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)ooooooflbundontss son los oførtos quc tiooe cl lcctor poro odquirir publico-
ciones con todo tipo dc contønidos culturolcs, poro muy pocos crbordon
con corócter monogrófico g con lo octuolidod quo otorgo lo periodicidod
sømcstrol un tsmo espocífico g lo døsorrollon ø¡houstivomsnto. to Coio
Tronsporcnte es uno publicoción rcolizodo dcsdo lo Delegoción dø Cuþ
turo y Fcstcios dol ßguntomicnto dc Zorogozo, que precisomentc vo o
intentor cubrir @so Gorcncio con su oporición dos voces ol oño.

[o inminente rcstouroción g remodeloción del Tsotro Principol de
nuøstro ciudod y lo colebroción sn Zorogozo dø lo I Confcrcncio Nocionol
de Tcotros públicos son el morco de reJerencio opropiodo poro lo opori-
ción dcl presenle númoro, en cl quo se ørponcn los corocterístícos técni-
cos, lo progromodón y Io gestión de los dos tøotros municipolcs con que
cucnto Zorogozo, osí como los opinionos sobro sl estodo octuol dcl
teotro en nuestro poís cxpuostos por diversos pcrsonolidodes vinculodos
coo este medio, g oncuodrodos tonto sn lo ßdministroción Público Gomo
en lo crftico, lo crcoción g lo dirección teotrol.

Lo Cojo Tronsporentø nocø Gon uno cloro vococión de continuidod, g
no døsco quedorse Gn un esiuørzo oislodo V østér¡¡. Por cllo, yo dcsde
este momqnto on quc lo rcvisto llogo o sus lcctorss, comionzo o pr@po.
rorsø lo que seró cl sogundo númoro, dsdicodo ol mundo de lo músico
clósico, Vo que 1985 ho sido dcclorodo por el Conseio do Curopo ßño
€uropeo do lo Músico.



..¡Hacer un teatro que va
delante de su público, en vez
de óorrer tras é1.
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Cuondo ol hocho
tsotrol tieno quc for-

mor port@ dc uno sociodod dc consumo
Gomo lo nucstro, sg ønfrcnto con uno de
los problomos qu@ mós pucdon Ponsr en
pøligro su suporuivoncio: lo dcspropor-
<ión entrc lo oferto y lo demondo, @s

docir lo folto do recursos poro sostencr
uno octividod quc no ostó onlrç los prio-
ridodos del sør humono. ßøconozcomos
iniciolmcnte øslø hecho: lo culturo, poro
uno sociodod boquctøodo por lo crisis

cconómico,.no @s poro ol ciudodono tro'
dicionolmøntc osoptizodo do inquietudes
intøløctuoles, un ortículo dc primero noce-
sidod.

No hoce folto remontorso mucho hocio
otrós poro comprobor on un somoro onó-
lisis sociológico que, hosto hoce pocos
oños, lo Culturo vcnío o s@r un conjunto
de monifestociones que, consogrodos
como formos ortísticos estoblocidos, for'
mobon porte døl potrimonio de sólo uno
closc sociol proporodo y pudiente. €l
ocontccimiento culturol oro por tonto un
fcnómcno quo mós tenío do octo o ssco-
porotø sociolquo dc elemcnto doinlene-
loción g comunicoción obicrto g portici-
potivo.

Cominobo por un lodo eso Culturo con
mogúsculo cosi siempre boio porómøtros
oficiolistos V por tonto "ortodoxos" V por
otro sø dssorrollobon formos "m@noros"

dø culturo, dc contcnidos oltornotivos
cuondo no docididomente contostotodos,
quø døscmpcñobon eî øslø sntromodo
socioculturol rolos morginolos.

Con lo llogodo dc lo dcmocrocio se
cuostionon todos los formos culturoles
tonto cn un scntido concoptuol como
diroctomonte progmótico g sc fijon rcs'
pocto o lo político tootrol tros obiøtivos
fundomentolos: ßelocionor lo político tco'
trolcon un político culturolquø englobo o
todos los ortos @n gcncrol; potcncior y
focilitor lo porticipoción, integrondo o
todos los scctoros y vigilondo espcciol-
mentø oquollos quo ontcriormonte fuo-
ron los mós dssotendidos, g, finolmonto,
trobojor respccto ol tsotro on trcs dirøc'
ciones diforentes: opogo o lo producción,
difusión g formoción tootrol.

€n csto nivel dc lo difusión, lo primoro
necesidod quc surge os lo dc los infroos-
tructuros. Progresivomento hcmos osistido
ol hecho olormonte dc quc propictorios
do locolos de orhibición tsotrol hon visto
mós rentoblø vøndor los torrcnos do los
mismos o roconvortirlos øn ogcncios bon'
corios o bingos. to difusión tootrol, si prø-
tcnde considcrorso no sólo como prôctico
cle o¡lrøtønimiento sino <omo octo <ultu-

rol, constituyo ol menos ol principio, un
ñscho dcficitorio. Dosdø lo óptico político
ss nec@sorio osumir osto idco y osí sc ho
hecho, considcrondo quo todo occión que
se ømpreîdo en opogo dol teotro os
sobrc todo uno occión invcrsionisto.



Por tonto, lo intcruonción g elopogo de
los institucion@s s@ noccsito, on dos sonti-
dos: finonciero, es decir, cquilibrondo en
lo posiblo lo bolonzo de pogos tootrol y
cubdondo los déñcit, V progromotiro, dodo
como homos dicho quø, oporle do ve-
hículo poro Io divcrsión, øl teotro os un
instrumonto culturizonto.

Zorogozo ss uno ciudod, nutrido øn
gron portc por pobloción rurol, qu@

deviene dc lo ømigroción dc los puøblos
on lo décodo do los ó0 V con uno corøn-
<io infroostructurol culturol notoble hosto
hoco pocos oños.

€lTsotro Principolcro lo único solo tso-
trolque oristío en eloño 79, o lo llegodo
dol primer ßguntomiento dcmocrótico,
destinodo exclusivomonte poro usos cscé-
nicos, g obviomontc lo único quo çro de
propiedod døl ßguntomiento. €ro, por
tonto, elfoco de otrocción ciudodono y cl
único punto do origon poro uno progro-
moción quo d'ebío ¿øîer por lógico un
coróctør diierøntç olde los solos dc otros
ciudodos, como por oiemplo dc Modrid o
ßorcclono. €ro nocosorio utilizorlo Gomo
uno herromiento culturol imprescindiblc,
incorporondo uno mogor porte del público
ol hecho cscénico y eløvondo o lo voz
cuolitotivomenJe øl nivøl de los cspcc-
todores.

Poro consoguir østos objetivos ol ßgun-
tomionto so fijó el propósito do llovor su
gostión dircctomento, pues o pesor do
sør municipol, cl edificio hobío posodo
por monos clo vorios orrcnðotorios privo-
dos y finolmønto erd døpøndiønto dexi,ø
el oño 75 døl Ministsrio dc Culturo. ßsí

surgió en l98l ol Potronoto lVlunicipol
dslTootro Principol.

Dos oños mós tordg on obril dal83, sø
inouguro lo sogundo solo municipol de
Tøotro o portir do uno remodeloción dcl
ontiguo Mcrcodo do Psscodos.

€l corócter g cl funcionomiento de uno
g otro tootros tiencn puntos comun@s
ctunquø pørrcnolidodcs diferentes.

Uno cosos mós, homos considcrodo
oportuno oñodir o ssto informo sobre
Teotros Municipolos un opéndice reJçrido
ol tcotro dø collo. Y por uno cucstión
obvio: porqu@ cntondcmos quø lo colle,
como cspocio ciudodono @s uno prolon-
goción de los cscøoorios., ßl teotro sø
osisto pcro lo collø øristc de formo mucho
mós comunicotivo y obierto. Unos g otros
ómbitos son los cspocios donde lo gontø
Ju¡de lo ficción Gon sus porticulorcs situo-
cionos vitolos. €l obsurdo, lo fontosío, lo
røproscntoción g lo pcrpløjidod ostón
tombién en los pos@os g on los @scqporo-
tcs. ßl fin g ol cobo, ¿dónde cstón los
borreros ønlro ølformolismo g clinstinto?
Como dijo Gorcío torco, "€l teotro øs lo
poosío qu@ se lovonto dcl libro y so hoco
humono".
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-a puesta en escena, p ropia-
nente d¡ch a,las evoluciones
Je los actores, no deben ser
)ons¡deradas sino como los
ì¡gnos vis¡bles de un lenguaj e
nvisible o secreto.
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El actual Teatro Principal de Zaragoza,
cuyo nombre en el momento de su inaugu-
ración en 1798 era el de Teatro de Comedias
de la ciudad, lue proyectado por Agustín
Sanz, arquitecto zaragozano ayudante de

Pérez, hasta'la marc
Ventura Rodríguea v

ha
maestro de Silvestre
de éste a Madrid

recomendación del anterior. A él se le
buscar el solar y realiTar el teatro por pa
del Ayuntamiento.

Este encargo viene como
la desaparición del antiguo Teatro de
dias llamado Teatro del Hospital por su
xión al Hospital de Ntra Sra. de Gracia
sufrió una total destruccion en 1778
incendio acaecido durante una
ción. Era un teatro que se había emp
para comedias y óperas, de planta si
las ejecutadas en el siglo XVIII,
mucho rruls del teatro a lafrancesa que de
teatros líricos italianos. Como iba a
nuevo teatro queda claro'en el informe
tido por el Excmo. Ayuntamiento de la
dad, que dice: ".-será de la misma
que el incendiado, por su bella vista,

disposición, variará solamente en cuanto a
capacidad ". El anterior, para una pobla-

cion de 38.000 habitantes, contaba con mil
doscientas plags. El nuevo había de contar,
para una población de 44.000 habitantes, con
mil quinientas. Así pues, tipológicamente, el
nuevo teatro habría de ser igual que el ante-
rior, con una sola variante: éste debía cons-
truirse exento por razón de seguridad contra
los incendios, para poder atajarlos rapida-
mente.

Agustín Sanz, arquitecto de la Real Aca-
demia de San Fernando y residente en esta
ciudad, recibe el encargo de que "los regle y
los forme como corresponde" en 1794, previo
informe favorable de ln R.A. de San Fer-
nando, de 8 de febrero de 1793. La voluntad
de que fuera exento no podrá cumplirse, ya
que prevalece una cuestión de economía
munîctpa

corpora.crcn que ocuparct anterior-
la paja del concejo". Elgraneros de

ha de comprobar las medidas de
y aunque su informe es negativo
a capacidad y ha de comprerse

éste se construye alli El Teatro
abrio sus puertas por lin el25 de
1798 con el srgurcnte programa:

n baile inglés a cargoiva al día, u
nchego, un pieza trágica en cuatro

"Gommela y S uri-Ada ( His toria
na de las mejores tonadilleras v

de los mas graciosos. Lo exiguo
y del presupuesto son la principal
males que acaecen al mßmo; as\

de don Ricardo Magdalena de
propone una ref orma total al mismo

u

r solucionar todos sus problemas.



El edificio: su historio
El Teatro original da la pauta para el

actual, aunque en su historia aparecen impor-
tantes reformas, como son las de José de
Yarza en I858, Ricardo Magdalena en 1896 y
Regino Borobio en 1940.

Si en su creación qparece la necesidad de
la construccion del edificio, a lo largo de todo
el siglo XIX será.n las calles proximas a él las
que sufran transformaciones, que obligarán
a un mayor decoro del exterior.

José de Yarza en 1858 translorma todo el
teatro interiormente, rebaiando pavimentos
y transformando platea, palcos y paraßo para,
de 1 .1 7 1 plazas, poder llegar a una capacidad
de 1.393, lo cual nos explica que no se llego a
las 1.500 localidades. deseadas en el primer

tas, y en ese año, previa adqußición de las
casas colindantes, se construye el nuevo hall
del Teatro, obra de Regino y José Borobio, y
se realiza el cambio de butacas del mismo.

En el año 1966, tras la apertura de la plaza
situada'frente a la fachada posterior del Tea-
tro, se remata ésta con un fraudulento fron-
ton, a modo de bambalina que ocuhe el
abandono de las partes posteriores.

Durante toda esta época se realizan obras
de mantenimiento: sera precßo achacar a la
pobreza de las arcas municipales el poco cui-
dado en la abertura de huecos o en la reposi-
cion de elementos, así como el deterioro
general en que se encuentra sumido, a excep-
cion del aparato luminotécnico, que se halla
en estos nlomentos puesto al díaproyecto.

La prolo Verónica
permitiraal
a éste exento
será. el enca tr tnten-
tando hasta
que, en el i mencto-
nado, obse
emplctzamie ctona
miento del accesibili-
dad, las la mala
decoración, lo run
nuevo teatro,
de Milán en

lo la Scala
para lo q ue

necesitara tomcÌf' cctlle abier-
ta. No consigue;s proyecto

n de unaconcluve en 189ó'
nueva fachada (lo
tancia qu
XIX)y la
tro. Hasta

e éste
r del Tea-
obras de

en cubier-mnntenim

aaaaaaa a a



1936-1940
1940-1944
1944-1948
1 948- I 958
1959-1975

1975-1981

José María Salvador
Manuel Reula
Pedro Blasco Tello
Angel Anadón
Francisco Muñoz Lu-
sarreta
Ministerio de Cultura

2ó0.000

Desde que se construyó el Teatro Principal
(1798), su gestión ha pasado por muy diver-
sas manos. A'grandes rasgos diremos que, en
un principio, fue gestionado por las propias
compañías, por actores a título particular,
por empresarios y, finalmente, por el propio
Ayuntamiento.

Los datos que poseemos de la historia de su
gestión desde principios de siglo son los

En el pliego de condiciones para el arren'
damiento del Teatro Principal se dice que:

"El Teatro Principal posee Llnas dependen'
cias que están reservadas para el Ayunta'
miento:

A) Los salones del piso segundo.
B) Los locales de la planta baia con facha-

siguientes.

RELACION DE EMPRE
ESTADO A CARGO DEL
TEATRO PRINCIPAL DE

Temporadas Gestlón

Francisco G

Jaime I v ZabalcL
que en el edilicio exßten.

del piso entresuelo,
14, 15, 16, el palco número

los cuartos destinados a
de incendios.

de Té -situado en la Plnnta
a la calle Coso.

illo de tertulia contiguo al
a los cuartos de artistas de la

diremos que, según el
condiciones, elAyun tamiento

los siguientes empleados en el

empleados del Teatro esta-

190ó-1910
t9to-1912

1912-1913
t9t4-1915
t9t5-t919
1919-1923
1923-1927
1928-1932
1932-1937

Ambrosio Ruste
Emilio Rou
Juan Bautista
Manuel Romeo
Manuel Romeo
Manuel Romeo
Waldo Gonzâlez
Waldo Gonzãlez
Tomás Gascón

c
rQ
a-5vl
o
or
oJ

(No se acaba de cum-
plir el contrato).

1934-1935 Antonio Sierra
(período cam
prolonga el
1 93ó)

.-f. t

de la Empresa
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creoción del Potronoto

En 1980, cuando el Teatro Principal depen'
día de Teatros Nacionales, se plantea la
necesidad de municipalizar el Teatro bajo la
fórmula de Patronato, y se empieza a traba-
jar en el proyecto. El l7 de junio de l98l se

aprueban los Estatutos por el Ayuntamiento
en Pleno y a partir de ese momento, el Tea-
tro Principal se erige como ente autónomo,
dependiente orgánicamente del Ayunta-
miento, financiado con presupuesto entera-
mente municipal y con facultad de adminis-
trar sus propios ingresos que incrementarán
el presupuesto otorgado.

