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Resumen 

 
 

A través de la figura del curinga, entendida como la o el animador, director y maestro dentro 

de las dinámicas teatrales, el presente proyecto investigará las diferentes maneras de 

empoderamiento que ofrece el Teatro del Oprimido (TO) en sus diferentes vertientes concebido y 

desarrollado por Augusto Boal, brindando de esta manera innovadoras herramientas para la 

resolución de conflictos dentro y fuera de la escuela. La educación “problematizadora” aboga por 

el diálogo entre el o la maestra y el estudiante como forma de aprendizaje mutuo, instando así a la 

consolidación de un modelo educativo horizontal y en contra de la corriente unidireccional 

instaurada en el sistema. Mediante la Pedagogía del Oprimido, elaborada por Paulo Freire, se 

encauzan las dinámicas contra la opresión, generando un clima seguro donde el estudiante 

desarrolla habilidades contra las posiciones opresoras ante las que pueda tener que hacer frente. 

La lucha contra la Educación Bancaria es bandera, tanto del Teatro del Oprimido como de la 

Pedagogía del Oprimido, para generar sujetos libres de opresión y con libertad de decisión. Este 

proyecto de investigación abordará los modos de paliar ciertas dinámicas de sometimiento dentro 

y fuera del contexto escolar analizando los compartimientos de manera inductiva para generar 

conclusiones que ayuden al grupo-clase a crecer como colectivo y mejorar su propio entorno. 

Palabras Clave 

Teatro del Oprimido; Educación Problematizadora; Aula de Primaria; Pedagogía del 

Oprimido; Educación Bancaria.



 

 

 

 

Abstract 

 
Through the figure of the curinga, understood as the animator, director and teacher 

within the theatrical dynamics, this project will explore different ways of empowerment 

offered by the Theatre of the Oppressed (TO) and its different branches as conceived and 

developed by Augusto Boal, thus providing innovative tools for conflict resolution within the 

school. 

Problematising Education advocates for dialogue between teacher and pupil as a form of 

mutual learning, urging this way the consolidation of a horizontal educational model and 

against the unidirectional current one in the established system. Through the Pedagogy of the 

Oppressed, elaborated by Paulo Freire, the dynamics against oppression are channelled, 

generating a safe atmosphere where the students can develop skills against oppressive 

positions which they may suffer to finally find themselves. The fight against Banking 

Education is shared by both the Theatre of the Oppressed and the Pedagogy of the Oppressed, 

in order to generate free-thinking subjects released from oppression, and autonomous enough 

to make their own choices. In this way, this research project will analyse theatrical techniques 

that can relieve certain dynamics of subjugation in and out of the school context, by examining 

them inductively to reach conclusions that may help the group-class to grow as a community 

that improves their own environment. 
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Introducción 

 
El tema escogido aporta una gran versatilidad a las escuelas en cuanto a la resolución de 

conflictos/problemas. Estas herramientas tienen un carácter artístico y no se basan en transmisiones 

arcaicas de conocimientos donde el alumnado sigue siendo un objeto pasivo receptáculo de 

instrucciones o saberes a la antigua usanza. Al convertir al estudiante en agente activo se consigue 

que estas estrategias dinamizadoras calen de manera efectiva y pueda él o ella misma generar nuevas 

actitudes y formas de afrontar las vicisitudes que le puedan surgir a lo largo de su vida. 

 
Recurriendo al TO el sujeto se vuelve partícipe de estas estrategias, convirtiéndose así en 

un sujeto libre capaz de resolver conflictos de cualquier tipo relacionados con el empoderamiento. 

El empoderamiento emana del sujeto, y el sujeto libre emana del empoderamiento. Con el TO se 

pueden generar situaciones conflictivas tanto internas como externas por lo que podemos confrontar 

desde situaciones de bullying en el aula hasta dinámicas de opresión en su propio entorno familiar 

o socio-cultural.  

 
El tándem presentado con Boal y Freire es una de las mejores conexiones alternativas que 

se pueden encontrar dentro del mundo de la educación. La Educación “problematizadora” de Freire 

es el trampolín hacia las dinámicas del TO, ya que transforma el espíritu crítico del alumno 

convirtiéndolo en un sujeto pensante. 

 
El motivo de la selección de este tema es la amplia viabilidad y pertinencia que presenta 

para resolver diferentes situaciones de conflicto a través de las artes y de manera creativa tanto 

dentro como fuera del aula. 



 

 

 

 

Objetivos y metodología 

 

Objetivos 

● Familiarizarse con el teatro. 

● Identificar nuevas formas de expresarse. 

● Trabajar con el cuerpo. 

● Cohesionar el grupo-clase. 

● Conocer el cuerpo de uno o una misma. 

● Aprender a comunicarse sin palabras. 

● Reconocer dinámicas de opresión. 

● Fomentar el diálogo como herramienta de concordia. 

● Escuchar a las y los compañeros de manera activa 

● Incluir a la persona oprimida dentro del círculo social. 

● Revertir dinámicas de opresión. 

● Proporcionar herramientas de empoderamiento. 

● Representar situaciones de conflicto. 

● Solucionar conflictos a través del diálogo. 

● Crear nuevas maneras de resolver enfrentamientos. 

● Aprender a aprender. 

● Proponer soluciones alternativas. 

● Experimentar con nuevas vías de entendimiento. 

● Leer contrastando. 

● Reproducir de manera fidedigna hechos consumados. 

● Investigar sobre sucesos acontecidos en el entorno próximo. 

● Discernir entre la verdad y la manipulación. 

● Establecer nuevas relaciones. 

● Comprender emociones y sentimientos ajenos.



 

 

 

Metodología 

El Teatro del Oprimido y la Pedagogía del Oprimido es la metodología en la que 

basaremos las propuestas didácticas desarrolladas en el presente trabajo de investigación. Se trata 

de una metodología activa pues el sujeto pasivo se transforma en sujeto creador transformador 

social de su propio entorno.  

 

En el TO la herramienta fundamental de empoderamiento y liberación es el teatro, donde   

adquiere una dimensión especial que sirve como entrenamiento hacia la vida real. Desde el teatro 

periodístico pasando por el teatro foro y el teatro imagen, el presente proyecto de investigación 

explorará las posibilidades de dicho teatro en el aula de primaria como mediador en conflictos 

generados en ese ambiente, tanto para empoderar al alumnado de las herramientas emocionales 

necesarias en situaciones de desacuerdo o disconformidad como para orientarlo a saber dialogar y 

visionar nuevas maneras de convivir. 

