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Prólogo

Me gusta pensar el teatro infantil como un baño, por una cues-

tión de sensaciones corporales y emocionales que tienen que ver 

con el placer y con el ritual: un baño de belleza y creatividad, pero 

también un baño de proyecciones sobre lo que creemos que la in-

fancia es, y también un baño de estereotipos sociales que forman 

parte del proceso de autoconstrucción de la identidad de género 

del público joven.

El teatro es una cuestión de sensaciones vividas por la infancia 

pero, no se olvide, sustentada gracias a los adultos, quienes llevan a 

los niños hasta allí y bajo cuya aprobación costean las entradas. Es 

más, nos recuerda Lebeau «los adultos se perciben como receptores 

privilegiados y, aún con demasiada frecuencia, como emisores sen-

tados en su butaca» (2019, p. 67), quienes les permiten el acceso al 

mismo bajo un consenso de ejemplaridad moral.

De un tiempo a esta parte se ha segregado a la infancia a una 

piscina construida exclusivamente para ellos, o para que ellos no 

molesten a los adultos que quieren nadar más rápido y tener un 

cuerpo ejemplar. Ese cuerpo cultural que automáticamente se ha 

hecho inalcanzable para los niños cuando, en realidad, algunos de 

ellos desearían estar en esa piscina… ¡tan grande! Muchos de ellos 

incluso solos. Otros no, a otros les da miedo. O se aburren porque 

no pueden nadar. Otros sí, pero con la ayuda de un adulto. Quizá no 

puedan hacer largos estilo mariposa, pero en lo que se refi ere a las 

sensaciones, disfrutarían del baño (¿no gira en torno a la estética el 

debate actual del teatro para la infancia y la juventud (en el futuro 
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TIJ)?). El baño no es sino un refl ejo de la cultura: cómo se percibe la 

temperatura en función de a lo que uno esté acostumbrado y cuál es 

el atuendo apropiado. No es lo mismo bañarse es un jacuzzi nórdico, 

que en el mediterráneo abarrotado, que en una piscina climatizada 

o bañarse sin ropa en el mar. Pues bien, en este estudio hablaré de 

cloro, de bañadores (en concreto de bikinis, de bermudas y de las 

partes que ocultan), hablaré de sumersión cultural y los músculos 

que se trabajan en el nado. 

Hablaré de obras, autoras, festivales en su aspecto relacionado 

con género, no como una crítica hacia ellos (ni hacia las compañías, 

ni hacia los festivales) sino con la intención de señalar en qué lugar 

nos encontramos desde el punto de vista de la igualdad de géne-

ro, es decir, del feminismo. Es más, se ha decidido tomar en cuen-

ta compañías y autoras cuya calidad artística está reconocida en el 

mundo del teatro, precisamente por tratarse de un trabajo que abo-

ga por la destrucción de la moraleja frente a la experiencia teatral, 

así como por el fi n de la «desterritorialización de la lengua a través 

de la constatación didáctica», tan efi cazmente defi nido por Lebeau 

(2019, p. 57). No siento sino admiración y el más profundo agrade-

cimiento por las horas de inspiración que su estudio ha supuesto, 

y la única intención es realizar un análisis del papel de la mujer en 

el TIJ contemporáneo en España, tanto en cuanto a las creadoras, 

como a la representación de la mujer en el escenario (¿qué signi-

fi ca ser hombre y mujer? ¿trabajan en las mismas cosas? ¿cómo se 

comportan? ¿dónde están?), en un momento en el que la tilde se 

está poniendo sobre la reivindicación de que este teatro es para la 

infancia: las niñas, los niños, les niñes (sería interesante realizar otro 

trabajo sobre la diversidad afectivo sexual y la pluralidad de género 

en el teatro para la infancia).

La idea original de partida surge del intento de hacer una com-

parativa con otros estudios similares con respecto al género que se 

han realizado en la narrativa infantil, siendo esta una de las fuentes 

fundamentales de las que bebe el TIJ, pero con una peculiaridad 

esperanzadora: mientras que los libros son un material impreso, ina-

movible, impermutable, las obras de teatro que emanan de esa rea-

lidad pueden ser modifi cadas, y de hecho lo son, por las personan 

que actúan y lo dirigen. Es decir, los libros pueden utilizarse como 

objeto de estudio como si fueran una fotografía de esa piscina en 

una época determinada. Mirándola, uno  puede adivinar los baña-
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dores que estaban de moda en esa época, a quién se le permitía ir 

a la piscina, etc. Sin embargo, cuando un equipo artístico toma esa 

fotografía como base para hacer teatro, la moldea a su tiempo, tal y 

como han sido siempre moldeadas las historias por los narradores: 

porque la historia está al servicio de la supervivencia psicológica hu-

mana, y no al revés. 