Ya hemos hecho mención, en el primer
capítulo, de'la necesidad de la intervención
municipal en el Teatro, en el terreno de la
gestión y la programación, con la considera-
ción básica de que no consiste sólo en man-
tener económicamente una sala cubriendo el
expediente de que el teatro funcione, sino
que debe sacarse también el mayor rendi-
miento cultural posible, dado que es la prin-
cipal plataforma cultural que la ciudad posee.
Había que buscar, pues, fórmulas adecuadas
para conseguir la incorporación del mayor
número posible de espectadores sin que esto
fuera en detrimento del nivel de calidad.

La gestión del Teatro había que empren-
derla motlvándose en tres aspectos concre-
tos: Consiguiendo un furicionamiento pleno
del mismo, a lo largo de todo el año, sin des'
proporcionar el interés en el período consi-
derado como temporada; estudiando una

política de precios que permitiera, por un
lado, que el importe de la localidad fuera
popular, y, por otro, que mediante acuerdos
económicos con otras entidades, se pudiera
conseguir el mismo efecto. Y, en tercer lugar,
abaratando en lo posible los gastos fijos del
Teatro mediante una redistribución racional
de la plantilla, garantizando a lavez que los
servicios estuvieran debidamente atendidos.

Según los Estatutos del Teatro Principal,
la Fundación se compone de los siguientes
órganos de gobierno:

a) El Consejo del Patronato (compuesto
por el Presidente, los Concejales de Cultura,
cinco Consejeros Concejales en representa-
ción de los grupos
representante del

municipales, un

Teatros Nacionales y
un representante de la
deAragón, un
cipal de Teatro ufi
tica teatral, el
miento y el
cipales.

b) El

c) La
el Concejal De
el Concejal
tura, el
programación)

d) El
El Patronato

Pal, según
Estatutos, es
miento de
dación Públtca
patrlmonio
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En términos muy generales podrramos
hablar de tres tipos de público entre todos
los que asisten al Teatro Principal:

l. El público de extracción preferente-
mente juvenil y en su gran mayoría universi-
tario, emparentado con las formas más reno-
vadoras del Teatro en nuestro país. Es el
público de Joglars, por ejemplo.

2. Un público con cierta cualificación,
compuesto por parte del anterior y personas
más mayores, de profesiones liberales, ense-
ñantes, etc. Podría ser el público de "Cinco
horas con Mario" y "Luces de Bohemia".

3. Un público culturalmente poco exigente
pero numeroso, claramente óonservador. El
de las obras de Pepe Rubio, Arturo Fernán-
dez, los vodeviles tradicionales, festivales de
jota, etc.

Los
públicos

'l

zorogozQnos
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À la vista de este panorama, lo que parece
lógico es que no hay por qué echar del Teatro
a ninguno de los tres públicos. Sin embargo,
desde el punto de vista de una política cultu-
ral progresista, la dosificación del teatro de
entretenimiento junto a la potenciación del
teatro-cultura (aunque nos pese reconocer
esa, todavía real, dicotomía) significa la línea
de trabajo más coherente. Esta ha sido la
pauta desarrollada en estos tres años y medio
pasados.

En cuantd a programación, ésta es mixta,
en el sentido de intentar comblnar dos
opciones: la puramente comercial, de entre-
tenimiento, que reúna unos mínimos signos
de calidad, y la especializada, acorde con
intenciones culturales educativamente progre-
slstas.

El Teatro se alquila únlca y exclusivamente
para festlvales de solidaridad, a la Sociedad
Filarmónica para sus conciertos de música
clásica y para presentaciones de discos de
cantautores o grupos que tengan interés cul-
tural. Las condiciones que pone el Teatro
están en función del interés del espectáculo.

Las Compañías Comerciales se contratan
por fórmula del porcentaje sobre los ingresos
de taquilla, que oscila entre el60 y el 75 por
100, una vez deducidos los impuestos. La

publicidad, los viajes y los gastos de carga y
ã"r""rga se pagan al 50 por 100 entre la
Compañía y el Teatro.

A las otras Compañías de Teatro, las lla-
madas no comerciales o alternativas, se les
asegura un mínimo de 30.000 a 50.000 ptas.
para ayuda en los gastos dlarios, e incluso se

colabora en los de los vlajes.

A los espectáculos extranjeros se les paga
el cachet completo, así como a los grupos de
teatro infantll, los conciertos de jazz y la
música clásica.

Las entradas tienen un precio de 350 ptas.
butaca cuando se hace precio único, y 700
ptas. cuando se utilizan tarifas escalonadas.
Los estudiantes o cualquier asociaclón en
grupos de un mínimo de l0 personas, disfru-
tan de una reducción entre semana del 50 70.

Exlste talnbién un convenio con la Universi-
dad, por el que esta Institución paga el l0 7o

y proporciona una tarjeta a los universitarios
que la ilolicitan.

Cada dos meses se imprime un Avance de
Programación, que se distribuye en el proplo
Teatro y se confecciona un folleto de mano a
precio económico de casi todos los espec-
táculos.

La publicidad se realiza a través de los dos
periódicos locales y se envía información
completa de cada actuación a todos los
medios de comunicación, Asociacionesi Cole-
gios, Centrales Sindicales, Universidad, Em-
presas, etc.

Cuando alguna Delegación o Servicio del
Ayuntamiento, incluso Alcaldía, utilizan el
Teatro, se hacen cargo de los gastos fijos de
la Sala.
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ENERO:

-Trío de Barcelona (Lluis Claret, Gerard
Claret y Nberto Giménez Attenelle).-Ciclo
de Introducción a la Música.

-Concierto de la Sociedad Filarmónica.

-Carlos Cano en concierto.

-Compañía de María Fernanda D'Ocon y
Gerardo Malla: "Yo me bajo en la pró-
xima ¿y Vd.?".

-Cuarteto Kossice.-Ciclo de Introducción
a la Música.

-Mario Brown Quartet.-Todos los Meses
Jazz.

-Cuarteto Numen y José Luis González
Uriol.-Ciclo de Introducción a la Música.

-Compañía de Nuria Espert: "La Tem-
pestad".

-Grupo Instumental Barroco de Barcelona.

FEBRERO:

-Conjunto de Metales ,de Pau.-Ciclo de
Introducción a la Música.

-Omnibus (Canadá): "Alice in Wonderland".

-Octeto Instrumental del Conservatorio de
Praga.

-Teatro Carrusel: "Marat Sade".

-María Àntonia Regueiro (soprano), Miguel
Rachmanis (piano) y Richard Peraire (cla-
rinete).-Ciclo de Introducción a la Música.

-Clunia Quartet.-Todos los Meses Jazz.

-Cuarteto vocal. ttRenacimiento".-Ciclo de
Introducción a la Música.

MARZO:

-Coral Miguel lradier.-Ciclo de Introduc-
ción a la Música.

-Espacio Cero: "El Plauto".

-Centro Dramático Nacional: "Luces de
Bohemia".

de Cámara de Westfalia.-Ciclo
de

-Àl Tall en

-Teatroprodigiosa"

-Canadá C
Introducció

-Junior Mance
los Meses J

I

¿

-Teatro El
bratt.

ÀBRIL:

-Olgacierto.

-Puppi e
pietra,

-Compañíacinco, varietés"

-Sociedad
-Produccionescabarettt.

-Eterno par
payasott..

.:*.



-Onix y el Sexteto de.Profesores del Taller
de Músicos de Barcelona.-Todos los
Meses Jazz.

-Escuela Municipal de Teatro: "Tiranía y
derrota del Rey Barrigota".

-Tarancón Teatro Estudio: "Eusapia Tam-
burini Paladino y Cristóbal y el fantasma".

-Semana Opi-Niké: "Muros blancos" y "La
farsa de los millones".

-Zampano: "La reina de las nieves".

MAYO:

-Opera Nacional de Varna: "Simón Boca-
negratt.

-Zarzuela, Compañía Lírica Española: "EI
barberillo de Lavapiés", "La Dogaresa",
ttMarina", ttla Tabernera del Puertott, ttla
Alsaclana" y "Gigantes y Cabezudos".

-Sam Rivers y'Cuarteto.-Ciclo Todos los
Meses Jazz.

-V Festlval Internaclonal de Teatro.

-Teatro Estable d,e Zaragoza: "OfÍcina de
horlzonte".

-Teatro Español de Madrid: "Juicio al
padret'.

-El Globus-Zltzania Teatre (Cataluña):
ttVapofstt.

-Teatro Dell Elfo (Italia): "Fausto Game".

-Shusaku Dormu Dance Theatre (Japón):
"lEra".

JUNIO:

-Ballet Naclonal Cláslco.

SEPTIEMBRE:

-Ballet Clásico de Zaragoza.

-Ellsa Montes en "Las prostltutas os prece-
derán en el reino de los clelos".

-Teatro del Ejérctto de Sofía (Bulgaria):
"La vida es sueño".

OCTUBRE:

-Jesús Puente en "Esta noche gran velada".

-Marisa deLeza en "El día de gloria".

-EI Joglars: "Teledéum".

NOVIEMBRE: |f-l

-Teatro Estable de Zaragoza: "Las manos O
limpias".

-Sheer Madness: "Napoleón y el Retrato de
Dorian Grey".

-Lola Herrera con "Cinco horas con Mario".

DICIEMBRE:

-EI Grifo: "Don Juan de Ngunemá o el
Tenorio negrot'.

-Acción 'Engadora de las
muj

-Teatro en Venecia"

-Dagoll
-Trasgo:
-v yMario-

netas:

-Las ): "La

del Tea-
tro

-Cobay
-Teatro
-Bululú
-La trabajos de

-Momo:
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v lo fochodo de lo colle
se 09 rupon olrededor de un

y ventiloción en número
y 3 colectivos.

Los problemos en los
delTeotro son de vorios órdenes, eido estorón los elementos
cío de espectóculos, cuyo resol
el de cumplir hosto dentro de

ddl teotro osícomo el olmo-
y utilloje.

seon posibles dicho
I dereçho lo solo de desconso.ser lo folto de seMcios, oncho

leros de
infentor
vigente.

evocuoción, etc. Y oJícinos y solos de moquinis-
etc.'op licor lo normotivo de

Los primeros se resuelven desde el núcleo
de seMcios, desde lo colococión de los escole-
ros necesorios corno oquellos que se pueden
ubicor en el giro de lo plonto o bien tronsfor-
mondo lo escolero de tromoyo en une posible
escolero de evoêuoción; de lo mismo rnonero
se resuelve lo folto de seMcios en el holl y
plonto de butocos, osí como lo folto de seM-
cios poro el personol ouxilior del teotro, proce-
diendo ol vociodo de lo porte mocizo que
ocupo el sólono en lo proyección del potio.

Por ofro porte, lo oçonizoción de comerinos
y solos del teotro necesito uno clorificoción:
como dichos espocios hon sido hechos por un
omosijo de soluciones porcioles, tonlo de pro-
gromo como de construcción, no permiten dor
uno soiución desde lo simple reorgonizoción,
osí que se opto por el denibo de todos los
forjodos, con lo que se puede recuperor todo
el espocio de uno rnonero digno. Esfe mismo
espocio se vo incrementondô ol denibor los
muros del ontiguo medionil del teotro del siglo
)(Vlll, que todovío perrnonece entre el muro
que limito lo esceno y lo solo y lo fochodo del
sigloXX

En lo porte superior junto ol montocorgos, el
olmocén de utillefo dispuesto en olturo "t¡Po

silo" con uno plotoformo elevodoro que reco'
rro en sentido longitudinol y olturo todo el
espocio.

5e proyecloró lo excovoción en sótono
empoÇóndolo con el foso, poro poder cornu-
nicor los tolleres del teofro. corpinterío y mecó'
nico con el escenorio. medionte uno ploto-
formo elevodoro y se cornunicoró ésfe con el
resto de los dependencios medionfe un rnonfo'
cor9os.

5e rediseñoró el foso de lo orquesto que en
estos momentos tiene un espocio obsolufo'
rnente opurodo.

De lo mismo rnonero se replonteoró todo el
sisterno de instolociones por lo necesidod que
eiste tonto de proporcionor uno bueno venti-
loción ol teotro, como de disponer de un buen
sistemo de insloloción elécfr¡co ocorde con los
necesidodes escénicos octuoles, poro lo cuol
es preciso renovor desde el tronsformodor que
po3ee lo Compoñío Eléctrico hosto los instolo-
ciones que no hon sido renovodos por el
Potronolo Municipol.



LA SALA

Lo solo requiere solomente lo restouroción
de los pinturos del cielo roso, osí como el pin-
todo con cierto rigor orquitectónico del con-
junto de lo mismo. Se pretende montener el
corócter del proyecto de Mogdoleno y osí se
intentoró lo colococión, en su estricto volor. de
todos los elementos de hieno que en estos
rnomentos se hollon ocultos.

5e procederó ol renovodo de topiceríos,
butocos donde hiciero folto y lo puesfo en
volor de oquellos piezos que reston del mobi.
liorio del Teotro delXX.

LAS FACHADAS

Estos plonteon el problemo orquitecfónico
mos lo recuperoción
de lo fochodo
ocuerdo con. lo

estricto volor, de
por don

Ricordo no sólo ol plono
uedo cloro, sinode fochodo,

o todo el siste
que ho sido

de lo mismo,

monero

Es preciso, yo lo pide, que
sus cubiefos, lo fromoyo que
sobresolen por corniso de lo
fochodo del cotno
elementos.de
como
lobor mero

Elproblemo lo formo en
lo que se ho porte
mondo resto
junto, no se esbozodo.
¿Seró, pues, un
focilítorse uno
opoyormucho

con lo que

de uno

simplemente
cumplen uno

que, for-
del con-

Aeslo

deho

¡nferrogonte queriendo

entender lo vío ecléctico corno uno de los
pocos posibilidodes que permiten, en esfe
rnornenlo de incertidumbre orquifectónico,
solucionor de lo monero mós coherenfe el
problemo del edificio. Y es gue éste pide que
se le deje concluir de lo monero mós feliz y
rnenos violento que seo posible.
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de Pescodos

Está situado en la plaza de Santo Domingo.
Terminó de construirse en el año 1928 y
aunque todas \as fuentes de información lo
atribuyen a Miguel Angel Navarro, existe una
publicación del año 77 del Colegio de Arqui-
tectos en la que se apunta lø posibilidad de
que su autor fuera un tal Carqué, arquitecto
municipal por aquel entonces

Es una obra de pequeñas dimensiones, de
plantarectangular tipo basilical, con un semi-
sótano en piedra sillnr a modo de zocalo y un
pßo superior levantado en ladrillo, al que se
accede por los fuidos cortos medinnte una
escalinata en el del norte, ornamentado con
un gran arco aparejado en piedray un andén
para cargay descarga en el lndo sur.

Aunque se trata de una obra funcional, su
acabado -en las ventanas en erco de medio
punto y en el alero que recorre las alns bajas
y el cuerpo central algo más elevado- corres-
ponde a una imitación simplificada de solu-
ciones derivadas de la arquitectura civil de
Zaragola del Renacimiento.

Después de utilizarse'como Mercado ile
Pescados, sirvió durante muchos años como
almøcén, encontrándose en el año 82 en
grave estado de deterioro,
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Desd.e el propósito de lo conservoción del
potrimonio ciudodono. y el de lo onimoción
socioculturol, se plonteo, dentro del plon
municipol de creoción de infroestructuro cuhu-
rol en el oño 82. lo reolizoción de un proyecfo
que convierto el ontiguo edificio en solo cultu-
rol polivolente con especiol corócfer de pe-
queño feotro. El proyecto fue reolizodo por
Doniel Olono, y el espírifu del mismo rodicobo
en respetor ol móximo el edificio y sus ele-
rnentos principoles. Lo nove centrol serío el
pofio de bufocos. los loteroles recibiríon los
espocios de comunicoción. un lestero serío el
escenorio y en el otro se situoríon los occesos.