 
La Pedagogía del Oprimido abarca la lucha contra la Educación Bancaria mediante la 

Educación Problematizadora, esto quiere decir que se pasa de una educación donde el alumno sólo 

es considerado un recipiente de conocimientos en un estado de aletargamiento, a una educación 

entre iguales donde el saber fluye entre el binomio educador-educando y ambos aprenden uno del 

otro. La fórmula del diálogo como eje vertebrador de ambas propuestas de Boal y Freire. 

 

Lo primordial en estas propuestas es estar integrado ya que los excluidos no existen: son, como 

descarnadamente apunta Bauman, los estructuralmente superfluos (1998, cit. en Motos 2010, 

p.3)  

 

Es por tanto el objetivo de este trabajo incluir a los y las excluidas, al subproletariado que Boal 

describe como la estética oprimida, dentro de la sociedad y de sus respectivos grupos en educación 

primaria, trabajar juntos contra el bullying y otras dinámicas de opresión y reconocer como grupo 

conjunto cuales son las injusticias que se cometen hacia ellas y ellos como seres humanos. El juego 

se convierte en arma para formarse contra la opresión sistémica de los diferentes agentes opresores. 

Transformar al espectador en espect-actor utilizando la figura del curinga. Como afirma Freire: 

“Aprender es un descubrimiento creador, con apertura al riesgo y a la aventura del ser, pues 

enseñando se aprende y aprendiendo se enseña” (1996, p. 30). Es este mutuo aprendizaje el que 



 

 

desarrollaremos a lo largo del presente trabajo de investigación y en las propuestas didácticas 

sugeridas.   

 
Asimismo, tal y como Boal afirmó: “¿Cómo es posible defender la diversidad cultural y, al mismo 

tiempo, la idea de que existe    solamente una estética, válida para todos? Sería como defender la 

democracia y, al mismo tiempo, la dictadura” (2009, p. 9). Este proyecto celebrará precisamente 

esa diversidad cultural, lingüística y estética de la que habla Boal, a través de las artes escénicas en 

el aula de primaria y en concreto a través del TO que él mismo ideó y desarrolló a lo largo de su 

carrera.   

 



 

 

Marco Teórico 
 

En términos generales, entendemos por empoderar a la acción o conjunto de acciones que hacen 

fuerte al sujeto desfavorecido y lo impulsan a que sea él o ella misma quien tome conciencia de los 

cambios que quiere llevar a cabo en su modo o estructura de vida y lidere la transformación de los 

mismos.  

 
Para entender la cuestión de cómo aborda este trabajo la investigación educativa y teatral 

es también muy esclarecedor la aportación de Caballero en cuanto a su concepción del teatro: 

 

¿Qué es el teatro? Desde Aristóteles se ha venido haciendo esta pregunta, añadiendo 

ideas, quitando otras, adaptándose a los tiempos en los que se encontraba, quizás 

por ello haya sobrevivido y siga estando allí sobre el escenario e intentando dar 

respuesta a algo tan complejo. Sin embargo, se puede afirmar que este es un arte 

que aúne un microcosmos de disciplinas que convergen para su creación: escritura 

dramática, adaptación, dirección de escena, iluminación, escenografía, producción, 

diseño sonoro, actuación, por nombrar los más obvios. Sin olvidarse, por supuesto, 

de su carácter vivo y efímero y, por ende, mágico cada noche cuando se levanta el 

telón. Tras ¿qué es el teatro? vendría la pregunta de ¿cuál es su misión? de nuestra 

otra cuestión difícil de responder. Sin embargo, la idea brechtiana que fomenta la 

unión entre lo entretenido y lo social se antoja apropiada. El Centro Dramático 

Nacional (CDN), fundado en 1978 para difundir en España la dramaturgia 

contemporánea, toma este compromiso como baluarte de la mano de su actual 

director Ernesto Caballero estableciendo un diálogo continuo entre el escenario y 

la realidad que rodea al mismo, porque a fin de cuentas, el público acude a ver una 

obra para “mirarse a sí mismo mirando al otro”, según palabras del propio 

Caballero. La responsabilidad del director de un teatro público es, entonces, de gran 

magnitud puesto que debe tener en consideración aspectos que quizás no son parte 

de su trayectoria como profesional. (2014, p.1 ).  

 
Confirma entonces el CDN que el teatro es un continuo diálogo, tal y como lo defiende 

Boal, capaz de lograr cambios dentro y fuera del espectáculo. A través de la mirada se encuentran 

el actor y el público generando nuevas inquietudes y retos que afrontar. 

 
Ambos conceptos unidos dan a luz el TO. Como afirma Boal, el TO ofrece la oportunidad 

al espectador de ser un agente activo de la representación, comprendiendo la figura del espectador 

como “espect-actor”, brindándole la oportunidad del empoderamiento y abandonando la 

característica de ser sujeto pasivo.



 

 

La catarsis es esencial para el TO, ya que supone una transformación, de víctima en agente de cambio. 

 
Boal aporta el dinamismo de ser un teatro exclusivo para el oprimido, donde la oportunidad 

para resolver los conflictos está presente. El espect-actor, la figura oprimida, es el eje central de la 

obra teatral, el protagonista sobre el escenario y en su propia vida. 

 
Para entender en profundidad la obra de Boal hay que adentrarse en la Estética del 

Oprimido (Boal, 2009), una de las últimas obras del autor que nos ocupa: 

 

Siempre lamentamos que en los países pobres, y entre los pobres de los países ricos, 

sea tan elevado el número de ciudadanos marginales debilitados por no saber leer ni 

escribir; el analfabetismo es utilizado por las clases, los clanes y las castas dominantes 

como arma severa de aislamiento, represión, opresión y explotación. Más lamentable 

es el hecho de que tampoco sepan hablar, ver, ni oír. Esta es una forma igual, o peor, 

de analfabetismo: la ciega y muda sordera estética. Si aquél prohíbe la lectura y la 

escritura, este otro tipo de analfabetismo aliena al individuo respecto a la producción 

de su arte y de su cultura, y respecto al ejercicio creativo de todas las formas de 

Pensamiento Sensible. Reduce a individuos, potencialmente creadores, a la condición 

de espectadores. (Boal, 2009, p. 6) 

 

Vemos validada de esta manera la razón de ser del TO, una red de apoyo y soporte hacia 

los más desfavorecidos y colectivos vulnerables dentro de un marco social. No es posible tratar la 

interculturalidad y por ende al alumnado de una manera global con una visión heterogénea ya que 

la estética del mismo es diversa. Por lo tanto, el TO transforma la sociedad, a los individuos en 

creadores, y a los espectadores en camaradas. Es un manifiesto que condena de manera total y 

absoluta las dinámicas de poder y aporta soluciones para revertirlas. 

