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Supongo que todos conocemos la famosa historia de la 
actriz Rachel quién , cuando vinieron a comunicarle / 
que su padre había muerto, gritó y luego casi de in
medi ato dijo: nDebo recordar ese griton. J.!:sto ilus-/ 
tra la importancia que Rachel adjudicaba a la memo-/ 
ri a emotiva. Guardaría esta experiencia para tradu-/ 
cirla más tarde en una forma artística. Un director 
también acumula experiencias. Contrariamente a lo / 
que sucede con el actor, no se preocupa tanto de par 
tic ipar en experiencias sino de observarlas. Y para 
realizar sutrabajo creador recurre a aquel cúmulo de 
obse rvaciones acu.'Tiuladas en su memoria. 
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Recuerda algo que vió o escuchó ' y lo transforma en 1 
arte . Y entre las cosas que ha visto están los deta
lles de la actividad humana que en cierta forma reve 
lan la naturale za del ser. 

Zste l enguaje es lo que llamamos pantomima. En su 1 
sent ido más estricto, pantomima es una acción sin pa 
l abras . Sin emba r go una obra de teatro sólo contiene 
un pequeño porcentaje de dicha a cción . Casi siempre 
va a compañada por parlamentos. Pero para el director 
una parte important e del adiestramiento pantomímico 
reside en la utilización de la actitud , de la expre
sión facial, del gesto y de los objetos en relación 
al diálogo . ~l comportamiento físico sirve para ilus 
t rar, clasificar, enfatizar y enriquecer los momen-
tos en que se utiliza e l diálogo . Cuando hay fallas 
en l os aspectos vi~uales de una dirección estos casi 
siempre se deben a la falta de adiestramiento panto
mí mic o. Un director deb e aprender el lengua je de la 
pant omima para poder desarrollar sus recurso s creado 
res. 

Ante todo debe apr ender a reconoc er la forma en que 
se expresa dicho lenguaje . Zsto significa que el di 
rector , teniendo la existencia humana como guía debe 
ejercitar su poder de observación . Debe aprender a 1 
mi rar, no sólo a ver . Debe mantenerse alerta y apre 
hender las expresiones de dicho l e nguaje pantomímico , 
los detalles de comportamiento por ejemplo que reve 
lan la psicologí a humana , los hábitos , las costum- 1 
bres , la hora del día , la estación del año , el perío 
do histórico y el ambiente . Pero por sobre todo el 7 
director deb e ver y recordar esos detalles con exac 
titud; coger y r e cordar l a s caracterí sticas y reqüe 
rimientos de una acción . Durante el curso de su tra
bajo con un actor (que debe imitar una acción) el di 
rector llega a ser el verdadero espejo de dicho ac
tor. Y como tal, corrige lo imperfecto , lo inexacto , 
aquello que no logra convencer . El adi e strruni ento de 
un director a través de la pantomima desarrolla sus 
pode res de observa ción y , en última instancia, lo 1 
llevará a imitar la vida en forma precisa. 
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Durante su aprendizaje, el director debiera hacer e~ 
tudios pantomímicos de lo vivo. Ir por ejemplo a un 
sitio determinado y observar ahí la vida que se desa 
rrolla. Su obj etivo sería seleccionar aquellos aspec 
tos de la vida - comportamiento visual- que distin- 7 
guen aquel lugar de cualquier otro . Por ejemplo , si 
es tudia un parque en una ciudad pequeña, encontrará 
al gunas ac ciones que s on determinadas por el lugar 1 
mismo , e l parque ; l a gente lleva a cabo acciones en 
un par que de un a ciudad pequeña que no realiza en / 
ninguna ot ra parte . 21 lugar , l a estación del año, / 
el período histórico a fectarán trunbién lo que hagan. 
También de scubrirá los dife rentes tipos de personas 
que fr ecuent211 ese parque . Habrá nLios que juegan y 
se columpian, muchachos y muchachas tomados de l a ma 
no , anc iano s sentados en l os bancos , un jardinero 7 
que se ocupa del césped , etc . 31 directo r podrá estu 
diar l a gente y sus accion es y trasladarlas luego a
un escenario tal cual l a s ha obs ervado - car acteres 
no relacionados r ealizando acc iones tí picas . 3sa imi 
t2.ci ón precisa de lo que ve l e ayudará a dominar la
técnica con l a cual conven cerá al espe ctador de l a 1 
verac idad de esta r epresentación de l a vida . Sin em
bargo si en ver dad desea utilizar l a pantomi ma par a 
su desarrollo como director , para su propio proceso 
creador , debe traducir la vida en t eatro . Es de cir 1 
selecciona r y organizar su material para mantener el 
interés y despertar l a emoción del espec t ad or. Por 1 
lo t anto debe trasponer el hecho concreto en fanta
sía - la observación en imaginación. 