El espocio centrol quedodo, pues, configu-
rodo con fres noves, seporodos por los colum-
nos de fundición de copitelesr jónicos origino-
les y con uno diferencio de olturo en lo centrol
que seguío perm¡tiendo uno iluminoción cenitol.

Lo formo del interior quedobo definido por
lo decisión de montener los noves loteroles
con lo cubierto inclinodo y lo centrol horizontol,
o lo monero de los bosílicos florenfinos.

El suelo ero, corno correspondío ol uso poro
el que fue diseñodo el edificio, plono; el
pequeño espocio disponible y lo creoción de
mós condiciones óptimos de visibilidod. exi-
gíon uno sección inclinodo. Ello ho permitido lo
creoción de un espocio intermedio bojo elfor-
jodo del potio de bufocos: el vestíbulo se
conecto con unos espocios o distintos olturos,
que sirven de solón de estoncio. A trovés de
este espocio se occede o los zonos de seMcios
que ocupon el semisótono deledificio.

Lo nuevo solo tiene uno copocidod de 210
butocos y se ho previsto que independiente-
rnente de su función de pequeño teotro seo
utilizoble poro usos voriodos, poro lo que
cuento con uno muy importonte infroestructuro
de sonido e iluminoción. Dispone de uno cobino
de controly proyección ohomente equipodo.

El escenorio estó compuesto por módulos
independientes que permilen diversos confi-
gurociones. Porte de los butocos son desmon-
tobles con lo que se puede conseguir un esce-
norio centrol. Aunque el edificio impedío lo
colococión de telores, eisten o los lodos del
escenorio dos espocios desde los que se pue-
den desplozor decorodos suspendidos de guíos
horizontoles.

Debojo delescenorio estó situodo un omplio
espocio de olmocenoje. siendo comunicobles
ombos, medionte trompillos que permiten
movimientos de moterioles o que pueden
tener utilizoción escénico.

Los posibilidodes se completon con lo insto-
loción de un puenfe elevodo en lo zono cen-
trol de lo solo, lo que incremenlo los recursos
luminofécnicos.

tl semisótono del edificio. odemós del
espocio-olmocén, contiene uno solo de juntos-
biblioteco, un despocho, servicios poro el pú-
blico y comerinos y seMcios poro ortisfos.
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derivo
exs-

edificio
subyo-

) res-

deco-
reverbe-

su con-
Surgió

uno
efímero

olo
coroc-

s. Entre
se funden

de lo
en lo ollo lo ierto se ho hecho plono con
lelo suspendido de puntos ordenodos en uno
mollo. Lo iluminoción es exclusivomente por
reflexión de los cortinojes, lo que hoce que su
fuezo seo rnoyor. o lo vez que ol conjunto le
do ospecto de objeto sin peso, etéreo.

El corócter polifuncionol del edificio efgío,
odemós, que fuero utilizoble con luz noturoly
esto se consigue con sumo focilidod con los
coñinojes.

El espocio intermedio y el semisótono, corno
zonos mós oscuros, se resuelven medionte un
continuo de pinturo muy cloro que trolo de
conseguir un ombiente discrefo y ogrodoble.

Al exterior, el edificio se ho respetodo totol-
rnente. 5e ho reolizodo un trobojo de restou-
roción de los oleros que eslobon deteriorodos.
se hon oneglodo los cubiertos y se ho lim-
piodo lo fochodo, esto último con sumo cui-
dodo poro no dor impresión de "edificio nuevo".

En lo porte norte se sitúo un escenorio ol
exferior, que permite octividodes mós populo-

res y ligodos ol bonio. Su trotomiento es el de
un quiosco de músico, ounque direccionodo,
ligóndose ol edificio por lo puerfo delesceno-
rio. Esfe elemento esló concebido en el seno
de un proyeclo de remodeloción de lo totoli-
dod de lo plozo de Sonfo Domingo, que lrofo
de recuperor poro usos de estoncio lo moyor
porte del espocio disponible.
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a antes de abrir sus puertas, en abril de
3, se tenía bastante perfilado el carácter
iba a tener la sala, que se definía como

cultural poli
pasadas se le dio

.Mercado.

Dicho Centro Cultural se
tariamente a la
teatrales, musicales y en
con una línea definida y
de otros locales
segundo lugar podría ser
donde ubicar determinadas
blicas municipales; y en
de actividades de otros
carecer de
den un espacio donde
siempre que éstos se aj
generales.

Se combinan de este modo
por un lado, la creación y
un teatro alternati/o que
táculos que por
no tienen un claro ajuste
pal, V por otro, la posib
atención a las actividades
función de las in
la programación

rË

,t
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Dependiendo directamente de la Delega-
ción de Cultura y Festejos, y siendo en última
instancia el propio delegado el responsable
de su funcionamiento, existe una persona
que, al frente del Teatro, asume las funcio-
nes de programación y seguimiento de las
actividades, así como las tareas adminlstra-
tivas, burocráticas, publicitarias y de organl-
zación que de ellas se derivan.

Aparte del anlmador cultural, que, en tér-
minos concretos, podría llamarse gerente, el
personal del Teatro del Mercado está com-
puesto por un tramoyista, un ayudante de
tramoyista, un técnico de luces y sonido y
una auxiliar administrativo-taouillera.
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D
De mayo a diciembre de 1983 el Teatro

del Mercado contó con una dotaclón de seis
millones de pesetas para llevar a cabo sus
actividades. En el año 1984 se conslgnó en el
presupuesto ordinario una partida de ocho
millones de pesetas para todo el año, presu-
puesto que debe desglosarse entre el mante.
nimiento y gastos relativos a infraestructura
y equipamiento, la programación de activi-
dades y la publicidad, imagen y difusión.

þl presupuesto otorgado nunca se puede
incrementar por ingresos de taqullla, puesto
que al estar sometido el Teatro al régimen de
funcionamiento administrativo general del
Àyuntamiento, los ingresos se ingresan en
las arcas municipales y no redundan en
beneficio del Teatro.
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El Teatro del Mercado, como equipamiento
municipal, estará dedicado fundamental-
mente a dos tareas: por una parte, al desarro-
llo de programas propios, en base a los
calendarios de actividades que se elaboran
desde la Delegación de Cultura y Festejos, y
por otra, a la realización de una tarea de
animación cultural para dar cabida a los
colectivos que propongan una labor en mate-
ria cultural, adaptada a las condlciones de la
sala. Igualmente, acoger aquellas iniciativas
que, provenientes de otras delegaciones muni-
cipales u otras entidades, grupos o particula-
res, ensanchen el marco asociativo y cultural
previsto por los programas propios. En la
práctica se intenta combinar las actividades
tipo espectáculos, fundamentalmente
teatro, con aquellas otras que, organizadas
desde dentro o desde fuera, puedan movilizar
a sectores concretos bajo diferentes propues-
tas: charlas, debates, presentaciones de libros
y discos, revistas orales, jornadas y encuen-
tros, actos protocolarios, reuniones de aso-
ciaciones, etc.

ooooooo o



ENERO:

-Grupo de Acción Teatral (G.A.T.): "La
cabeza del Dragón", de Valle Inclán.

-Acto en solidaridad con el pueblo saharauí.

-Conferencia debate sobre "Situación en
Àmérica Latina".

-Grupo de Teatro Plaringota con "Pic-nic
en Campaña", de Fernando Arrabal.

-Conferencia sobre "El control social", por
Eduardo Haro lbars.

-Presentación de la Revista "La Luna", de
Madrid.

-Revista Oral de Literatura "À Viva Yoz",
número 8.

-"Escucha, vida míatt (ciclo de conferen'
cias) sobre el tema "Moda".

-Àcto en solidaridad con El Salvador.

-Conferencia-debate sobre "Antropología
aragonesatt.

con

-Actuaciones 
del grupo dç música "Carrilet".

-Conferencia sobre el tema "El folklore
aragonést'.

-Presentación del primer disco en fabla
producido por el Conseil de Fabla.

-Pep Bou con el espectáculo "Bufapla-
netestt.

-"Escucha, vida mía", sobre el tema "El
trabajo".

-Teatro Corsario con la obra "A la caza del
snark", de Leopoldo Panero.

-Actuaciones de Jazz con el grupo del Tea-
tro Corsario.

MARZO:

-Nuevo Teatro de Aragón.

-Teatro de la Bohemia de Barcelona.

-Teatro Cu de Madrid.

ABRIL:

-III Certamen de Teatro Escolar.

-Tabanque Teatro.

-Teatro del Alba con la obra "Frankens-
teintt.

-Grupo de Teatro La Rueda.

-El Grifo T

-PresentaciónBarrio, IV T

-Ciclo de de
con el

incidencia

-Ciclo de deb
con el
xión sobre

-Recitalesmana Opi-

MAYO:

-Ballet de Ce

-José Luis
academia",

-Mimo 
t'

mimestt
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-María Barreto Leite.

-Conferencia de Agpstín García Calvo.

-Rondalla El Boterón.

-Revista Oral "A Viva Voz", número 9.

-Paulowsþi.'-Presentación 
del libro "Bibliografía ara-

gonesa de ciencias naturales", de Alberto
Berga.

-Concierto de guitarra a cargo de Jesús
Tejada.

-Actuación del Taller de Teatro de Aragón.

JUNIO:

-Presentación del libro y casete editados
por el Gabinete de Pedagogía Musical de
la Diputación General de Àragón.

-Coro de Cámara de la Universidad de
Zaragoza (Ciclo Jóvenes Intérpretes).

-Conferencía sobre la plástica en Baleares
y presentación de la exposición de la Lonja.

-Vol-Ras con "Flight".

-Concierto de guitarra de Javih Armisén.

-Concierto a dos guitarras de Jorge y José
Baselga (Ciclo Jóvenes Intérpretes).

-Grupo de Teatro Cesaraugusta con la obra
"El tintero", de Carlos Muñiz.

-Teatro Caroca con la obra "Un bombón,
un bombín y un bastón", de Guillermo
Gentile.

-Concierto de M.u Jesús García Gimeno
(piano) y Manuel Iniesta (clarinete) den-
tro del Ciclo de Jóvenes Intérpretes.

-Presentación del libro "El tráfico rodado y
peatonal enZaragoza", de Javier Peña.

-Ciclo de actividades dedicadas a la mujer,
organizado por el Frente Feminista.

-Ca¡lne 
Ello-^^ ôh ..ìlfrr-:^ lr^lttt

-Concierto de Mariano Ferrández (ptano)
como clausura del Ctclo de Jóvenes Intér-
pretes.

-Espectáculo de fin de curso de la Escuela
de Ballet de Isabel Pérez.

-Teatro de la Jácara con la obra "Farsas
maravillosas".

JULIO:

-Geroa Teatro con Ia obra "Àbrahán y
Samuel".

-Fiesta gitana con la actuación de "Los
Rumberos €ombays" y el grupo "Samara".

SEPTIEMBRE:

-I Jornadas sobre el mundo del Teatro
organizadas por Ia Casa de Juventud del
Casco Viejo: Exposición de carteles; debate
sobre "El Teatro, hoy"; actuación de Traje
de Gala con "El circo embrujado" de
Rafael Dieste; debate sobre "Infraestruc-
tura teatral"; actuación de Plaringota con
"Sueños de seductor", de Woody Allen;
debate sobre "Teatro amateur - teatro
profesional".

-Teatro de la Luna con "Romeo y Julieta".

OCTUBRE:

-Revista Oral de Literatura "A Viva Yozt',
número 10.

-Compañía Sheer Madness con "Los éxitos
de Shakespeare".

-Manuel Galiana con ttEI Desertor".

-Jornadas audiovisuales sobre actividades
infantiles.

-Presentación de Ios cursos de la Universi-
dad Popular.

-Concierto de piano de Ansel Soler.



-Jornadas Culturales organizadas por el
Club Social de Comunicaciones.

NOVIEMBRE:

-Charla sobre Centroamérica organizada
por U.S.I.

-Mirring-Quartet (Orquesta Estatal de
Dresde).

-Grupo la Taguara con la obra "Milagro en
el Mercado Viejo", de Oswaldo Dragun.

-Revista Oral de Literatura "A Viva Voz",
número 11.

-Guirigay con "La bella y la bestia".

-Jornadas Culturales del Colectivo Deste-
llos.

-ttUna tarde con Àntonio Amaya."

los Premios
d,eZara-

aYoz",

.de Urba-

sobre el

Aragón

-Gioco Vita (Italia): "La Odisea".

- Fanfarra (España): "Caleidoscopia".

-Eric Bas (Estados Unidos): "Retratos de
otoño".

-Teatro delle Bricciole (Italia): "La llamada
de la selva".
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Peter Brook

S¡ el buen teatro depende d
un buen público, entonce
todo público tiene el teatr
que se merece.
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P€ßSONRT

€n clTeotro Principol hoy uno plontillo
fijo dc 20 pcrsonos, quo trobojon døsdø
ol15 de søptiembre hosto ol30 de obril.
€stos ompløodos quødon librss de su
compromiso loborolol ñnolizor lo tempo-
rodo, ounqus cuondo ésto sigue funcio'
nondo fuero dc øllo, los trobojodoros
preston sus scrvicios iguolmontc. Su jor-
nodo loborol esde siøtcs horos, seis díos
g modio o lo scmono.

Se èontroto tomporolments o pørsonol
do corgo y døscorgo, osí como poro el
escenorio, sogún los nccesidodes propios
dø codo montojc.

DIÍßIßUC¡ON D€

ßdministroción ....
Personoldø øscenot¡;' : :

Pcrsonol dc escenorio
Pcrsonolde excnorio
Pcrsonol de øsconorio
Personol dø solo (ocomo-
dodores, portøros, soruicio
de limpiezo, ctc.,

ßporte de øslç personol,
ol Potronoto delTcotro

mionto y controtodos por ésto, que son
cinco portcros (poro vigiloncio de todo cl
cdiñcio) g tros sløctricistos.

Rroßo
€lTeotro Principoldisponc dø un oforo

ds 1.I53 butocos, quo ostón distribuidos
dc lo siguiønto formo:

I ó polcos gntresuelos, con ó loco-
lidodos
ó ploteos bojos, con ó locolidodes
8 polcos principoløs, con 6locoli-
dodcs
ßutocosdopotio .......:
ßutocos delonteros pdncipoles --..-.

ßutocos principoles
scaundos

onñtootro
onfiteotro ccntrol
onfitcotro lotørol

D€T €SC€NßRIO

128
48

48
420
35
68
35
ó8
71
78

t0ó
t.t 53
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DOTRCION TUMINOT€CNICR

I mcso roguloción monuol R.fn.C. ó0
conoles con 3 proporocion@s V 9 subgru-
pos. Mostcr de cruzorniønto contompo-
rizodo.

48 Dinors de 2,5 HlU. V 12 de 5 lltU.

12 Dispoch de 6O conoles g 143 cir-
cuitos.

l2 proyoctoros codcnzo plono convexo
2.000 [U en solo 3.o golcío.

18 progcctoros Hormong plono con-
vcro 1.000 tU en solo 2.o golorío.

l2 progoctores llromo,r P/C I .000 tU.
@scenorio, l.o voro cloctrificodo.

l0 proyoctoros Hromer P/C 1.000 lU.
csconorio, 2.o voro clcctrificodo.

l0 proyectores l{romer P/C 1.000 tlJ
øsccnorio, 3.o voro oloctriñcodo.

l0 proyoctores l{romer P/C 1.000 tl,
oxcnorio, 4.o voro oloctriñcodo.