 
¿Pero quiénes son los agentes que transforman al espectador en espect-actor? 

Los multiplicadores, así como los define Boal (2009), son aquellos representantes del TO que a 

través de su trabajo y habiéndose formado en su metodología y técnicas dramatúrgicas, aplican 

alrededor del mundo estas técnicas teatrales y la expanden entre contextos sociales de distinta 

realidad. 

Son entonces los multiplicadores los agentes del cambio (la antesala del curinga), los 

germinadores de este movimiento que hacen posible las primeras andaduras del TO dentro de la 



 

 

sociedad. Así pues, si el multiplicador es el germinador, el curinga es el fruto del resultado de  dicha 

germinación.  

 

Encontramos, junto a los multiplicadores, la figura del curinga. El curinga es el comodín, 

el joker, la persona que puede realizar cualquier tarea de coordinación y dinamización dentro de las 

sesiones teatrales. Tal y como comentan Baraúna, T. y T. Motos (2009), las actividades del curinga 

están basadas en la ética y la solidaridad, conjugando estos dos pilares: es el o la profesional que es 

capaz de orquestar las acciones de acuerdo a la necesidad del grupo social con el cual trabaja. Es 

por tanto el curinga el motor del engranaje que pone en marcha la maquinaria y los multiplicadores 

sus engrasantes. 

 

Comprendidas las figuras que hacen posible el TO, es necesario abordar cuáles son las 

vertientes del mismo, ya que ahí radica la complejidad de la obra de Boal, en la que no hay una 

metodología de trabajo única, sino que como cualquier río, se ramifica en diversas vertientes: el 

Teatro Periodístico, el Teatro Foro, el Teatro Imagen, el Teatro Legislativo, el Arco Iris del Deseo, 

el Teatro Invisible, etc. 

 

Este proyecto de investigación trabajará específicamente con el Teatro Imagen, el Teatro 

Foro y el Teatro Periodístico en las propuestas didácticas que se plantearán para la resolución de 

conflictos y el desarme de las dinámicas de poder tanto dentro como fuera del aula. Es precisamente 

en este orden ya que partiremos de lo simple a lo abstracto respetando así los procesos de aprendizaje 

del alumnado, desde el primer ciclo hasta el último de primaria.



 

 

 

         Imagen 1. El teatro del oprimido.  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

Fuente: 

 

 https://echalemasrisaalfuego.wordpress.com/teatro-del-oprimido/  

 

 

Como apreciamos en la imagen, las raíces son la palabra, la imagen y el sonido, elementos 

fundamentales para Boal, ya que tal y como afirma: “Las ideas dominantes en una sociedad son las 

ideas de las clases dominantes, cierto, pero ¿por dónde penetran tales ideas? Por los soberanos 

canales estéticos de la Palabra, de la Imagen y del Sonido, ¡latifundios de los opresores!” (2009, p. 

8). Es fundamental que el alumnado comience por familiarizarse y adueñarse de este nuevo 

vocabulario visual, sonoro y lingüístico para revertir los procesos opresivos de los que igual no es 

consciente o ni siquiera es capaz de articular.  

https://echalemasrisaalfuego.wordpress.com/teatro-del-oprimido/


 

 

 

La tierra de la que se nutre son la filosofía, la economía, la política, la historia y la ética, 

factores presentes en la vida de todos y que se usan como herramientas de opresión, por lo que es 

necesario restituir sus objetivos naturales: aprender y crecer con ellos. 

 

Observamos como la solidaridad y la multiplicación son aquellas esporas que han germinado 

y resultan ser las difusoras del TO, son las flores que con su fragancia revelan nuevas maneras de 

sentir a las y los espectadores. 

 
El tronco, el sustento y andamio de las que serán las ramas que lleguen al cielo, son el juego. 

El jugar y sus uso como herramienta de aproximación y calentamiento para adentrarnos en nuevas 

maneras de entender el teatro quedan recogidos en dos de los libros más significativos en la 

bibliografía de Boal: Juegos para actores y no actores (2001) y El Arco Iris del Deseo (2004). 

 
Las ramificaciones son las maneras de entender el TO. En este caso nos centraremos en las 

vertientes que nos ocupan: 

 
                El Teatro Imagen (TI), como lo explica Teruel (2009), es una modalidad teatral donde no 

se usa la palabra y se fomenta el desarrollo de otras formas de comunicación y percepción. Es por 

tanto un teatro dado puramente a la expresión concebido para sentir: “una imagen no requiere de ser 

entendida sino sentida” (Boal, 2001, p. 294). 

 

                El Teatro Foro (TF) trata de utilizar el teatro como una herramienta eficaz para la 

comprensión y posterior resolución de problemas sociales e interpersonales. Se propone, según 

Baraúna y Motos (2009), transformar al ser pasivo en sujeto creador, animándole así a reflexionar 

sobre su pasado, a modificar la realidad de su presente y crear su futuro. El espect-acor ve y actúa, o 

mejor dicho, ve para actuar en la escena y en la vida. (Boal, 1980, cit. en Motos 2010, p. 3). Es 

entonces un entrenamiento para la vida real.  



 

 

              El Teatro Periodístico (TP), tal y como lo expone Lima (2016), surge tras la pregunta: 

“Tengo una noticia, ¿cómo la transformo en teatro?” Y es que el teatro periodístico es una denuncia 

de hechos ocurridos en la realidad, generando así una opinión pública formada al respecto. No 

necesariamente deben ser noticias, se pueden utilizar cualquier tipo de documentos, desde actas 

hasta grabaciones de televisión. Un ejemplo claro de ello es la obra teatral The Laramie Project 

(2000), que culminó en la aprobación de leyes que protegían al colectivo LGTB en distintos estados 

de EE.UU. 

