:La informacIon que usted nos proporclone sera utilizada sola
mente para flnes estadistlcOS. 

I. PROCEDENCIA: 

Registre el nornbre del Departamento y MunicipIO donde habItualrnente 
reside: 1. Departamento ------------------

2. MJrucipio 

I I • DATOS PERSONALES. 
3. Se)...o (marque con lUla x) Masculino Femenino ___ _ 

4. Nombre de la Facultad donde estudia: ------------------
S. Llccnciatura que estudla: ----------------------------
6. NIvel 0 ano de su carrera: ---------------------------

III. 7. Conoce usted "Cual es el organa de practicas del Departamento de 
Periodlsmo? Sf No ---

8. 1 tlene COnOCl.11Uento dE' €l, "cree que estE' cumple con los rec.ui-
SItos que debe llenar lUl perlodlco?: Sf No ---

9. Le parece que e1 organa de praCtlCas esta siernpre bien diagrama-
do? Sf No ---

10. Encuentra usted en e1 1aboratorlo de practicas secciones especia 
1lzadas? : Sf No ---

11.~Responde a su ]UICIO, e1 organa de practicas, a las necesIdades 
de los estudiantes?: Sf No 

l2.Durante e1 tiernpo que ha sido estudiante de esta carrera, e1 orga
no de practlcas ha estado en funclon de las aslgnaturas que curs a? 
Si No ---

13. En sus aiios de estudlo en e1 Departamento, lCuantas veces ha par-

tlclpado en e] laboratorio de practicas? 

a) Una b) Dos c) Tres 0 mas d) Ninguna 
14. OBSERVACIONES' -----------------------------------------------