5 progectoros lris4 (4.000 tU) poro
cicloromo.

28 proyectoresP/C 1.000 tU sin ñjor.

I coñón de soguimicnto ßonk Strond-
CSI t.000 [U øn scrlo 2.o golerío.

I meso do reguloción memorizodo
ßonk Strond Tcmpus M-24, 120 conoles,
180 memorios.

DOTRC¡ON SONICR

I møso dc mezclos Studio Mostør, I ó
ontrodos microlínoos, 2 solidos princi¡ro-
los, 4 subgrupos, 2 roenvíos, I monitor.

I ccuolizodor.

I ø<oroverborodor ßolond.

I €topo Studio Mostor 400 I 400 llJ.

I €topo ßotel I00 ¡ 100 tlJ.

I €topo ßinson 200 tU.

4 cojos Jßt de 400 tU.

2 cojos Sony de 125 Ur.

2 cojos Jßt dø t 50 tU (monitores).

4 cojos ßuxiliores de 50 tU.

I mognetófono ßøvos Íl-77.
I plotino cossctts.

l2 micrófonos (ßl{G - SHUß€).
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208 butocos.

P€ßSONRT

I Diroctor Gørenle.
I Tromogisto.
I flgudontc dc tromogisto-utillero.
I €loctdcisto-técnico delucos g sonido.
I flurilior odministrotivo-toquillcro.
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tromÞlllq da occa.o
o aótono y comarlnoa

lromplllo da æêaao
o .ótono y oqmrlno.
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S¡ llego a tener un teatro en
I

mis garras contrataré a dos
payasos. Sald rán en el entre-
acto y hará,n de público.

Bertolt Brecht
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5.'l Teotro Principol. Propuesto de reformo. Nivel 0. Ploteo
5.2 Teotro Principol. Propuesto de reformo. Sección longi'

tudinol
5.3 Teotro delMercodo. Potio de Butocos
5.4 Teotro delMercodo. Plonto Semisótono
5.5 Teotro delMercodo. Sección Longitudinol efl inter ior
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A. Artaud

Nosotros concebimos el tea-
lro como una cierta opera-
oión de magia.
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Si se troto do rebosor frontcros, csto-
blocidos sobre concoptos trodicionoles do
culturo g tootro, cs lógico p@nsor quc ol
espøctó<ulo g øl he(ho ortístico no son
ritos quc tøngon quc desorrollorss ccre-
moniolmento o puorto corrodo, sino que
doben ostor dondo ostó ol público, no
sólo elodicto sino tombién elpotcnciol. €l
tootro dcbe imprognor lo vido cotidiono
do lo gønte V s@r visto g vivido. Cstó go
invontodcr g dcsonollodcr ofoÉunocJomonte
lo tøoío de lo domosticidod culturol, dø
lo inclusión del hecho crøotivo cn todos
los órdencs V momcntos rcciolos. Hemos
ido crociendo, o roiz de ese principio, on
uno prøocupcrión ¡nr øl rødoscubrimionto
dcl tøotro o pie do collo, on cuolquier
lugor g con cuolquisr motivo sociol g føs
tivo. Dc ohí que précticomonto on todos
los compoños dc onimoción quo se orgo-
nizon o lo lorgo dcl <olondorio culturol
onuol, estë presente cl teotro.

Cl Festivol lntørnocionol dc Tcotro signi-
ñco un cmpeño por ocgrcor, uno somono
oloño, Io gonte g oltootro do uno formo
ospsciol. ll¡xrrte de mostror lo mós rePrc¿
scntotivo de lo quc hog ss hoce øn el
mundo, so intcnto llogor todovío mós
loios: o lo introducción dolespoctóculo cn

lo vido normol dcl ciudodono. €l Tootro
dc Collc constituge uno øspccio ds "violo'
ción" lúdico (pormítosenos lo crpresión)
dol ordo¡ dc vido cotidiono. ßsí, no cs
imposiblo cncontror un @scoporotc on cl
que uno moniquí s@ muev@ g hoce guiños,
o montor øn un outobús on viojc hocio lo
obsurdo, o v@r intcrrumpido lo collc por
tipos invøroímiles...

tos grupos do onimoción hon cumplido
g siguøn cumpliendo cn nuestro ciudod un
popel desmitiñcodor g distoniononto. to
orpoctoción, lo motivoción, lo inquictud g

ol intsrés por øl tcotro, son m@tos que
hoy quc consoguir o trovés de todos los
víos utilizobles, siompro qus no s@ dcsvir-
túe lo ssencio de lo quo protendomos
potencior. Y olTootro, no olvidcmos qu@

@n sus orígenos fue un ocontocimicnto o
cielo obiørto y <on gron protogonismo
dolcoro, qu@ ero lo voz døl pueblo.

coooooo o o



llusión de la escena , real¡dad
Je sus sueños.

Jean Vilar
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[',
ß lo lorgo de este informo homos olu-

dido repetidomsnte o lo insuficiencio

-en motcdo de difusión tcotrol- de un
troboio vistoso g superñciol, si no vo
ønmorcodo dentro de unos pro¡rósitos
globoløs g serios. Vitolizor uno solo, sim-
plcmentø, g røntobilizorlo o costo g por
çncimo dø todo, sørío torso fócil g horto
dudoso.

.to corencio de uno educoción tøotrol
significotivo, V por tonto olcscoso nivøldo
origencio fror portc de los mogoíos, nos
llovodo o lo pcrmonencio en unos moldss
y formos teotroløs que escosomcnte rebo-
soríon lo comedio fócil o ol sugestivo
dromo. Hog que, sin dessntsndørse ds lo
dcmondo trodicionol, deior poso o lo
oudocio, ounquc s@o progrssivomentø,
ounquø dosiñqucmos lo temeridod cn
todo lo msdido nocesorio. Poro lo evolu-
ción, es nøcosorio mov@r los piezos V cso
implico, de wz en cuondo, ondor medio
poso por dolonte, poro orrostror ol rssto.

€n nusstro socicdod, sl ocio es sinó-
nimo de ¡rosividod c inocción. Poco o
poco se ve, hosto los sociólogos do lo
modo lo hon dicho, que lo qus "ss llsvcr"
cs el sofó lronlø ol teløvisor y el cofé con
lccho con postos. Cs posible que éso søo
lo penitcncio por hober considerodo lo
porticipoción en lo culturo como un octo
ssforzodo V poco grotificontc, o sso, por
no hobcr sobido plonificor uno educoción
poro ol ocio. De ohí los crisis, los bojos
índicss do ospectodores,lo inquietud de
los potrocinodorss culturolcs.

Hog comino todovío hosto conseguir
"hoccrs@" Gon csos cómoclos consumide
res de lo fócil, bultos en los butocos,
sombros roceptivos, pora quc ol teotro,
Gomo los demós pr6cticos ortísticos, soon
olgo mós que lo formo dø ¡xrsor el reto.

Consoguir uno formodo copcrcidod aílico
dol cspøclodor, uno prcocupociôn dec,e
los ccntros educotivos dc propicior ortivi-
dodos porololos o sugoridos del hscho
de hobsr osistido o uno roprøscntoción,
populorizor ol tcxto dromótico como lo
novelo o ellibro cientíñco, y cn deñnitivo,
trotor dc que sc osumo colectiuomenle el
espectóculo tøotrcl como uno coso hobi-
tuol, son obietivos poro los quo todovío
tcnemos que trillor mucho pojo. Poro oso
øs nscssorio ounor esluerzos, implicor en
lo toreo culturolo todos los orgonismos V
osociociones boio plonteomientos comu-
nøs que obliguen o lo coherencio, g obrir
los puertos no sólo fisicos sino psicológi-
cos o todos los que recelon del teotro
como dc un dios dosconocido.

"€ldromoturgo V cl dirøctor no clobo-
ron mós qus un ormozón. €s prøciso con-
cøbir el teotro de un modo lo bostonte
omplio poro dcjor sitio ol troboio común
de octores y ospectodores.

Nosotros, outores y directoros, sobe-
mos quo lo quo hcmos eloborodo o lo
lorgo do los onsogos no sro mós que
oprorimotivo. €s lo solo quicn suminis'
troró lo último rnono, V poro hocerlo
debE contor Gon un número grcndioso de
"corrgctorgs", ser uno solo dg moscrs."

(Meyerhold)
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La Direccion General de Música g
Teatro ha entrado en 1985 con una
agenda cargada de progectos g planes
de futuro. Según todos los indící.os Ia
famosa crisis del teatro está tocando
fondo g, al menos, en lo que respecta a
la asístencia de espectadores, las taq ut
llas está.n reuelando una í.nfluencia al
alza, cosa muA prometedora si, como
preueiamos, esa circunstancia se con-
uierte en tendencia firme a escala na-
cíonal. ls mug difíctl condensar en
unas breues líneas los planes de incï
dencía en'todos los sectores teatrales,
sin embargo uoA a intentar sintetízar
dos grandes líneas de actuación:

1. Inci"dencia sobre el sector priuado:
Proximamente ua a aperecer una dis-
posición del Ministerio de Cultura que
abarcará toda Ia normattua aplicable a
Ias ayudas de laAdministración aI
tro español. En ella se incluge el
tema de teatros conceftados en sus
tientes de locales y compañía.
un experimento mug
hacer un teatro a caballo entre
cepciones pública y priuada
teatral, en donde,

la empresa priuada, se establezcan cri-
teríos en cuanto a programacíon g
precios.

Por otra pafte la mencíonada norma
contíene la aguda a asociaciones cul-
turales, a la producción de obras tea-
trales, a las giras g a la i.nfraestructura
teatral de los locales. En cuanto a los
autores hag una preuisión de agudas a
la creací.ón teatral, a autores noueles,
premios, becas, bolsas y agudas a Ia
inuestÍgacion. Asimismo hay una pre-
uisión de apogo a festiuales, muestras g
congresos, todo ello dentro del m¿âs
estricto respeto a las competencias de
las Co munidades Autó nomas.

2. Incidencia en el sector público:
Un primer gran apartado sería la pre-
sencia del teatro español en el exterior,
medíante Ia organización y celebra-
cíón de festiuales de teatro español,
íntercambios g enuío de grupos de pro-
fesionales del teatro al extrarlero para
que den Ia imagen del teatro que se
hace hog en España.

Un segundo aspecto estaría en la
acci.on dírecta del Estado a traués
Ios teatros gestíonados por eI Mi
de Cultura. Estos son teatros uaoc
tíUO, al efectuar su programaci.ón,
Ia estricta comercialización de

cia de sistema organ ductos, como podría

sL-&l



de un circuito de teotros públicos.
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puesta en escena de autores españoles
g uniuersales, tanto del repertorio clá-
sico como de uanguardia, a represen-
tar en díuersos espacios escénicos
según sus peculi"arídades; g en últímo
término su gi.ra por España, aunque
debido al tremendo coste de esta última
modalídad se realiza con menor inten-
sidad de la que desearíamos. A este
respecto el contacto estableci.do por las
Comuni"dades Autonomas agudará a
colocar las produccí.ones de nuestros
Teatros Nacionales A asegurar Ia ítine-
rancia de aquellas obras producidas
por los centros dramátícos regionales.

Otro capítulo importante en donde
estamos dando los prí.meros pasos es
la creación de un circuito de teatros
públícos, tanto del Estado como de las
Comunídades, Diputaciones g Munícï
pios; cuando de acuerdo con todos los
centros públicos í.nteresados, se llegue
a la consecución de este circuito, las
produccíones teatrales tanto públicas
como priuadas tendrán una itinerancia

racional, más planificada, más
de Ia capaci"dad de cíer-

A por supuesto mas
dd rentabilizacíon de

que tanto el Estado
inter-

empresa

¡¡

Desde mi punto de uísta de Di.rector
Ceneral de un Gobierno sociali"sta g
dentro de la más respetuosa colabora-
cion con un sector priuado que debe
síempre existir, tengo mi esperanza
firmemente depositada en el futuro de
un teatro público que, como seruícío a
Ia comunidad, se ponga a dísposicion
de todos los ctudadanos A particular-
mente en aquellas zonas en donde por
puras razones de rentabilídad de mer-
cado los productos culturales no lle-
gan, a pesar de la demanda potencial
existente.

J. M. GARRIDO GUZMAN
Director General

de Música y Teatro

t\,



La esencia delteatro -lo inmaterial,lo
impalpable- es una propiedad. Una parte
está regulada por los derechos de autor;
pero hay otra aún menos tangible o
numerable que lo que corresponde a

una obra concreta que también es una
propiedad: la manera en que elteatro de
una ciertà qpoca brota como un fruto de
ella y al mismo tiempo la influye: elespí'
ritu, la ideología o, si se quiere llamar con
una palabra aún más misteriosa, la cul'
tura. Al ser inmaterial, la forma de pose'
sión que puede tener, y que se ejerce, es
la de sus medios de producción: locales
de representación, escenografia, salarios,
publicaciones, viajes. Quien tiene esos
medios de producción cree tener la cr¡l-

tura. Una forma de dominio.

El teatro es muy barato. Una, dos o
más personas representando en una plaza
pública, con un círculo de personas en
torno. Esa propiedad cultural se puede
mediatizar: se pueden efgir a los repre-
sentantes y sus oyentes permisos, autori'

zaciones: derecho a usar la plaza o el
corral, derecho a reunirse. La autoridad

-la fuerza- exigirá ciertos requisitos
morales o políticos referidos a lo impal'
pable, para que coincidan con su propio
concepto. Es la censura, que muchas
veces puede no presentarse con ese
nombre, sino como obligaciones mera-
mente administrativas: cumplimiento de
normas, pagos de aranceles, licencias,
certificados, antecedentes. Su flexibilidad
para exigir o no estos u otros requisitos
forma parte de la propiedad.