 
Muy ligada al TO y a sus dinámicas es la concepción de la educación y el mundo de Paulo 

Freire. Trata desde la Pedagogía del Oprimido (1968) una educación con el oprimido y no para 

oprimido ya que esto significaría estar sobre él. Partiendo de este enfoque se intenta despertar la 

conciencia crítica y hacer partícipe al sujeto en la política para actuar contra la opresión. Para llevar 

a cabo dicha práctica es necesario el diálogo. 

 

Como afirma Monclús: “Freire reitera que el diálogo va a ser el centro de los procesos de la 

educación, pues todo el que se educa aprende [...] Cada uno, por su parte, y, conjuntamente con los 

otros, puede aprender y descubrir nuevas dimensiones y posibilidades de la realidad, en la vida, la 

política, la ciudad y el trabajo” (2011, p. 46). De este modo, para Freire, el diálogo es el principio 

de la comunicación y el aprendizaje, y por tanto, de la transformación. Del mismo modo, para Boal, 

el diálogo también es considerado un instrumento para el aprendizaje común y el cambio. 

 
Para Freire (1996) el oprimido es la persona que vive sin las condiciones mínimas para el 

ejercicio de su ciudadanía y que está alejada de la posesión y uso de los bienes culturales producidos 

por la sociedad. Para revertir este suceso nace la educación problematizadora, un recurso edificado 

en torno al diálogo (ya has dicho bandera antes) y donde la relación entre el educador-educando 

aprenden, buscan y construyen juntos el conocimiento consiguiendo una sinergia de respeto y 

concordia, en una constante retroalimentación. Como apunta Freire: 

 

El maestro es al mismo tiempo estudiante, y el estudiante es simultáneamente maestro; la 

naturaleza de sus conocimientos es lo que difiere. Sin embargo, la educación involucra el 

acto de conocer y no la mera transmisión de datos. De esta manera, maestros y estudiantes 

comparten un mismo status, construido conjuntamente en un diálogo pedagógico que se 

caracteriza por la horizontalidad de sus relaciones (1968, citado en Torres,1995, p. 30).



 

 

Dicha educación es la que combate a la educación bancaria, la cual prefiere al sujeto 

domesticado sin ningún tipo de pensamiento crítico, donde la relación de educador-educando es la 

del que sabe y no-sabe, el que posee la autoridad y la verdad y somete al otro a ella. Todo gira en 

torno al maestro y no deja al alumno poder florecer. Es la hiedra que atrapa al árbol, el virus que se 

hospeda en el enfermo. 

 
Comprendida la posición de Freire es interesante analizar las similitudes que guardan 

ambos autores y sus obras (la Pedagogía del Oprimido y el Teatro del Oprimido) a través de la 

siguiente tabla: 

 

Concepción Pedagogía del Oprimido · 

Freire 

Teatro del oprimido · Boal 

Pedagogía Proceso de observación y 

reflexión para una acción 

transformadora 

Un aprendizaje concreto, el 

hacer y no el hablar, ya que 

es a través de las pequeñas 

luchas como todo puede 

recomenzar a través de una 

acción transformadora. 

Objetivos Transformar el mundo a partir 

de un proceso de alfabetización. 

Que el oprimido tenga las 

condiciones de descubrir y 

conquistar reflexivamente como 

sujeto su propio destino 

histórico. 

Transformar al espectador, 

de un ser pasivo y 

depositario en protagonista 

de la acción dramática. 

Nunca contentarse con 

reflexionar sobre el pasado 

sino prepararse para el 

futuro. 

Contenidos La realidad del individuo en el 

contexto en que este se 

desenvuelve. 

A través de la 

transformación el espectador 

prepara acciones reales que 

conducen a su propia 

liberación. 

Métodos Dialógico, abierto, sincero, con 

posibilidades para la 

intervención social. 

De intervención social y 

política a través del teatro, 

inspirándose en la creencia 

de Freire, de que "todo el 

mundo puede enseñar a todo 

el mundo". 

Metodología Problematizadora, 

cuestionadora. Propone modelos 

de ruptura, de cambio y de 

El participante modifica la 

realidad, a través de la 

participación activa 



 

 

 

 transformación social. mediante el lenguaje teatral, 

con acciones teatrales en el 

ámbito de las intervenciones 

sociales. 

Medios Fundamentalmente la aplicación 

de recursos orales, de manera 

participativa y vivenciada 

A través de sus técnicas 

teatrales que facilitan el 

imaginario mediante 

representaciones basadas en 

la realidad, para discutir los 

problemas vividos. 

Evaluación Relacionada con la 

transformación del medio donde 

el individuo se desenvuelve. 

Palabras clave son: crear y 

recrear. 

El individuo, permaneciendo 

en su propia persona, 

desempeña su propio papel, 

organiza y reorganiza su 

vida. 

Tipo de educación Educación popular como 

resultado de las necesidades de 

los grupos y clases sociales 

explotadas. La educación como 

vía para romper con los 

esquemas de una sociedad 

cerrada. 

Teatro popular con la 

perspectiva del pueblo en el 

análisis de los fenómenos 

sociales, una estrategia de 

educación no formal que 

propicia el desarrollo, la 

creación artística y el acceso 

cultural para las 

comunidades sociales. 

Diálogo Supone intercambio, los hombre 

se educan en comunión 

mediatizados por el mundo. 

Propicia el desarrollo de un 

pensamiento crítico a partir de la 

práctica sistemática de la 

reflexión y del debate crítico 

sobre las experiencias de vida de 

los participantes. 

La transitividad y el 

cuestionamiento. El 

espectador para encontrar 

una respuesta busca 

desarrollar el deseo de 

establecer un espacio en el 

que pueda crear, aprender, 

enseñar y transformar. 

Oprimido y espectador son 

conceptos casi sinónimos 

ligados y mediados por el 

diálogo. 

Enseñanza Exige respeto a lo que saben los 

educandos. Consiste en saber 

escuchar, diálogo libertador y 

no en el monólogo opresivo del 

educador sobre el educando. Es 

transitividad, democracia y 

diálogo. 

Intervención social y 

política, inspirándose en la 

creencia de que todos 

pueden enseñar, y hacer 

teatro. 



 

 

 

Palabra Modifica el mundo, al decir la 

propia palabra, las personas 

empiezan a construir 

conscientemente sus propios 

caminos. 

A través del teatro, 

el espectador tiene la 

posibilidad de relatar las 

propias vivencias y 

desarrollar la autonomía. 

Papel del profesor y del 

curinga 

Una acción educativa liberadora 

supone una relación horizontal 

entre educador y educando. En 

esta relación se construye el 

conocimiento, la concienciación 

y el testimonio de vida, para 

conocer la significación de la 

realidad y poder transformarla 

mediante la praxis. 

Ejerce una función 

pedagógica, asume el papel 

de conciliador, mediador 

del juego teatral y de 

facilitador del proceso. 

Desarrolla 

competencias y 

potencialidades para la 

acción. 

Teoría y práctica La teoría y la práctica no se 

separan, es decir, forman un 

todo donde el saber tiene un 

carácter libertador. 

Estimular a las personas a 

que descubran lo que son, la 

tomen conciencia de sus 

potenciales, cambien su 

mundo, lo representen, lo 

recreen y sean espectadores 

de sí mismos. 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de Baraúna y Motos (2009, pp. 98-101). 



 

 

 

 

Estado actual de la cuestión 

 
Actualmente el TO se ha extendido por todo el mundo. Surgió en Brasil, lugar de nacimiento 

de Augusto Boal, de la correlación entre el Teatro Popular, y la Pedagogía del Oprimido de Paulo 

Freire. 

 
Algunos ejemplos de sus manifestaciones son el Pele Espaço de Contacto Social e Cultural 

que surgió en Oporto en 2007. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro con el objetivo de 

fomentar el desarrollo humano y social a través del arte, enfatizando su trabajo en cuatro áreas:  

 
● Socioeducativa: desarrollo de proyectos de intervención en diferentes contextos. 

● Núcleo de Teatro del Oprimido: profundización y desarrollo a través de esta 

técnica en contextos escolares y comunitarios. 

● Artística: producción y apoyo a creación artística variada. 

● Formación: desarrollo de cursos en las áreas de trabajo de la asociación tanto para 

la población general como profesionales de áreas relacionadas 

(Hernández, 2012, p.6). 

 
En España el Teatro del Oprimido tiene un recorrido menos longevo que en Europa o 

Latinoamérica, siendo introducido por profesionales de Educación Social ya que es más en esta 

rama donde se ha desarrollado aquí el TO. Un ejemplo de la puesta en práctica del TO en España 

es el centro de creación e investigación cultural La Tortuga donde imparten asignaturas tales como 

la Introducción al teatro político o directamente Teatro de los y las Oprimidas. 

 
En Barcelona y Sevilla hay distintas universidades e institutos que imparten Másteres y 

Postgrados de Teatro Social e Intervención Socioeducativa, así como de Teatro Aplicado. Por otra 

parte, en Madrid se realiza una vertiente del Teatro Social denominada el Teatro de la Escucha. Este 

tipo de teatro es desarrollado por Moisés Mato, con el objetivo de que la comunicación sea una 

herramienta liberadora para los y las oprimidas. 

 

 

 
La carrera de Augusto Boal, ha tenido un gran reconocimiento galardonado con distintos 



 

 

premios. Entre ellos destacan el de Embajador Mundial del Teatro otorgado por la UNESCO en 

marzo de 2009, y el Premi d' Honor de l'Institut del Teatre de Barcelona recibido en 1998.



 

 

Estructura 

 

El presente trabajo está organizado en tres partes, cada una de las cuales incluye una propuesta 

didáctica: una para el primer ciclo de primaria y dos para el segundo ciclo. Se trabajará con el 

Teatro del Oprimido, en concreto con tres de sus vertientes, el Teatro Imagen, el Teatro Foro y el 

Teatro Periodístico. Las actividades están pensadas para desarrollarse a lo largo de todo el curso 

de primaria, empezando por el Teatro Imagen, pasando por el Teatro Foro y llegando hasta el 

Teatro Periodístico, recorriendo así un trayecto experiencial que parte desde el interior para 

finalizar en el exterior, ya que no se puede luchar contra formas de opresión externas (sociedad) si 

no se han trabajado anteriormente las internas (individuo, grupo-clase, escuela). 

 

 
1. En el primer ciclo de primaria llevaremos a cabo una práctica vinculada al Teatro Imagen 

diseñado por Augusto Boal. En este estadio educativo las y los alumnos de tercero de 

primaria utilizarán sus cuerpos, objetos, colores, etc como instrumentos para el 

conocimiento del medio que les rodea. Con esta propuesta teatral, los alumnos se 

aproximarán a situaciones donde se hayan sentido incómodos o vulnerables de manera 

no verbal para dar salida así a emociones que pudieran haberse quedado enquistadas. 

 
2. Entrando en el segundo ciclo de primaria, con las y los alumnos de quinto se trabajará la 

técnica del Teatro Foro, mediante la cual las y los espectadores pasan a formar parte de la 

acción teatral para convertirse en espect-actores. El curinga animará a los participantes a 

relatar una situación de opresión (dentro de la escuela o de su entorno más cercano) y los 

espect-actores podrán intervenir en cualquier momento para comunicar otra manera de 

solucionar el conflicto, ocupando el lugar del actor o actriz. Una vez haya participado toda 

la clase, se realizará una puesta en común y un debate para discernir cuáles han sido las 

mejores soluciones/acciones para solventar cada situación de opresión, y así convertir el 

ejercicio teatral en un entrenamiento de comportamientos éticos y adecuados para llevarse a 

cabo en la propia vida. 

 
3. Finalmente, en el último curso de primaria entraremos de lleno en el Teatro Periodístico. 

Se trata de la abstracción hacia la comprensión de mecanismos de opresión externos a la 

escuela, situaciones ajenas a ellos pero que pueden afectar a sus familias tangencial o 

directamente. Se podrán escoger noticias de prensa pero serán igual de válidos



 

 

documentos, actas, etc. De esta manera se intentará concienciar desde una pronta edad al 

alumnado sobre cuál es la realidad social que les rodea, haciéndoles partícipes para 

convertirlos en ciudadanos participativos como motor del cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Propuesta Didáctica 1: Teatro Imagen 
 
 

Objetivos 

● Familiarizarse con el teatro. 

● Identificar nuevas formas de expresarse. 

● Trabajar con el cuerpo. 

● Cohesionar el grupo-clase. 