Otra forma de actuación es la del
encarecimiento. Si elteatro se hace muy
caro, no podrá realizarse con los mara-
vedíes que el lugareño aburrido deposite
en el pandero. Necesitará un
capacidad

público con
mahtenãrlo;

Ese público
cultural:
desea ver
y las recibe. Es
Son las ideas
que paga, o
teatro. Al
forma
la produzca,
elconsumo:

Sobrevive
teatro caro
burguesa para
gado a excl



están construidas a la manera de las
grandes casas burguesas del XX y son
su prolongación: terciopelos rojos, gran-
des arañas en los techos, dorados, aco-
modadores como criados de librea. Lo
que se ha desarrollado en sus escenarios

-dispuestos como cuadros colgados de
la pared: con sus marcos refulgentes-
durante los dos últimos siglos es, tam-
bién, una prolongación de su vida: la
lucha de la clase industrialcontra la aris-
tocracia, el problema entre el amor y la
economía, la herencia, el adulterio, la
constitución de la familia como núcleo
de poder, los pagarés que vencen, el
desclasamiento. Se sigue representando

-Galdós, lbsen, Chejov, Shaw, Strind-
berg...- más o menos ornamentada por
las nuevas técnicas o disfrazada por lo
que se llaman "lecturas" de los directo-
res o adaptadores. La introducción de
nuevas técnicas en elteatro -iluminacióny sonido por vías electrónicas, escena-
rios construidos, maquinaria, nuevo per-
sonal de especialistas- ha
todavía más el medio

Esto ha sucedido
sía, por razones políticas e
ido perdiendo poder y
ción. Su necesidad

-de representación
da, como al
sión. El teatro se

evitar su que supondía
una pérdida de la cultura

-sea loosu
ayudas públicas,

que la media-
solici-

presupues-
a una forma de
o a un buen

que én la legislación se
entiende siempre'corno artístico o cultu-
ral. De esta forma elteatro se hace semi-
público y la propiedad de la cultura
cambia de manos. Pero para regular el
teatro semipúblico, que sigue llamándose
privado, aparecen los teatros directa-
mente públicos: del estado, la comuni-
dad, el municipio. En estos teatros se
aumenta la carestía: hay una cuestión de
prestigio. Pueden permitirse nóminas
abundantes y altas, largo tiempo de ensa-
yoq pagados, giras dispendiosas, técni-
cos y aparatos, trajes y decorados; y
cambios en la programación. Con el
despliegue ornamental desaparece o se
transforma la cuestión delcontenido: del
espiritu, de lo impalpable. Se acentúa lo
visual: el espectáculo. El arte decorativo
anula el mensaje de la sociedad que lo
emitió y en la que trataba de verse. El
dinero de todos servirá para que el pre-

mente caro: más
la burguesía en
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cio de las localidades sea más barato
que en elteatro semipúblico. Elcosto de
producción por butaca puede superar en
cuatro, cinco o diez veces el precio a que
se vende. Su lujo, a su vez, obligará al
teatro semipúblico a realizar mayores
esfuerzos de concurrencia y a necesitar
más dinero en ayudas. Mientras, se anega
al teatro que aún trata de nacer en la
pobreza: los grupos que se llamaron
independientes se someten a nuevas
dependencias. Son ellos los que exigen
las subvenciones y la protección: se les
prestan salas frías o calurosas, mal dota-
das, en las periferias: elgueto. El público
del lujo no va a ellas; tampoco r¡an los
críticos o si van son desdeñosos y leja-

prestigio se consume a sí mismo, y
puede producir fracasos enriquecedores.
Un estreno en un teatro público con
renombre, acompañado de los progra-
mas, también lujosos, y de recortes de
anuncios en los periódicos o entrevistas
con los realizadores, puede producir una
prolongación de representaciones en
otras ciudades, y nuevos encargos a sus
perpetradores, aunque no haya acudido
público y los comentarios reales o since-
ros hayan sido negativos. Las autono-
mías se intercambian sus espectáculos
de prestigio. Hay también éxitos empo-
brecedores: como una parte del lujo o
del prestigio consiste en los cambios

de programación varias veces
nos, porquè tienen como , puede ocurrir que
tro de prestigio. Y si no que ha interesado mucho y
rables, las posibilidades de diariamente desaparezca
esporádicas en otras ci representaciones, de
lugares dificiles, La demanda no
maneras, el estado crea Cuando es escasa, el
currencia a ese teatro que inventar: se llevan cole-
rarse en la vanguardia,
la novedad: un Centro

a grupos de empresa o se
gratuitos. También hay

vas Tendencias, que la opinión pública
hacer teatro de prestigio,
miento, para que nisiquiera

la cítica: las institucio-
propios periódicos y revis-

pueda concurrir con su fácilalaradioyala
piedad de lo inmateriäl ensalzar sus espectáculos.
presente de esta otra

De esta forma, el

son empresarios, pro-
artÍsticos y propieta-
y de una forma deprescindible, o incluso
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crítica. Todo ello lo presentan como un
trabajo de bien público: rescatar la cul-
tura de las manos privadas, embrutece-
doras y políticarnente interesadas, para
devolvérselo a la sociedad. El único pro-
blema es que nada de eso es cierto. La
verdadera sociedad se ha quedado fuera
delteatro.

Todo este edificio está construido de
tal manera que ya no se puede retirar el
andamiaje: se caería. El tema es enor-
memente complejo. Cuando se piensa
en un estado capaz de intervenir en lo
que podemos seguir llamando cultura,
hay que imaginar que empiece por una
base de instrucción pública tan abierta
como neutra y que en el campo específico
del teatro se esfuerce en la creación de
escuelas de arte dramático, en la aten-
ción a los autores
dación de salas de
directo al público,
obstáculos -impuestos,
no en la reducción de
butacas en los teatros
cios políticos, sino en la
una reducción de los
decorativos y
los de contenido: invertir
de lo sensorial por lo
minoritario y por lo ta
miento. No se puede
que mantenga

un par de ballets suntuosos que apenas
actúan y unas compañías de teatro para
mostrar la riqueza de sus materiales. A
menos que sea un estado cuya propie-
dad pertenezca a la clase que favorece.

La mayor parte de las autonomías y de
instituciones paralelas ha copiado ese
molde. De tal forma se ha mostrado
como valioso y único, que ni siquiera se
imagina otra forma de hacer teatro
público. Por otra parte, un esfuerzo a
largo plazo no compensará nunca a
quienes tienen un mandato político siem.
pre efimero: necesitan el prestigio, enri-
quecer su biografia. La manera de osten-
tarlo, de mostrarse inteligentes y her-
mosos es favorecer elteatro de prestigio:
si al mismo tiempo se mantiene por effi
vía una propiedad sobre lo inmaterial, se

una misión histórica.

tarde para cambiar
el teatro público y semi.
, todo el teatro español
Aun con esa misma

ya se está destru-
un remedio, una fachada,
Y asusta pensar en qué
si la Administración del

y montada, llega a
políticas establecidas,

un sentido más restric-
hacia sí mismo, de

la cultura.
de zarzuela para

HARO TECGLEN
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L
La política teatral de aguntamientos,

programando en teatros o salas de titu'
laridad pública, g la de las diputacio'
nes, realizando giras continuadas, ha
permitído que "el teatro" haya sobreui-
uido en estos años de transicion de la
gestionteatral del Ministerío de Cultura
a Ia Comunidad Autonoma, tratando
de llenar los oacíos que en esta etapa
se habían producido.

Uno de los organismos públicos que
en Andalucía han agudado al mante'
nimiento del teatro ha sido Ia Unit-ter'
sidad, a traués de sus uicenectorados
de extension uniuersitaria, que cuen'
tan con distintos departamentos de
teatro. Las uniuersídades que han tenido
mayor pafticipacion en los últimos años
en el campo teatral han sido las de
Seuilla, MáIaga y Granada, siendo estas
dos últimas las que han continuado
con más fuerza, destacando con cie¡ta
dí.ferencta la de Granada, que cuenta
con un Gabinete de Teatro que ha
mantenído a lo largo de los años una
pro gramac ió n c o ntinuada, o rg antzando
festíuales que parten del teatro andaluz

en sus primeros tiempos, hasta llegar al
teatro internacional actualmente. Al
guno de estos festiuales ua por su ter-
cera edición.

La Uniuersidad de MáIaga ha reali-
zado una programacíon continuada,
no tan fue¡te como la anteríor, g ha
puesto en marcha un gran DeParta-
mento de Teatro. La de Seuilla empieza
con mucho emp4ie en el año 78'79 g
poco a poco se ua apagando, dirigién'
dose más a Ia potenciación de grupos
uníuersí.tarios que a Ia extension de
productos teatrales profesionales.

Dentro de los organísmos públí.cos o
semípúblicos, no podemos oluidar la
labor realizada por algunas C4ias de
Ahonos de nuestra Comunidad. Quiza
Ia más sígnificatiua sea Ia de Ia C4ia de
Ahorros Prouíncíal de San Fernando,
de Seuilla, que mantuuo durante diez
años un Departamento de Teatro den'
tro de su obra cultural, que posi.bílító
este tratamíento del teatro como seruí-
cio público.

Es a paftir de 1979, con las Primeras
elecciones democráticas municípales,
cuando podemos hablar de una Polí
tica teatral muní.cipal, que se ua afian-
zando a lo largo de estos años g tiene
su afirmacion a partír de las segundas
elecciones de mayo de 1983. Antes de



esta última fecha, práctícamente solo
dos ciudades, Seoilla g Cranada, habían
desanollado una política teatral conti-
nuada y tendíendo a la estabíli"zación
de sus programacíones. Asimismo,
estas dos ciudades eran las que únï
camente contaban con dos locales en
los que se podía hacer teatro aun con
problemas mug uariados: el Auditóri.um
"Manuel de Falla" g Ia SaIa Munícipal
de Cultura "San Hermenegildo".

Mención aparte merece eI Teatro
"Lope deVega", de Seuilla, ÇLt€, si bien
es propiedad municípal, está siendo
gestionado por el organismo autonomo
"Teatros Nacíonales g Festiuales" de
España", medíante conuenio que se

firma en el año 77 por cinco años g
que, merced a rocambolescas opera-
ciones, se ha ido prorrogando hasta Ia
fecha. Ultimamente se encarga de la
programación el Ayuntamiento, g del
pago de Ia nomina g mantenímiento eI
Nlinisterio de Cultura, mediante su
organísmo autónomo

El Auditoríum "Manuel de Falla", de
Cranada, no es una sala específica-
mente teatral, como su propio nombre
i.ndíca, pero se utiliza frecuentemente
para tal uso en uiftud de que el Agun'
tamiento de Cranada no tiene otro
local de su propiedad. En este sentído
en el auditorí.o se hace una programa'

ción cultural que ua desde los concter-
tos de música de todo típo a exposicio-
nes, cLtrsos de teatro, conferencias, etc.
El auditorio es una de las ínfraestructu-
ras básícas del Festíual Internacional
de Música g Danza. La programación
teatral se realiza como mínimo dos
fines de semana al mes (de uiernes a
domingo) A con un espectro muA ua-
riado de compañías, desde andaluzas
a otras del resto del Estado, pero siem-
pre paftiendo de una condicíon de pro-
fesíonal. También en dícho local se
celebran uarias muestras de teatro a Io
largo del año, como son las de Teatro
Granadíno o la de Marionetas, g sirue
también como uno de los locales fljos
del Festiual Internacional de Teatro.

La Sala "San Hermenegildo", de
Seuilla, es una iglesia de planta elíptíca
g de títularidad muntcipal que pefte-
necía a un antíguo conuento, ga des-
truido; más tarde a un cuantel también
deníbado g que actualmente aparece
exenta. Se encuentra situada en una
de las plazas más céntricas de Ia ciu-
dad. Se utilizó como Museo de A¡te
Contemporáneo a prtncipio de los años
setenta L!, en el año 72, se hacen repre-
sentaclones por primera uez, como una
actiuidad propia del Museo. Al poco
tiempo, el Museo se traslada a otro edï
ficio g la sala se cíena. En el año 79 se



uuelue a utilizar otra uez en una corta
temporada por tres compañías seui.lla-
nas. A fines de 1980 el Aguntamí.ento
la declara Sala Munícipal de Cultura g,
mediante una concesión a un paftícu-
lar para su explotación, acompañada
de una pequeña subuenci.on anual, se
realiza una programación estable g
continuada durante los años BI y 82.
Esta programación, si bien cuenta con
un gran peso de teatro, no abandona
otras artes g reali"za actiuidades de
música, exposiciones, encuentros, etc.
Como elemento nouedoso de esta pro-
gramacion se organizan uartas mues-
tras g festi"uales, de los cuales solo se
mantienen a lo largo de los años Ia
Fíesta de| Titere. ln eI año 1983 la
SaIa, con un motiuo u otro, está conti-
nuamente cerrada, si bien se programa
algún espectáculo. Estatoníca se man-
tiene durante el84, hasta que el Agun-
tamiento cede "San Hermenegildo" al
Parlamento andaluz para que ponga
en ella su sede prouí"sí"onal.

Como decía antes, es a parti.r de las
seg undas elecc io nes democratic as ( año
1983), cuando los Ayuntamientos
toman conci,encí"a clara del problema
de la ínfraestructura cultural. Hay que
reconocer que los primeros cuatro años
se dedicaron a problemas uigentes g al
poner en marcha los grandes Agunta-

mientos de Andalucía abordaron el
tema de un teatro de titulartdad pública,
en unos casos, solo municípal, A en
otros, a paftes iguales o no con las
Diputacio nes. Solamente Cordoba había
iniciado en sus primeras elecciones la
adquisicion del Gran Teatro, íniciatiua
que después de un concurso de pro-
yectos g su posterior fallo ua a permitir
poner en marcha las obras en el año
83, estando preuista su inauguracíon
para finales de 1985.

EI planteamíento que hace el Agun-
tamiento de Málaga es bastante sími.Iar
al de Cordoba. Málaga recupera eI Tea-
tro "Ceruantes" medi.ante su adquísi-
cion a Ia socíedad propietaria en el año
84, e inici¿ las obras de restauracíon a
finales de dicho año, estando preuista
su apertura para el año 1986.

Estas dos cíudades, que no tienen
todauía un teatro o sala de títularidad
pública, hacen una programací.on más
dada a muestras o festiuales g a pro-
gramas de extensíón teatral por barria-
das. No obstante, a lo largo del año g
utilizando las gí.ras de las compañías
por Andalucí4 org anizan alg unas actua-
ciones esporá.dicas.

Los casos de los Aguntamíentos de
Huelua g Cadiz son tambí.én bastante
parecidos, Aa que ambos recuperan



sus teatros durante el año 84. Cádiz
recupera Ia gestíon del Teatro "FaIIa",

Aa que síempre ha sido de propiedad
municipal, g Huelua adquiere el Gran
Teatro mediante una aportación propia
g de Ia Diputacíón. Ambos, si bien no
se encuentran en optimo estado arquï
tectonico, lniciaron eI pasado año una
programación contínuada que está sir-
uiendo como reuulsiuo cultural a la
ciudad, A que pone en marcha, al
mismo tiempo, gran cantídad de ini-
cíatiuas, no sólo municipales, sino
tambíén ciudadanas. Estos teatros se
usan básicamente para tal actiuidad,
sin oluídar la programación musical o
cínematográfica. Ambos edifícíos eslán
en proAecto de restauraci.ón, A se pre-
tende que se corte Io menos la progra'
macíon cultural, mediante una planifi'
cación adecuada de las obras.

Mencíón aparte merece el Agunta'
miento de Jerez de Ia Frontera, en eI
cual no ha serutdo de reuulsiuo la
adquisicion o recuperacíón de un edí-

ficío, síno que han sído los cambios
efectuados en la propia Delegacíon de
Cultura Municipal lo que ha hecho
que, desde primeros de año, y mediante
un acuerdo o alquíler con los propieta-
rios del Teatro Villamaría, se haga
incluido a esta poblacion dentro de la
programación estable en Andalucía.

Las dos últimas capitales andaluzas,
en cuanto a edíficios teatrales se refiere,
también están en una sltuación bas-
tante parecida. En Jaén, el Agunta-
mi.ento está ultimando las gestíones
para la adquisicion del Teatro Daryme-
lía, g su postertor restauración. EI Agun'
tamíento del Almería ua a recibtr la
cesíón del Teatro Apolo de Ia Junta de
Andalucía, edificio que le fue transfe-
rido del Mínisterío de Trabqjo, g en el
que también se espera que a lo largo
de este año empíecen las obras de res'
tauracion. Las programaciones de estas
dos ciudades son, a grandes rasgos,
simílares A se unen a muestras o festi'
uales o actuaciones esporádicas, así
como extension teatral a las barríadas.

Por otra parte, las diputaciones, a Io
largo de los ultímos años, son las que
han permítido en maAor medida el
mantenimíento de los grupos de teatro
g la creacion de nueuos grupos.

La primera Diputación de Andalucía
que organiza su depaftamento de Cul-
tura es la de SeoíIla, que desarrolla
desde entonces, año 1981, su política
teatral en uarios frentes. Uno de ellos es
eI de la formacion de profesionales
mediante Ia creacion del Instituto del
Teatro, así como formación de monito'
res y animadores teatrales a traués de
cursíIlos. También merece destacar la



creacíon de aulas de teatro por los dife-
rentes pueblos, A su dífusíón, mediante
campañas que se realizan fundamen-
talmente en u erano. h áctic amente todas
las diputaciones prouí.ncíales hacen
unos esquemas de trab4jo parecidos, g
lo que uaría fundamentalmente es más
en funci.ón de la cantidad presupuesta'
ría que de una filosofía distinta; esta
última se diferencia más en su organi'
zací.on í.nterna de trabqjo que en su
práctica teatral.

Otro de los campos en que trab4ian
Ias diputaciones es en el del apoAo a
muestras y festíuales de teatro que se
lleuan a cabo en su respectíuas prouín'
cias.

De cara aI desarrollo delteatro A a su
conceptualízacion como serui"cio pú-
blico, ha sido uital desde eI 79 Ia pre-
ocupación euidente que por este fenó-
meno han tomado las distintas ínstítu-
ciones públícas, A en un niuel concreto,
eI PIan de Rehabilitactón de Teatros
que ha sido puesto en marcha por el
M.O.P.U. A que en nuestra Comunidad
Autónoma ha sido especialmente bien
acogído por Ia Consejería de Polítíca
Territorí.a\, extendiendolo a ocho tea-
tros de nuestra Comunidad Autónoma,
los cuales, sumados a los ocho de
capitales de prouincía que se han ges-

tionado, nos dan 16 teatros en óptimas
condiciones que podrân empezar a
funcionar a lo largo del 86 y 87, g que
estabilizarían la produccion A difusión
teatral por nuestra Comunidad.

JESUS CANTERO MARTINEZ
Director General de Música, Teatro
y Cinematografia de la Consejeía

de Cultura de la Junta de Andalucía
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Los festivales i.nternacionales prolife-

ran en nuestro país. Asistimos a una
especie de carrera loca hacia eldigamos
prestigio cultural o culturalista -no sé
muy bien cuáles la palabra adecuada-
que comporta contar en cada casa tea-
tral con un Festival. Cada ciudad capital
de provincia, cada Autonomía o Región
Autonómica quiere contar con un Cer-
tamen -insisto, internacional- de
Teatro. La verdad es que está quedando
claro que la cada vez más amplia teoía
de festivales arroja un saldo inquietante
por todos los lados, esquinas o recodos
que se considere. Para empezar, la red
de festivales esconden un miedo terrible,
ese temor cada vez más generalizado a
definir una polÍtica teatralen el marco de
una política culturaladecuada. Incluso se
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da el caso muy particular de que una
ciudad como Madrid, que consigue, de
la mano del doctor Enrique Tierno Gal'
ván, un nivel cultural sorprendente en
muchos niveles, sobre todo en el campo
de las exposiciones y de la alegría cívica,
no acabe de definir una real política tea'
tral, y si la define es de forma titubeante y
obsesionada por obtener éxitos de público
al precio que sea. El caso de mantener
toda una temporada "La casa de Ber'
narda Alba" -insistimos- toda una
temporada, es muy revelador. ¿Cuándo
crearemos un repertorio, cuándo enten'
deremos que un teatro público nunca
debe ser un teatro privado con todas las

ventajas de ambas estructuras económi-
cas y de ambos mercados?

Por otro lado, subsiste la peculiar acti'
tud de un público desinformado y "colo-

nizadito", como suelen decir en alguna
Républica sudamericana, que Por lo
general tiende a pensar que todo lo que
viene del extranjero es siempre mejor
que lo que aquí se cultiva.

Eso comporta que los festivales son
tan, tan internacionales, o deben ser así,

para ser en realidad adecuados, buenos
o funcionales que normalmente se piensa
que en un festival no deben tener cabida
espectáculos del país. En ese sentido, y
no hay ánimo crítico ninguno, Porque
estamos todos en el mismo disparadero

y uno no sabe demasiado Por dónde
deben ir los tiros, incluidos los propios.
Pero para ser simplemente objetivos en
el V Festival lnternacional de Teatro de
Madrid, donde ha habido espectáculos
de primerisima fila internacional, los de
Andrej Wajda y elde Klaus Michael Gru-
ber, a parte del de Giorgio Strehler o
Maurizio Scaparro, ¿cuántos espectácu'
los delpaís ha habido? Creemos que dos
y de autores extranjeros, y uno con deco-
rados y director foráneos. Se trata de una
posición drástica y dura, pero a lo mejor,
altamente sensata. Es evidente que entre
el teatro que nosotros producimos y el
que se hace allende nuestros límites
geográficos hay cierta diferencia. ¿Pero
esa diferencia es tanta como pretende-
mos todos? Por razones que no vienen
más que muy indirectamente alcaso, he
trabajado en el teatro de algunos paises

extranjeros y he podido comprobar que
lo poco español que llegaba a esas lati-

tudes era muy respetado y valorado'
Siempre consideramos sorPrendente que
nuestros actores y directores cinemato-
gráficos ganen en estos últimos años
tantos premios en los certámenes inter'
nacionales. ¿Acaso, de repente, todos se

han vuelto buenos, o es que una política
cinematográfica sensata y una naturali-
dad a la hora de enfrentarse con los pro-

ductos de fuera ha empezado a dar sus
frutos?



Hace muchos años, en mi época de
estudiante, serían los veranos del 54 ó
55, estuve en la Universidad de Verano
de Santander: el primer clima europeo
que respiramos en aquellos grises y des-
angelados años.

Me parece que fue el padre Sopeña
quien dijo que élpensaba que había que
estrenar el máimo de composiciones
musicales, dar a conocer a todos los
músicos que se pudiera con tal de que
surgiera una generación de creadores
dentro de ese campo. Todos los asisten-
tes a la tertulia convinieron que la música
española de aquellos años era más bien
triste y escasa, pero la verdad es que el
tiempo ha flado toda la razón del mundo
al admirado padre Sopeña. He pensado
mucho y muy a menudo en sus palabras
cuando me he enfrentado a dirigir el Fes'
tival de Teatro de Sitges que yo, coloni-
zadito al fìn, convertí en internacional en
7977 y cuando dirigí los festivales de
L'Hospitalet de Llobregat.

Creo que pocos festivales de teatro
habrán estrenado tantos autores jóvenes,
dado a conocer tantos nuevos directo-
res, actores, escenógrafos, etc., delEstado
Español como el de Sitges. Evidente-
mente la calidad media de los festivales
se ha resentido;evidentemente la odiosa,
odiosísima comparación con lo que venía
de más allá de nuestro ámbito geográ'

fico se ha producido. Las críticas han ido
a menudo más allá de lo que podía ser,
quizâ, soportable. O, aún peor, los silen-
cios. Pero ha habido muchas satisfac-
ciones: El Tricicle, Aìbert Vidal, La fura
dels Baus, Al Mctor, y un largo etcétera,
que culmina con el éxito obtenido por el
grupo independiente sitgetano "La Cu-
bana", que se profesionaliza gracias a la
acogida entusiasta que recibieron en el
año 1983. Ese mismo grupo, o uno
parecido, habrá actuado en casi todas
las ediciones anteriores con espectácu-
los muy interesantes y en esas ocasiones
casi nadie les hizo caso. Es más, se nos
echó en cara más de una vez el hacer
política dé bando, de pueblo.

Volviendo empero al tema general, de
la teoría de festir¡ales, nos estamos dando
cuenta de que aparte de algunos con
personalidad muy definida: Almagro,
Mérida, Tárrega, Valladolid, Granada, Zara-
goza, y a partir quizâ de este año Madrid,
todos los festivales repiten siempre los
mismos programas. En elfondo se está
repitiendo el mismo certamen en todas
partes. ¿El paseo triunfaly clamoroso de
Vittorio Casman delaño pasado, con un
espectáculo que difïcilmente le hubieran
aceptado hoy en ltalia no es muy signifi-
cativo de todo lo que venimos diciendo?

Ya sabemos que esto ocurre un poco
en todas partes, pero no hasta los extre-



mos en que aquí se da. En ltalia, que es
un poco nuestro modelo -lo confiesen
o no nuestros concejales, suele ser el
modelo de los programadores culturales
de las ciudades catalanas- se ha hablado
mucho del "teatro efimero". Invitado por
Maurizio Scaparro, en septiembre del82,
en Nápoles, puede escuchar a Renato
Nicolini, el gran "asesor" cultural de
Roma, el "inventor" de lo "eflmero" cul-
tural, según sus detractores. Había una
reunión de delegados culturales de toda
Italia, titulada "La fiesta entre la esponta-
neidad y las instituciones". En Nápoles
puede darme cuenta de que las teorías
de Nicolini habían sido ampliamente
mimetizadas en nuestras latitudes ycómo
eran fuertemente atacadas, si bien la
mayoría de los asistentes las respetaba y
admiraba. Como he dicho en varias oca-
siones en mis artículos y conferencias,
Nicolini ha marcado épocas y ahora ltalia
ha aprendido quizá que el camino del
"Teatro delefimero" es una etapa amplia-
mente superada. Italia, que cuenta con
una red de teatros estables amplia y de
un nivel medio bastante alto, sabe que tal
vez hay que ir profundizando en este
camino iniciado en el45-47 por Giorgo
Strehler y Paolo Grassi, con su Piccolo
Teatro. Quizá el 68 permitió la floración
imaginativa de lo efimero, del "espec-
táculo pasajero", pero ahora se sabe que
no hay que olvidar esa imaginación de

Nicolini o aquella otra, tan admirable, de
Carmelo Bene, que se estrelló en parte
contra la burocracia. Pero él luchó en los
primeros años 70 por eperimentar, arries-
garse y jugar fuerte en el campo del tea-
tro público.

Como escribía recientemente en el
suplemento dominical de "La Vanguar-
dia" (10-lll-85) Teresa Bustelo, "De Nico-
lini dicen que ha cambiado el horizonte
cultural italiano de los últimos diez años;
para bien o para mal ya se habla de un
pre y de un post Nicolini, dicen de él que
sus contradicciones son las de un inte-
lectual que trata de expresarse en térmi-
nos políticos. En fin, este hombre sería el
protagonista y el ideólogo, el director y el
autor de la efgencia italiana de renovar
la forma de producir, administrar y enten-
der la cultura" a la mencionada perio-
dista, Nicolini declaraba: "Sabía que tra-
bajar en el campo de la cultura era muy
arriesgado porque la cultura no es una;
se tiende a confundir la cultura con la
pedagogía y si hay algo que no soporto
es la idea de educar a la gente para la
"verdadera cultura". Vivimos en un
mundo tan complejo, tan contradictorio,
que lo único que se puede intentar
haciendo política en ese campo es dar a
la cultura la posibilidad de desarrollarse.
Me da miedo que se cree una situación
como la de la novela de Ernst Jünger



"Los Acantilados de mármol", que es
una novela nazi, aunque luego su autor
la hizo pasar por antinazi, donde este
escritor imagina a un grupo de elegidos
que vive sobre estos escollos de mármol
y abajo está el pueblo de los bárbaros
que asedia esta civilización de elegidos.
Me preocupa mucho el peligro de un
retorno a la postura de los que dicen que
la multitud es responsable de la destruc-
ción de los monumentos o, lo que es lo
mismo, que la multitud nos impide ver
los monumentos y que por esto hay que
enseñarla a usarlos correctamente.

"Me da miedo este tipo de cultura
anticuada, profundamente aburrida, de
los que se. asustan porque se proyecta
cine en Majencio, y es que todavía están
convencidos de que el cine no es algo
serio, sobre todo si se trata de Hitchcock
o de John Ford. Yo no teorizo la fiesta
por la fiesta. Creo que se puede hacer
cultura con elespectáculo, creo también
que nadie se vuelve culto a la fuerza;uno
va donde quiere y ve lo que le interesa, lo
importante es el nivel de las ofertas.,."

Franco Miraco, en la revista italiana
"Europeo" (16-lll-85 nn. 10-1 1), también
dedicaba un largo artículo a Nicolini.y a
las políticas culturales italianas, titulando
¿Quién es el más efimero delpaís?Allí se
pregunta Miraco, si las "Estate Romana"
inventadas, hace ochos años por Nico-

lini, fueron muy revolucionarias y afirma
"que elconsumo de la cultura es, a partir
de ahora, un espectáculo, una máquina
monstruosa de la que nadie había pre-
visto el nacimiento y el extraordinario
crecimiento, con las que hay que hacer
cuentas cada vez más. ¿Pero para qué ha
venido esta máquina? ¿A quién ha sido
útil? ¿Ha venido verdaderamente de las
masas o sólo se ha tratado de un mero
modo de crear efímeros puestos de tra-
bajo, de distribuir favores, de crear nue-
vas clientelas? ¿Pero, sobre todo, no es
verdad que la cultura es, a partir de
ahora, indispensable para ganar las elec-
ciones y gobernar las grandes ciudades?

Sería conveniente reflexionar sobre
todas estas consideraciones, reunirnos,
pensar que los festivales son necesarios,
pero más necesario aún es crear verda-
dera infraestructura teatral. Que es bueno
informar a lo que algunos aún llaman las
"masas", pero que hay sobre todo que
formarlas y ayudarlas a encontrar su
propio destino cultural, cívico y político.
¿No pasará todo esto por el camino de
explicar nuestra historia y nuestro pre-
sente, de dar desde nuestras riquísimas y
plurales tradiciones culturales una res-
puesta "nuestra" a los grandes proble-
mas que el hombre debe enfrentarse en
estos quince últimos años del siglo?
¿Cómo haremos entrar a nuestros hijos



en el otro siglo con lo efimero o con la
programación basada en una infraestruc-
tura cultural imaginativa?

¡Tantas preguntas, tantas respuestas,
tantos caminos que ensayar y encontrar!
Sólo colaborando estrechamente entre
todos podemos conseguir definir un
panorama cultural más nuestro y más de
acuerdo con nuestra tradición. Quizá
luego conseguiremos ser modernos, ni
post, ni pre, verdaderamente interna-
cionales.

RICARDO SALVAT
Director Intemacional
de Teatro de Sitges
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L
Las anLes, como cualquier manifes'

tacion humana, atrauiesan a Io largo
del tiempo por situacíones mug distin-
tas g que afectan, no sóIo a su uitalidad,
su influencia en el medio en que se
desarrollan A en últíma ínstancia su
í"mpoftancia real dentro de ese medio,
sino tambíen respecto aI criterio con
que se las cataloga A a la claridad y
autentictdad de ese criterio.

Y esto, por supuesto, a propósito del
teatro.

Cuando'hace ueinte años se decía
pública o priuadamente "el teatro es
cultura", es obuío que nadíe se atreuía
a contradecir tal afirmacion, pero tam-
bíén parece muA euidente que la frase
se escuchaba con Ia índiferencia con
que se recibe un lugar común, que, Aa
desuitalizado, conserua aún el sufíciente
prestigío para hacerse acatar, pero sin
que posea operatiuídad ninguna.

Cierto que también Ia palabra CuL
tura, no obstante Ia reciedumbre del
concepto que encierra, parecía rancear
a ojos uístas y recordaba Aa esos trozos
de tocino oluídados en algún desuá.n
que amari.llean g se ponen traslúcidos

en |os bordes. Porque ni siquíera eui'
dencias tan brutales como pudieran
ser los antibiottcos, bastaban para darle
lozanía, Aa que los "descubrimientos",
se adscríbían a "la Ciencía", A "Ia

Ciencia", parecía no estar uinculada
con Ia Cultura, ni siquíera por eI más
lejanq parentesco.