● Conocer el cuerpo de una o uno mismo. 

● Aprender a comunicarse sin palabras. 

 
 

Metodología 

 

Esta actividad será llevada a cabo en el primer ciclo de primaria, idealmente en el curso de 3º aunque 

puede ser ejecutada en cualquier curso. 

 

La metodología a seguir será la del ya comentado Teatro Imagen. En el TI no existe la palabra 

verbal, sino los movimientos y los gestos como única herramienta de comunicación y es por ese 

motivo por el que se realizará en el primer ciclo de primaria, por su gran versatilidad para el juego 

y por la didáctica que puede suponer para el grupo-clase. Una forma de teatro a través de la lengua 

hablada puede suponer, tal vez, más complicación para el alumnado por lo que se opta por nuevas 

maneras de comunicación y de expresión. El objetivo del Teatro Imagen es que los participantes 

puedan aprender a observar de manera más atenta, descubrir que ante una misma imagen no todas 

o todos vemos lo mismo, y por lo tanto no dar siempre por válida la visión propia sino comprender 

que cada una y uno de nosotros tenemos visiones y comprensiones distintas de la realidad. Los 

ejercicios del TI son muy ilustrativos para los alumnos del primer ciclo ya que son ellas y ellos 

mismos quienes personificarán las imágenes y los cuadros y por tanto el aprendizaje dejará mayor 

huella. Un constante peer tutoring.



 

 

El TI surge cuando Boal, en su época de trabajo de alfabetización con indígenas de Perú, no 

podía comunicarse ya que la lengua materna de ellos ni la de Boal era el castellano, por lo que fue 

necesario recurrir a imágenes y así surgieron naturalmente las primeras técnicas del Teatro Imagen 

(Boal, 2001, p. 293) 

 
Calentamiento 

 
 

Antes de realizar cualquier actividad es necesaria una familiarización con el entorno y 

generar un ambiente seguro y confortable. Esta es tarea del curinga, el cual debe explicar con la 

mayor precisión posible cuál es el objetivo del TI, que ha de ser mencionado anteriormente, para 

dar a los alumnos nociones sobre cuáles son los procedimientos a seguir. 

 
Actividad 1 

 
 

En esta primera actividad, el animador o curinga, invita a los alumnos a relatar alguna 

experiencia o situación donde se hayan sentido marginados u oprimidos. En este caso la manera de 

relatarla es utilizar el cuerpo de sus compañeros y modelarlos hasta esculpir la escena donde se ha 

podido encontrar en esa situación. De esta forma el escultor (alumno que realiza la imagen a partir 

de sus compañeros) puede relatar visiblemente el tema de opresión donde él se ha visto inmerso. 

 
Tras completar este complejo de esculturas pictóricas, el curinga da la señal para que se 

inicie el debate sobre la misma. Cada uno de los espect-actores (alumnos que no han participado en 

la composición de esculturas pero son sabedores de la situación que se relata) comentan su punto 

de vista sobre el momento relatado, y una vez verbalizadas sus opiniones, estos pueden mover a 

placer los cuerpos de sus compañeros para adecuar la imagen a su visión. De este modo se consigue 

la “imagen colectiva”. Es importante recalcar que el animador debe estar siempre atento a que la 

imagen muestre la opresión, pero también sus causas de modo que todos los participantes puedan 

conocer el origen para poder proponer soluciones alternativas. 

 
Después de la intervención de sus compañeros, el escultor original realiza un nuevo 

pictograma de estatuas mostrando así su solución ideal, la “imagen ideal”. Tras ello, se llevará a 

cabo la fase de dinamización, donde se verá posible pasar de la “imagen colectiva” (opresora) a la 

“imagen ideal”. Para ello, cada participante puede generar su propia imagen de transición y 



 

 

al crearlas, el escultor (oprimido) es capaz de entrenarse aprendiendo a proponer cambios en la 

realidad social en la cual se encuentra. 

 
Actividad 2 

 
 

En la segunda trabajaremos las iconografías. Para realizar esta actividad trabajaremos en 

grupos de seis. El curinga asignará unos números a los alumnos y después los irá pronunciando. 

Cada vez que salga el número de una persona, esta tiene que salir y realizar una postura con su 

cuerpo. Después de que la primera persona haga su postura, la siguiente debe posicionarse de 

acuerdo con lo que crea que quiere relatar su compañero. Una vez llegada al último alumno, este 

debe ponerle título a la iconografía resultante e inventar una historia sobre ella (relacionada con la 

situación de opresión que haya entendido). Tras ello, se les propone a los participantes contestar a 

preguntas como quién, cómo, por qué, de esa imagen e historia a fin de descubrir dinámicas de 

opresión hasta el momento desconocidas. 

 
Iconografías en movimiento. 

 
 

En este caso sale un primer alumno a realizar una postura y después de manera aleatoria se 

van posicionando los demás compañeros a fin de crear una iconografía con sus cuerpos. A la señal 

del animador, los alumnos deben realizar la imagen anterior a la actual y después la posterior. Se 

pueden añadir varias imágenes anteriores o imágenes posteriores sin problema, pero nunca sin 

olvidar la primera imagen (el génesis de la actividad) para no perder la esencia. De esta manera se 

pueden revertir las acciones y valorar cuales son las mejores posturas para tomar conciencia de las 

problemáticas en el aula y resolución de conflictos. 

 
Iconografías con diálogo. 

 
 

En esta última actividad iconográfica el coordinador debe proponer un tema al alumnado, 

como podría ser “amistad” (siempre palabras relacionadas con el entorno de grupo-clase). Después, 

un alumno deberá salir a realizar la postura que considere que representa de manera más fidedigna 

la palabra. Una vez realizada, los demás se irán añadiendo de manera aleatoria hasta conseguir la 

imagen colectiva de la amistad. Una vez acabada, el coordinador les da voz a las estatuas para iniciar 

un diálogo y conversar sobre la imagen conseguida.



 

 

Actividad 3 

 
 

En esta última actividad abordaremos la concreción de la abstracción, una actividad que 

puede ser de difícil comprensión y por ello es la última, ya que ya se han familiarizado con el 

entorno. Se trata de elegir un tema entre todos (ligado a la situación del grupo-clase) y mostrarlo de 

manera postural. Por ejemplo, el acoso. Para ello, los alumnos deben colocarse en un círculo dando 

la espalda al centro. Cada uno deberá pensar cómo puede expresar con una imagen la idea que tiene 

sobre el acoso. 