Y si eI prestigi"o de la Cultura se hacta
tambaleante -a pesar de tantas afir-
maciones euídentemente huecãs-,
¿como íba a sostenerse firme eI del tea-
tro, cugo príncí.pal mérito parecía ser el
de colaborar a esa deshilachada g pol-
uorienta cultura?

Pero tal uez eI hecho no afectase solo
a España ni tuuiese únicamente moti-
uacíones políticas, Hag momentos -geso ocune en todos |os campos del
quehacer humano- en que Ia fascï
nacíón por lo nueuo hace que la calï
dad nos resulte menos indispensable y
hasta parece que Ia desluce g casi
apaga. Y aquéI era un momento de
nouedades.

Porque si el cine, con su aún reciente
esplendor dorado, empezaba a languï
decer agotado por su propio derroche,
la diuulgacion del automóuil g Ia apa-
rición del teleuisor g el radiocasete,
obnubilaban a los españoles, con Io
que de irresisti.bletiene eljuguete mecá-
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nico para las mentes tnfantiles. Y Ia
palabra Teatro g la palabra Cultura,
resultaban -o podían resultar- tan
ímpertinentemente ínopoftunas como
pueda serlo aconsejar la lectura del
Quljote aI quínceañero en4jenado frente
a Ia ruidosa máquina tragaperras.

Con demasíada frecuencí"a se dice
que en España -A aun enel mundo-
nada cambia. Y es falso. Porque sí aun
dentro del magor inmouilí.smo todo se
transforma, aunque sea solapada g
mínimamente, cada día, cuando esa
situación de obligada paráIísis se ha
roto, los cambios son, a pesar de todos
los miedos y'prudencias, magores de
lo que se aprecia, porque muchos de
ellos -g tal
afectan a Io

importantes-

TaI con la el magor cambío
que con producido

todos los planos,
creto g materi.al. Y
dad g su eficacía,
aparecer tan uiua g

es lo

Y tal eI Teatro.
que el Teatro es
es Cultura", cosa
caron antes.

Porque sabemos q
hag un contenido g a
nente de humanismo
inaprecíable como i
el teatro nos ofrece el
tdea a traues de Ia
palabra dícha aIIí, por una
arficula en cada momento su interpre-
tacion-, A es en eso, en Ia trasmísión

que

>o
-c,
o
E
.2c
o
E

tiene
cibe,

Hoa
está

se

aa

no se refi.ere
estilo. No, eI
el del co

dedicacion o
importante es
ahora se la

siente, se per-
de todos-

no como
priuilegia-

que
ue

de ideas g emociones de una persona :)
a otras sin intermediarios falsifícado- -C,,:ì¡rÍf{oe radí.ca Ia raíz de nuestra >

Frente a Io que todo aftilugio mecá- I
ni.co tiene d-e ineuitabtemeãte en4ie- 5
nante, eI teatro nos humaniza g nos 5
Iibera de gangas agitad.as o luído.s !
para hacer que nos síntamos personas ú
en presencia de otras personas de las _\
que recibir un mens4je de.sprouísto de O
falsí"ficación. Y es por eso sin duda por È
lo que el públíco, y especíalmente el O
públícojouery menos uicíado por ador- O
mi"Iantes rutinas, busca el teatro de ¡-

que la cultura
un adorno
dos o exquisitos,
nos ayuda a
nos v en



ídeas y de texto, el teatro de ínterpreta-
cíon, g huge de los mont4jes aparato-
sos U mecanicistas, cuga plásttca g
efectismos están mucho más cerca y
tienen mucho más que uer con Ia
sobreabundante g fatigosa tecnología
que con el auténtico teatro.

Hag en nuestra uí.da demasiados
aparatos. Desde el despeftador maña-
nero a Ia llaue a distancia que utiliza-
mos al cerrar el coche aI fínal de la

jornada, Ia cantidad de tecnología que
nos abruma ejerce un efecto estandari-
zador g despersonal izante sobre nos-
otros que es de una palpable
dad. Porque, aunque fruto de la c
el resultado de tanto mecanismo
anticultuial y es, sobre todo, grauW*
mamente deshumanizador por cuanto

a intímtdad. Son
en que Ia

no se ue per-
por

ofrece,

de su
,auge.

cultura es en
Ilgueimporta

,conutene a

es Aa un juego de niños g actuar de
acuerdo con esas conclusiones algo
cast íneuitable, y a lo que parece ha
Ilegado ga más de una persona.

Y de pronto, el teatro, nuestro teatro,
ha dejado de ser un lugar secreto de
guerrilla o una competicíon de osadías
g originalidades, de trucos, símbolos g
mentiras, de falsificaciones g esnobis-
mos A empieza la busca de la sencillez,
de Ia claridad g de la aproxímación,
condiciones, hfras sín duda de la gene-

rQu"

y lo aní.man g estímulan? ¿Por qué los
teatros de empresa pritsada están su-
biendo con una clara nitidez en la
magoría de los casos2

Pueden darse muchas razones, mu-
chas explícaciones, muchos pareceres
y el tíempo dílá. quién acierta en su
dictamen. Pero algo parece que ha
quedado fuera de toda duda: el teatro
es una forma de cultura uíua g el
públíco, nuestro público, g especíal-
mente nuestro público jouen, tiene
capacidad para amar la uí.da A para
amar la cultura. Ser optimista, parece
que no es arríesgarse demasiado.

FRANCISCO ORS
Autor teatral

el tea-





obra de
alrededor
data de 1

contienda
var el hall

desde un hall,
y José Beltrán

40. El proyecto
cómo en plena

pensara en reno-
pieza que eviden-Quien haya estado en elTeatro Princi-

pal de Zaragoza o simplemente lo haya
recorrido por el exterior, se habrá aperci-
bido que encierra un cierto misterio que
en él ha ido depositando el tiempo, los
elementos superpuestos produciendo
soluciones complejas, tanto en fachada
como en alzados y en las plantas.

Para mí, ese misterio o si se prefiere
esa complejidad que nos habla de los
tiempos y los avatares del Teatro, quedó
solucionado cuando el M.O.P.U. me en-
cargó en dctubre de 1983 la redacción
de un proyecto de reforma del mismo,
dentro delprograma de
teatros de titularidad pública.

Al visitar el Teatro, no ya desde
que ocupa el espectador, sino
sistio donde reside el
ficio, apareció una edificación
las huellas del tiempo se había
tado las distintas dependencias
tro; no había unidad, algo que
vinaba exteriormente, sino que
reformaba a base de una serie
trucciones que realizaban un
este momento, pero que no
cómo se habían producido.

temente hay que atender
a las desde la cons-
trucción País se hacen

teatro; esta pieza
está como un pequeño patio
de un palacio que se abre en el centro y
una galería que lo circunda. Se accede
mediante una escalera de grandes pro-
porciones que permite el acceso a la
primera planta de palcos y a la segunda
de palcos y butacas, proporcionando la
altura con las tres primeras plantas del
Teatro, y luego la escalera continúa hasta

þ última planta de anfiteatro.

elhall se vuelca, pues,la vida de
acude al teatro, es el espa-

y ser vistos; esto está en la
construcción de dicho espa-

con la dimensión de la
, el lugar que la burguesía
precisa en el momento de

la antesala del espec-
o en sí, es donde

se representan a sí mis-
el saludo, el conocer y

se convierten en el propio
Aquí los arquitectos tuvie-



Lo reformo de 1985
ron que combinar esa posibilidad de
creación de este espacio con el ya exis-
tente delTeatro del X/lll, la efgua altura
de los corredores (2,28 m.) con la nece-
saria proporción en el salón del templo
del arte;de ahí que desde la planta prin-
cipal de palcos sólo pueden asomarse
levemente a través de unos huecos
encima de la eirtrada al patio de butacas
y que este hall quede pues, si bien articu-
lado con el Teatro, también autónomo
con respecto al mismo.

Las decoraciones delhallson un tanto

altura con la que se encuentran los arqui'
tectos les imposibilita, seguro, elintrodu'
cir un pavimento de más grosor o más
peso; las puertas, ejecutadas al igual que
los forjados del Teatro en 7940, son un
"clásico" sin tiempo, aunque muy dignas
en su forma y material.

Lo que sí sorprende es que en los pasi-
llos aparece y desaparece el primitivo
muro que circundaba elteatro. Las suce-
sivas reformas han hecho que desapa-
rezca y cuando lo hace, éste es conver-
tido en gruesos conductos para introducir
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eclécticas, pues a un
producirse desde una

La existencia del fútil muro
de cabeza durante elpro-

en el gusto por los de que silo mantenía
llas, se le añade una
a base de Velaiiums de otro mundo, pasado el
naldas, proveniente de curvo pasillo. Esta cuando
forma, sino más bien , misteriosa; quizás, no
existencia del sí me dictaba era su resolu-

sola vez. Efectivamente, fuerior es donde
más propia del rquitecto Ricardo Mag-
resueltos con año 1893. Ecléctica en
muyalgusto de la pçrtenece al período histori
hermanos Codin en 1 la arquitectura se debatía

Los pasillos de del lenguaje y la elec-
muestran angostos y Aquí don Ricardo nos
tos. Aquí es donde se de cierto sabor oriental,
de reformas que la elección delpapiro
desde el pavimento
acceso a palcos: un
de Noya de poco

de decoración mezclada,
de acanto, la sustitución

pies derechos de madera



de hierro fundido con
entre Egipcio y Sirio,

aspecto tan singular; las
por Regino Borobio

el aspecto oriental también.
,uno descubre en elanfÏteatro la

de butacas de hierro fundido
respaldos y asientos en cuero repu-
con claro sabor modernista (que

fueron las butacas primitivas, o mejor
dicho, las de la época intermedia, ya que
las del )0/lll debieron desaparecer en
sucesivas reformas), si se piensa que
este nuestro Teatro Principal se recons-
truyó en algo así como 18 meses (evi-
dentemente, no lo que hay, sino estric-
tamente el escenario y la sala en forma
de campana, de cuyo estilo sólo queda el

Esto es lo que el espectador ve, aque-
llo que está hecho para afrontar elmundo
mágico del Teatro, y debe servir para
introducir al espectador en el mundo de
la ficción, en el mundo de la representa-
ción. Pero veremos ahora desde dónde
se construye este mundo.

La caja del escenario alberga la tra-
moya, construida sobre un peine de
madera a la "española", es decir, con los
tiros paralelos a la embocadura del
mismo, disponiendo de unos sesenta
cortes de 12,60 m. aproximadamente, y
tres galerías de madera para maniobra
de los mismos. Sorprende en su vetus-
tez, apaño y aprovechamientrc: ¡es la máquina
teatral!la de producir los efectos, aunque
el espectador de esto no se entera, sólo
tramoyistas y maquinistas.

La profundidad escénica es buena, la
pendiente de un 3 por 100 ayuda a la
mejor visión del espectador, sin embargo
los hombros del Teatro son exiguos
(2,50 m.). Esto ha preocupado conti-
nuamente, y en todos los proyectos del
Teatro, ha conseguido ser un tema a
tener en cuenta; así como el intento de
colocar palcos en el proscenio, cosa que
nunca se hizo nise podrá hacer. La insta-
lación eléctrica es sorprendente por lo
bien dotado que está el Teatro; esto se
comprende teniendo en cuenta que la
luz es, por definición, el efecto rey de la

es un teatro del siglo decif
que todas estas de un
proyecto de Teatro
lena aconsejó rehacer, pudo
ser por lo exiguo de las nrcrpa-
les. Eltecho está gran
plafón donde el de
Pallarés, que es v
que dan empaque a la
sustituyó a uno más
centro bajaba y que

Principal de Barcelona,
los teatros son del XX y

daba luz a la sala y
grandes escándalos
sufrido gallinero.

casi todos
su base

techo
cuyo

ba no
del



escena. Es, con mucho, lo mejor del
Teatro, del que han desaparecido los
carros que antaño servían para los deco-
rados;tampoco efste ningún sistema de
tramoyas, el foso es una especie de
almacén y sala de decorados, donde los
maquinistas se las ven y se las desean
para poder montar algo. Comienza un
poco la visión no cuidada delTeatro.

Se encuentran detrás los camerinos.
¡Qué espanto!: aquellos personajes bri-
llantes, que comunican esperanza, ale-
gría, etc., deben cambiarse en un lugar
inmundo, en habitaciones llenas de hu-
medad, un pequeño lavabo en una es-
quina...; esta parte del Teatro es terrible,
nunca ha debido llegar el dinero para
cuidar esta zona: escaleras, pisos inter-
medios, medios tabiques, etc., la desola,
ción más grande. Y, de repente, el muro
fútil que me encontraba en el pasillo de
la sala aparece empa
fachada del XX y el muro
¿Qué ha ocurrido en esta
daba más remedio que
truir las fases en las que
cutado: me fui al archivo
solicité toda la
sobre elTeatro, donde
tas que permitieran
cimiento y qué partes se
esenciales y qué parte

Este conjunto
tantísimo para el conoci
y la evolución del Teatro
se nos muestra una historia
Concejo como propietario,
dades del mismo, que van
el edificio, que lo van hacie
que lo dejan morir y que
explicando a cada paso el
Concejo y su relación con la

nte del
, con

elTeatro como forma de la cul-
tura y la necesidad que ambos (Concejo
y ciudad) tienen de él o no.

Pero si por un lado se revelan todos
estos datos, por otro, se acota perfecta-
mente,la intervención en el mismo, pues
cualquier decisión que atañe a un edifi-
cio, ésta se transforma en obra cons-
truida, es decir, en cuerpo físico. Son,
pues, documentos necesarios para poder
llevar a buen término el proyecto, son los

partida: la obra, las necesida-

nos explica fundamental
opciones que sobre el Teatro

y la relación de la fachada
Sinués con elresto deledificio,

, ninguna. Esta fachada aparece
se prolonga la calle Verónica

Jaime l, pero es a su vez una
que proviene del proyecto total

había hecho Ricardo Mag
quedar. (Ver apéndice

sno
a raíz del encargo del Ayun



tamiento de elaborar las medidas que
debían tomarse en el edificio para pre-
vención de incendios, realiza un informe
extenso donde llega a la conclusión de
que, dado el estado delTeatro, lo mejor
es hacer una reforma total y propone
una nue\E planta, tomando como modelo
la Scala de Milán.

No se llega a hacer, pero conserva dos
ideas: la decoración de la sala con sabor
oriental y la idea de fachada, así que
cuando se derriban las casas mediane-
ras con el teatro para la apertura de la
nueva calle y hay que decorar el teatro,
Magdalena construye la fachada que tenía
pensada para su nuevo Teatro. Esto
hace que la, unión de pisos delTeatro del
)0/lll con la fachada delXX se haga tor-
pemente y las ventanas previstas tengan
que ser tapiadas en su mayoúa, con lo
que éste pierde bastante de su diafani-
dad para tomar un carácter de simple
muro decorado. (Así se explica la exis-
tencia de ese muro emparedado entre la
escena y su fachada, la envolvente, pues
no es más que eso, fachada en la que
Magdalena obvia los problemas internos
y que van surgiendo en el interior del
Teatro y camerinos, salas de ensayo,
almacén de utillería, viviendas de conser-
jes, etc., se producen como si de un
amasijo se tratara.)

Esto, pues, terminaba de dar las res-

puestas a cómo debería ser mi reforma
planteada en elTeatro. Se trataba de unir
las partes y consolidarlas en una sola,
realzando a ser posible el carácter de
templo del arte que ha tenido y tiene el
Teatro, solución que quedaba también
clara, después de ver las necesidades
técnicas que debían resolverse.