 

A la señal del curinga, todos los alumnos se girarán y mostrarán la imagen, que no debe ser realista 

sino real. Tras ello, se agruparán en grupos afines, (posturas sufriendo, gritando, indiferentes si las 

hay) de esta manera se podrán crear parejas para que decidan cual es la idea que tienen sobre ese 

tema para después esculpir al otro creando así aquella idea. Al final, se juntarán por similitud de 

posturas y/o ideas. 

 
La finalidad de esta actividad es descubrir cuales son las vertientes de opiniones del grupo-

clase y a partir de allí trabajar por qué sienten aquello de una manera u otra celebrando la diversidad 

del grupo y a la vez fomentando la cohesión al mismo.



 

 

Propuesta Didáctica 2: Teatro Foro 

Objetivos 

● Reconocer dinámicas de opresión. 

● Escuchar a los compañeros de manera activa. 

● Revertir dinámicas de opresión. 

● Proporcionar herramientas de empoderamiento. 

● Representar situaciones de conflicto. 

● Solucionar conflictos a través del diálogo. 

 
 

Metodología 

 
 

Esta sesión de TO se llevará a cabo en el segundo ciclo de primaria, concretamente en 5º. 

La metodología a seguir será la del Teatro Foro. El TF expone una situación de conflicto u opresión 

hacia un público sensibilizado con ello (un aula de primaria donde ha habido situaciones de conflicto 

u opresión). Una vez representada, los espect-actores podrán salir a sustituir al protagonista para 

mostrar cuáles serían sus maneras de actuar delante de esa situación de opresión. Esta acción se 

repite sucesivamente hasta que no haya más personas que quieran intervenir. Una vez llegado a ese 

punto, empieza un debate participativo donde se valorarán las mejores formas de solucionar el 

conflicto. 

 
Como afirma el propio Boal: “Realizando esas acciones en la ficción del teatro, me preparo, 

me entreno para realizarlas también en mi vida real” (2001, p. 83). De este modo, el TF es realmente 

un entrenamiento único para la vida real, haciendo de los alumnos personas más asertivas y 

preparadas para resolver conflictos y solventar situaciones de opresión de manera pacífica, que no 

pasiva.



 

 

Calentamiento 

 
 

Antes de realizar cualquier sesión de TF es necesario un calentamiento, una preparación a 

priori. En este caso seguiremos un compendio de ejercicios que trabajan los sentidos: 

 
1. Sentir todo lo que se toca. 

En este tipo de ejercicios lo que se busca es desarrollar el control del cuerpo y ser 

conscientes del tacto. Soltar el cuerpo y caminar, realizar masajes, juegos de equilibrio 

etc. son ejercicios que relajan el cuerpo y predisponen al alumno a entrar en un contexto 

de 

actuación. 

2. Ver todo lo que se mira. 

Básicamente se trata de observar el movimiento de los compañeros para trabajar la 

atención. Consta de dos ejercicios:  “Los espejos” y “Modelado”. En el primero se trata de 

imitar al compañero de la manera más fidedigna posible, y en el segundo se tiene que 

modelar al compañero como si fuera una estatua. 

3. Activar los distintos sentidos. 

En esta actividad se trabaja la agudización de los sentidos. Para ello se priva del sentido de 

la vista a los participantes con un pañuelo y se les propone tocar el rostro de los 

compañeros. Los otros compañeros a los que les han tocado la cara se dispersan por el 

espacio a fin de que los compañeros con los ojos vendados les encuentren solo con el tacto. 

4. La memoria de los sentidos. 

Para finalizar los alumnos deberán recordar una situación de su vida donde hayan sentido 

una emoción fuerte. Tras ello, contarán con la compañía de un copiloto, un compañero 

que  se encargará de preguntarle sobre aquel día en concreto para reavivar las emociones 

de la manera más adecuada. El compañero no solo será un asistente, sino que deberá 

reconstruir aquel momento en su imaginación con tal de conseguir sentir lo mismo. Se 

trabaja de esta manera una empatía emocional.



 

 

Actividad 

 
 

Después de realizar estos ejercicios de calentamiento (1ª fase) el curinga preguntará al grupo 

sobre un tema que se quiera trabajar en el Teatro Foro. Estos ejercicios se dirigirán hacia la memoria 

del alumnado para que este relate situaciones de opresión. En esta 2ª y última fase se construirá el 

texto a partir del cual se va a trabajar. Para ello se establece un tema de opresión en concreto, como 

por ejemplo el bullying, y los alumnos y alumnas relatarán hechos donde se hayan visto 

involucrados (ya sean como opresores o como oprimidos) convirtiendo el hecho individual en 

grupal y por tanto generando un ambiente de confianza. Una vez se ha escogido la vivencia a 

trabajar, el curinga planteará estas tres preguntas al círculo (alumnado): 

 
● ¿Qué es lo que se desea? Es decir, cual es la solución deseada por todo el grupo-clase. 

● ¿Qué es lo que impide conseguir lo que se quiere? Intentar atisbar cuáles son las 

dificultades, actitudes o hechos que imposibilitan la solución. 

● ¿Cuáles son las salidas? De qué maneras se pueden solucionar estos problemas. 

 
 

Una vez planteadas y respondidas las preguntas comienza la representación. 
 

Figura 1. Esquema del conflicto en una pieza de Teatro del Oprimido. Adaptado de 

Spry, “Structures of Power”, en Schutzman y Cohen-Cruz (2002, p. 175). 

 
 

En esta imagen se puede observar cómo se realiza una sesión de TF. El oprimido y el opresor 

entran en conflicto y se puede observar la pieza anti-modelo (representación antagónica de la 

situación a la que se quiere llegar). Una vez representada, los espectadores se convierten en espect-

actores y participan saliendo a actuar para representar la que creen que es la mejor manera



 

 

de resolver el conflicto hasta que no quede nadie, y a partir de ahí comenzar un diálogo sobre las 

mejores  maneras que se han presentado para finalizar el conflicto de manera pacífica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Propuesta Didáctica 2: Teatro Periodístico 
 

Objetivos 

● Leer contrastando. 

● Reproducir de manera fidedigna hechos consumados. 

● Investigar sobre sucesos acontecidos en el entorno próximo. 