Debía de modernizarse todo el sis-
tema de tramoya que hiciera posible,
con la introducción de sistemas contra-
pesados, el manejo más fácil de todo el
aparato escénico, modernizar las estruc-
turas del foso, e introducir un espacio
para la confección de decorados. Todo
ello se va a hacer, así como modernizar,
para evitar problemas de incendios, toda
la instalación eléctrica de cableados,
haciendo nuevas acometidas, etc.

Pero si la parte técnica tiene como
dificultades la aproximación al sistema
mejor y más económico, es decir, es en
cierta manera ecuacionable, sin embargo
la respuesta arquitectónica entra dentro
del más estricto campo de la creación.

Esta, la creación, viene en general
estimulada por el conocimiento personal
del arquitecto, formado en un momento
determinado de la historia y que viene
obligado a resolver desde ahí, desde la
historia, el carácter del proyecto para que
éste sea fruto de su tiempo y trascienda
sólo desde esos términos.



mo resolver las partes

¿cómo acometer las rela-
espacios existentes?

un sistema de arqueólogo,
los diferentes estratos y dejar al

en sus partes esenciales.

, el hall no sufrirá variación alguna
no ser el nuevo pintado, la restaura-

ción de las pinturas de los hermanos
Codin o la introducción como muestra
del tiempo de un mural de J. M. Broto
que quedará como muestra y recordato-
rio del momento de su ejecución.

La sala se restaurará entera, intentando
que los brillos vuelvan a los palcos, que
la sala sea el lugar de magia, que el
espectador sepa que está en el Teatro,
un lugar sagrado al que, al levantarse el
telón de Unceta, se sumerja ya de buen
grado en lo que allí se muestra, que des-
aparezca la mugre acumulada por el
tiempo. Y la sala y el escenario quedarán
como vestigios de aquelTeatro del)Õ/Iil.
Se terminarán de suprimir los muros
mutilados que discurrían paralelos a la
campana de la sala, pues ya sólo una
función estructural tienen, y se dotará de
una mejor anchura a este paso (donde
se construirá escalera de emergencia
como pieza autónoma), de mezcla entre

la fachada del XX, que ya quedará libre,
y los restos delX/lll. Por medio de unos
patinejos se obviarán todos los huecos
de fachada, permitiendo que ésta se
muestre con su molduración y relación
de espacios ciegos y abiertos, más de
acuerdo con lo que Magdalena concibió.

Se derribará todo elespacio compren-
dido entre el fondo del escenario y la
calle Don Jaime l, para construir unos
camerinos dignos y se hará un patio no
ya de la representación de la burguesía
local, sino del actor; habrá entrado éste
en el Teatro en el mismo momento que
traspase el umbral, todo será un espacio
escénico. Asimismo, se dotará de una
pequeña sala de ensayos, almacenes,
oficinas, etc.

En cuanto a las fachadas se limpiarán
las de los años cuarenta y se restaurarán
las delXX.

También se construirá un pabellón de
escena que ya don José de Yarza,
1850, pedía para el Teatro, intenta
adecuarlo en su forma al
mismo, se embellecerá el
fachada toma con respecto a
ciones de la construcción
del )0/lll con un pequeño
se agruparán las
que en este momento
delmismo de una ma

yse

en el tiempo con
que ahora hay que
ntido, era mi pre-
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se trata de dar unidad al
una correcta superposi-

istintos momentos del Tea-
a través de la planta y la

del mismo dejar un
para la ciudad, lo que

que ser: centro de encuen-
de la cultura.

J. M. PEREZ LATORRE
fuquitecto
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J.M. PERBZ LATORRB

COLABORADORES:

CARLOS LALINDÐ

CARLOS LABARQUILLA

IGNACIO SAN JUAN

TATTA CASTRO

ANTONIO GONZALtrZ

EVA BOBtrD

ANGEL ESCAR]O

ESTRUCTURA:

GUILLERMO CHOLTZ
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6 de febrero de 1974
Dictamen del Ayuntamiento, que dis-

pone que elarquitecto don Agustín Sanz
"regle y forme como corresponde" los
planos de la Casa de Comedias, de
acuerdo con el informe de la Academia
de San Fernando.

25 de manzo de 1794
Don AgustÍn Sanz notifica haber hecho

levantamiento del terreno que ocupa el
almacén de la paja y la necesidad de
tomar más superficies de las casas veci-
nas para conseguir la capacidad deseada.

28 de manzo de 1794
Respuesta al anterior escrito de don

Agustin Sa¡rz por parte delAyuntamiento,
permitiendo la ocupación de la superficie
precisa para la consecución del preten-
dido teatro de 1.550
localidades y

9de
Don

que se

t:

las casas
la cons-

trucción del
mismo.

del

1829
Colocación de aceras

13 de marÌzo de 1834
Condiciones que se requieren para la
forma, construcción y armaduras de las
lunetas de tertulia. H. Laviña.

24 de abril de 1858
Orden de levantamiento de Y, ã,

i,,presupuesto de obras a

1 de mayo de l

Presupuesto de
yectan hacer en el
Yarza.

14 de mayo de
Relación de la

memona de las

1868
Gas. lnstalación de luz por gas.

I de julio de 1868
Informe de la Policía Urbana, donde se

insta alAyuntamiento a que proceda a la
conclusión de la fachada delteatro.

2l dejulio de 1868
Respuesta del Ayuntamiento a dicho

informe.

23 de
Por orden

al

802
se concede
económico

y dirección



14 de
Propuesta

ción de
descanso,

29 de

pintor M.

13 de
lnforme de la

se proceda a la

de 1871
de realiza-

teatro y sala de
arrendatario.

de 1877
de boca del

1880
Urbana, para que

de las facha-
das de las calles Don Jaime l, yVerónica.

17 de febrero de 1880
Respuesta del Ayuntamiento. Se plan-

tea la posibilidad de mayores obras.

25 de febrero de 1880
lnforme por el que se acepta la nece-

sidad de obras en elteatro.

2 de marzo de 1880
Respuesta del Ayuntamiento.

2 de abril de 1881
Informe del Arquitecto Municipal refe-

rente al tema de los incendios y del ins-
pector del alumbrado público.

29 de abril de 1881
Sesión delAyuntamiento en la

manifiesta la preocupación por el

de incendio del teatro y se expone la
posibilidad de aislar sala y escenario.

18 de junio de 1881
Informe por parte delfuquitecto Muni-

cipal de las medidas a adoptar en eltea-
tro, incluso con la posibilidad de la cons-
trucción de un nuevo teatro.

22 de diciembre de 1881
lnforme de la Policía Urbana sobre las

medidas a adoptar contra incendios y
respuesta del Ayuntamiento.

27 de febrero de 1882
Proyecto de emplazamiento de cañe-

rías y bocas de riego para la extinción de
incendios en el escenario del Teatro
Principal y relación de útiles necesarios
para la misma, por don Ricardo lvlagda-
lena.

6 de noviembrc de 1882
Encargo de estudios del Arquitecto

Municþal de las obras que se pueden
realizal referente altema de incendios.

noviembre de 1882
de estudios, incluso la posibi-

la venta delteatro.

enero de 1883
os de don Ricardo Magda

la Real Orden de 13 de mayo de
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1882 y presupuesto de las obras necesa-
rias para cumplimentar dicha realorden.

13 de enero de 1883
Don Ricardo Magdalena notifica que

se llevaron a cabo las obras anterior-
mente referidas y relación de las mis-
mas, así como el estado actual de las
salidas.

27 de febrero de 1883
lnforme por el que se propone la

reforma total del teatro o la venta del
mismo.

2 de marîzo de 1883
Enmienda favorable a la venta del

teatro.

13 de manzo de 1883
lnforme de don Ricardo Magdalena en

el que da la relación de las obras que son
de importancia para el teatro y las que no
lo son.

17 de octubre de 1883
Memoria, presupuesto y planos de

obras a realizar en el teatro por don
Ricardo Magdalena.

20 de octubre de 1883
Informe de don Ricardo Magdalena

sobre la construcción deltelón metálico

para la separación de la sala y el esce-
nario.

12 de noviembre de 1883
Con el proyecto de don Ricardo Mag-

dalena realizado, discusión sobre si pro-
cede la venta del teatro.

20 de diciembre de 1883
Sesión extraordinaria para la decisión

de la venta del teatro o la realización de
las obras del proyecto de don Ricardo
Magdalena. Se decide que la función
social del teatro es muy importante y que
se realizarán las obras. No será exacta-
mente el proyecto de don Ricardo Mag-
dalena por resultar muy caro.

Agosto 1880
Plano de obras la planta de pla-

teas, segunda

1O de
Proyecto Magdalena

para reforma
teatro, planos

1O de
Pliego de

de las obras
la sala del

1894
Instalación

la sala del

la subasta
de

.-.^-. a



19 de diciembre de 1894
Presupuesto para las fachadas del

Teatro Principal de don Ricardo Magda-
lena. Se han realizado las obras anterio-
res pero se encuentran sin concluir.

I de marzo de 1895
Condiciones generales y económicas

para la subasta de las obras anterior-
mente referidas.

16 de julio de 1895
Nota de pública subasta.

16 de agosto de 1895
Ofertas presentadas y acta notarial del

fallo.

24 de agosto de 1895
Subcontrata de las obras.

1 de mayo de 1896
Fin de las obras, recepción de las

mismas por el Arquitecto Municipal.

19 de junio de 1896
Liquidación de las obras por el Arqui-

tecto Municipal.

1952
Sustitución de la cubierta del escena-

rio por una estructura de hormigón
armado y tijeras metálicas.

1969
Reformas en instalaciones interiores,

enlucidos exteriores, restauración mar-
quesina, construcción balaustrada y fron-
tis por la apertura de la plaza y así poder
ocultar las cubiertas actuales.

I. Beltrán Navarro
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Lo intervención público

Resulta evidente decir que el teatro es
uno de los ámbitos culturales a los que
es ineludible hacer una referencia, cuando
se trata eltema de la intervención pública
en la vida cultural. Y ello exige, de entrada,
una reflefón previa sobre el sentido de
esta intervención.

En la sociedad de los años ochenta,
en que nos ha tocado vivir, uno de los
fenómenos más significativos es el
aumento deltiempo de ocio del que dis-
frutan los ciudadanos y la progresiva
estabilización de la vida cultural como
industria. Esta industria, de la que no se
desvincula en modo alguno su aspecto
artístico y estético, plantea una grave
contradicción: responde a los gustos e
intereses del público, pero,esos gustos e
intereses no se corresponden siempre
con los niveles de calidad, de desarrollo
personal y de belleza estética que serían

los deseables. La intervención pública en
la vida cultural, en todos los órdenes
(música, cine, danza, teatro, plástica, etc.),
tiende, fundamentalmente, a paliar las
deficiencias de la l'industria de la cultura",
potenciando que los bienes culturales
puedan desarrollarse plenamente en las
tres fases de su proceso: la enseñanza, la
producción y la distribución. Dicha inter-
vención no es la panacea para todos los
males de la vida cultural, ni la única solu-
ción posible para que la potenciación yel
desarrollo de la cultura alcancen los nive-
les idóneos. Es, simplemente, una de las
soluciones posibles, que en una época
concreta y en un contexto socioeconó-
mico determinados (marcados ambos
por el estigma de la crisis económica y
del final de la era del consumismo des-
aforado) ha sido necesario adoptar. Por
ello, hay que huir de posturas prepoten-
tes, de erigirse en salvadores de la cul-
tura, o de detentadores del monopolio
cultural: las inter-

yen
este

demo-
bienes
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Este planteamiento es perfectamente
aplicable al teatro. Al margen de la con-
sabida "crisis teatral", de la que se viene
hablando insistentemente hace ya bas-
tantes años, elteatro es una industria, de
la que viven y en la que trabajan buen
número de personas (actores, autores,
técnicos, empresarios, tramof stas, etc.),
una industria con unas características
muy específicas, de las cuales no es la
más pequeña sus necesidades infraes-
tructurales y el alto costo de manteni-
miento con unos niveles dignos de cali-
dad. La intervención de las administra-
ciones públicas en la vida teatral, y la
aparición/consolidación de los Teatros
Públicos no suponen una competencia
desleal a la iniciativa privada, antes al
contrario: se trata de suplir sus carencias,i
apoyándola si es preciso y trabajar qn

nes acometieran la prestación a los ciu-
dadanos de una serie de servicios que
antes no existían o que se prestaban con
absoluta precariedad de medios. De ellos,
los servicios culturales han sido los que
han experimentado un mayor incremento
cualitativo y cuantitativo, obedeciendo a
los criterios de una política culturalenca-
minada a la democratización progresiva
y al acercamiento de todos sus ámbitos
almayor número posible de ciudadanos.

Volvemos asía plantearnos la cuestión
fundamental del presente artículo: cuál
es y cuál ha de ser elpapelde las institu-
ciones públicas, en elmomento actual, a
la hora de intervenir de una manera
directa en la vida teatral española. La

básica es sencilla: un papel
, de apoyo y de dignificación, pero

otras direcciones que la iniciativa :¿ ¿

dirigismos ni manipulaciones. Un

no atendía debidamente a causa de
blemas de rentabilidad económica.

que ha de incidir en las tres fases
proceso a las que antes nos refería-

la enseñanza, la producción y la
El advenimiento de la democracia En el ámbito de la ense-

nuestro país supuso que se cuesti ,las escuelas de teatro dignas, bien
la mayoúa de las formas culturales " y con medios económicos y
ciales" al uso, tanto en un sentido con adecuados son la bazamâs
ceptual como directamente que se debe jugar, pero no la
Y no solamente porque supusiera También el público necesita que
cambio político altamçnte sig
sino porque además, y muy

le sea accesible, y en muchos
debe "aprender" a ver y a com-

mente en el caso de los lo que sucede encima del esce-
fue el motor para que estas Programaciones adecuadas y fes-



lmpor-
ala

una mera
no que debe

que
dignas y con

un correcto fun-
haciéndolas salir

vicioso de las aventuras utó-
Finalmente, en el ámbito
de espectáculos teatra-

preciso contar con una red ade-
de teatros, con equipamientos

adecuados y con infraestructuras dignas.
Ydado que la iniciativa privada no parece
estar en la presente coyuntura por esa
labor, son las instituciones públicas
quienes deben acometerla. A este res-
pecto, el plan delM.O.P.U. para la restau-
ración de medio centenar de teatros en
toda España, adscritos a la titularidad de
diferentes instituciones públicas es, a mi
juicio, decisivo para que esa correcta dis-
tribución pueda llevarse a cabo en nues-
tro país dentro de bien pocos años.

Pero no sólo la restauración de teatros
o la renovación de los equipamientos es
la tarea exclusiva de las instituciones
públicas en materia teatral. La progra-
mación que ha de llenar esos teatros
debe llevarse a cabo por técnicos cultu-
rales que sintonicen con la realidad social
y cultural en la que se desenvuelven, y

tengan muy claro el criterio de que un
teatro es una infraestructura de su yo
polivalente, con que hay que poner en
contacto la realidad cultural con todas
las capas deltejido social. La música clá-
sica, el jazz,la música popular, elcine,las
conferencias y muchas otras actividades
tienen también cabida en elteatro/local,
y no hay que cerrarse en banda ante esa
realidad. Los diferentes aspectos de la
vida cultural forman parte de un todo

patrimonio conjunto de los
ellos tienen los
quienes las ins-

las mismas
mente porque están

personas que los
elegido libre y democrá-

euyo compromiso con el
social en la tarea de la dinamiza-

es irrenunciable

LUIS GARCIA.NIETO ALONSO
Vicepresidente del Patronato Municipal

del Teatro Principal deZaragoza.
Concejal de Cultura y Festejos
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