● Discernir entre la verdad y la manipulación. 

 
 

Metodología 

 
 

La metodología a seguir va a ser la ya vista y mencionada anteriormente, el T.O. como 

herramienta de empoderamiento. En este caso se trabajará en el último curso de primaria con la 

vertiente del teatro periodístico, un teatro que nace de la urgencia, de la urgencia de estar bien 

informados y no dejarse engañar por medios propagandísticos. Es por ello que este tipo de teatro 

es el último en realizarse ya que los alumnos vendrán preparados y concienciados después de pasar 

por el TI y el TF. Con el TP el alumnado podrá conocer cuál es la situación de su entorno, 

qué injusticias se cometen más allá de la burbuja de la escuela y cuáles serán sus roles dentro de la 

sociedad, así como maneras de poder acabar con estas injusticias o de alguna manera, reducirlas. 

En este caso se trabajará con un anuncio de televisión machista. Se elige un anuncio ya que se 

consumen a todas horas sin ningún tipo de filtro, y es necesario que el alumnado tome conciencia 

de qué dinámicas de poder ocurren dentro del horario televisivo y cómo se introducen en nuestro 

pensar de manera sigilosa y desapercibida. 

 
“El teatro puede ser practicado por cualquier persona (aunque no sea un ‘artista’), en 

cualquier lugar (aunque no sea un ‘teatro’), así como el fútbol puede ser practicado por cualquier 

persona, aunque no sea atleta y en cualquier sitio aunque no sea una cancha reglamentaria” (Boal, 

1975, cit. en Monclús 2014, p.1). Con esta reflexión Boal invita a todos los que alguna vez hayan 

dudado en actuar en que no duden, ya que es un juego donde todas y todos podemos aprender y 

sacar provecho. Un claro ejemplo es el TP y su manera reivindicativa de cambiar situaciones 

injustas.



 

 

Actividad 

 
 

Para realizar una sesión de teatro periodístico (en este caso se tomará un anuncio machista) 

es necesario seguir cinco pasos que seguidamente expondré: 

 
1. Lectura simple 

Lo primero es tomar el anuncio en cuestión y extraer el texto. Después se lee el 

texto sin ningún tipo de dramatización y sin el contexto del anuncio. Este punto es 

para comprender el texto en su totalidad. 

2. Lectura con ritmo 

Aquí el alumnado debe aportar a la lectura del texto un tono determinado, el que 

crea más adecuado para el texto, dotar a los personajes de las acciones que realizan 

en el anuncio e incorporar un narrador que relate los detalles en los que no se fijan 

los espectadores; la hora de emisión, que personajes aparecen, lugar, etc. 

3. Lectura complementada 

Ya reproducido el anuncio, se añade información que de no ser mencionada 

estaría tergiversando la realidad. Un alumno/a ha de relatar en voz sobrepuesta 

todas aquellas actitudes machistas que hayan sido observadas; cuales han sido los 

roles, de qué trataba el anuncio, a quién iba dirigido, por qué iba dirigido de 

aquella manera, cuál es eran los o las clientas que se esperan, por qué el uso 

sexista de los personajes, etc. , demostrando en nuestro ejemplo-caso que la mujer 

se ve en el anuncio en cuestión como un mero objeto para captar clientes, es decir,            

se comercializa su cuerpo. 

4. Lectura contrastada 

Una vez analizado el anuncio en profundidad se lanzan contra-argumentos en la 

representación. Esto quiere decir que cada vez que ocurra una situación sexista o de 

opresión, el alumnado deberá intervenir mostrando cuál sería la realidad. Por 

ejemplo, en un anuncio donde la mujer posa al lado de una motocicleta de manera 

atractiva, posar de manera normal como cualquier persona haría. 

5. Lectura fuera de contexto 

Finalmente, en la última representación del anuncio, se mostrarán datos e imágenes 

sobre la denostación de la mujer (cifras de muertes por violencia, estadísticas de 

abuso, imágenes donde se comercializa con el cuerpo de la mujer) para llegar a una 

visión más completa y crítica del anuncio.



 

 

 

Conclusiones 

 

 
Realizar este trabajo me ha servido para ampliar mis horizontes en relación a nuevas maneras 

de educar en respeto y convivencia, además de comprender el uso de herramientas innovadoras para 

la cohesión grupal. Todas y cada una de las vertientes del TO son aplicables en el aula de primaria, 

pero he focalizado mi atención en estas tres por la conexión entre ambas para organizar una estructura 

de trabajo eficiente y productiva. 

 
Son amplias las competencias que debe adquirir un maestro para ejercer su función, y con 

el TO pueden aún florecer más, ya que proporciona diversas estrategias, tanto al profesorado como 

al alumnado, para crecer y aprender juntos (Pedagogía del Oprimido). La figura del curinga tan 

versátil y productiva, me ha recordado a la figura del maestro, siempre atento a lo que pueda pasar y 

nunca dejando atrás a nadie, comprendiendo cada sentimiento y escuchando cada propuesta. 

 
Cuando comencé a redactar este proyecto dudaba de sí el teatro podría ser una herramienta de 

empoderamiento tan fructuosa, pero a medida que he ido redactándolo y leyendo artículos y vivencias 

de otros compañeros en tantas partes del mundo, me he dado cuenta de que es una de las más 

poderosas (sino de las que más) para cambiar situaciones de opresión. Todos y todas se sienten en un 

entorno seguro donde poder poner en práctica sus habilidades sociales y sus propuestas, un 

entrenamiento hacia la vida real como ningún otro y que todo el mundo necesita. 

 
El Teatro Foro ha sido la vertiente teatral que más me ha impactado y de la que más he 

aprendido por su participación donde todos tienen la palabra y cualquiera puede opinar y aprender, 

es un teatro dinámico con muchísimas posibilidades que seguro pondré en práctica a lo largo de mi 

carrera como docente. 

Espero con ilusión y ganas el momento en el que pueda poner en práctica todos estos nuevos 

conocimientos. El objetivo principal de este trabajo es poder trabajar en centros educativos utilizando 

el teatro como herramienta de empoderamiento social, concretamente el Teatro del Oprimido y las 

tres de sus vertientes que han sido explicadas, descritas y utilizadas en cada propuesta didáctica en el 

presente trabajo de investigación: el Teatro Imagen, el Teatro Foro y el Teatro Periodístico
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