Mientras el director observa a los individuos en el 
parque debe int errogarse acerca de ellos . Debe imagi 
nar qui énes s on con r espe cto a sus familias o sus re 
lac iones , a qué clase social 9ertene cen, qué educa-
ción tienen , por qué ha n venido al parque y qué e s 1 
lo que des ean . Habiendo det erminado s us intenciones, 
procedera a i maginar he chos que se l e s opongan para 
as í crear conflicto y drama. Y luego habi endo selec
cionado un grupo de caracteres , empezará a trazar en 
torno a e llos una historia utili zando lo que Stanis
lawski llama el 11 si. •• ¡¡ mágico -punto de partida de 
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la i maginación. A través de su observación sa be lo 
que l os caracteres e stán haci endo en el parque; pe 
ro empieza a preguntarse qué harí an 11 si 11 tuviesen
ciertas int0nciones y r el a ciones. Su imaginación 1 
lo llevará hacia l a forma dramática expresada a / 
través de l a pantomima. 

Al di ri gir una obra su imaginación se expresará en 
una acción con palabras. En l a producción de i 1Hen
ry IV 11 que Douglas Seal e dirigiera el verano pasa 
do en Str at ford , Conn, exi s t en varios e j emplos. A
sí en l a memorable 3scena en l a taberna cuando 1 
Falstaff cuenta c ómo se peleó con cuatro hombres,/ 
uti liza su espada par a demostrarlo y además l a ta
pa de un barril como e s cudo. Est e ~ltimo detalle / 
e s pr oducto puro de l a i maginación del director. / 
No es par te asenc i al de l a acción; pero siendo / 
Falst aff un parsona j e i maginativo, pronto a exage 
rarlo todo y a mentir a destajo, l a utilización de 
dicho el emento (la tapa da un barril como e scudo) 
e s muy ajustada. iüentras s us enemi gos s e multipli 
can , no sorprende que deba escudarse de ellos y la 
t a pa da e se barril lo a yuda a demostrar cómo lo hi 
zo y , s i endo un o.c t or por temperamento, improvisa:-
2sta acción sin duda creció e n l a i maginaci ón del 
director a tr2.vés de uno de 2 sos '1 si. •• 1' m2.gicos. 

1 2. direc ción de t odas l as escenas que se de sarro-/ 
llan 3n l a t aberna demuestra .. l a forma imaginativa 
c ómo Seal e utiliza l a pantomima condicionada por / 
el medio ambiente. ~nt e todo vi sualizó l a t aberna 
como una casa de tol e r anci 2. isabelina - sin duda / 
b2. sándose en l a pronun ci ac ión que l e da Helge K5ke 
ritz a l nombre de l a dueña , l\'íistress iiQuick-lie 11 7 
(Doña Mentiros 2. ) Luego agr·3gÓ personajes que pudi..§ 
ron haber e st a do en la ment e de Shakespear e , pero 
que no dialogan; i maginó sus rasgos y r elacione s y 
cre ó una historia expresada a través de pantomima 
que s ervirí a de marco a aquella que se desarrolla 
a través de l diálogo en un primer plano. Los perso 

1 na je s que seleccionó se comportaban de acuerdo a 7 
las circunstancias de l a obra , al período y al me-
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dio runbi ent e de modo que todo fu e s e vivo , posible y 
teatral. Estos personajes suplement arios agregaban 
color y r 2li ave a las escenas en l~ t aberna y con- / 
tribuí an un forma notable al diseño total de l a pro 
ducción . -

Muc has vece s Tyron e Guthrie ha hab l ad o acerca de l a 
import anci a de l estudio de lo s clás icos para quien 
se i nteresG c:m :::: 1 t 0atro . Shakespeare e s sun1éll1h.mte 
úti l p2.r 2. un director, Ho tanto por lo que dice si 
no por lo que no se dice . Cont r ari etrnente a lo que 7 
suc~de con l a dramatur gia norteamericana moderna , / 
l as obras de Shakespeare ti enen muy pocas acot a cio
nes y las que s e encuentran casi siempre han sido / 
agregadas por editores modernos. 

~l estud i ant e sue l e depender en demasía de l a s et co 
tacionos indi ce.das en el texto , etcote,ciones que ca
si siempre pr ovi ene n del libret o del director de es 
cena . i'-luchas v0ce s estas indicaciones son i mpr act i-: 
cable s par a los estudiante s y coartan la i magina- / 
ción del director . Shakespear e exi ge que toda la aa 
ción de l 2. obr a s ea i maginade. por el director. Las
fuentes de dicha acci ón yacen en l a s imág0 nes crea
das por el lenguaje , l a rique za de l a caracteriza- / 
ción y los di f er ente s nivel~s de i nt e rpret a ción . La 
pantomi ma pura y l a a cción acompañc..d2. de p2.labra s / 
pueden clarificar e l sentido de ci ertas expresiones 
arc aicas y de trozos compl....:jos , dcm2..siado sutiles u 
oscuros . 

~n verdad l a acción p2.ntomímica pu~d o por medio de 
la atracción que 0j erce sobre la im:~ginación del es 
pectador , iluminar e l momento dr amntico en profundi 
dad. 2stos momentos esttLn basados .:m los 11 si. •. 11 7 
que atizonan la i magin ac ión . Podrí amos poner o. prue 
ba c. lgunos "si ••• '1 en escena s de ··1Hamlet 11 y í 7Hedida 
por medida 11 • 

Por e j emplo , 11 si ;; Hamlet dej ara caer on forma acc i
dental una carta en su primera e sc ena con Rosencra
ntz y Guilderstern y uno de ellos la recogiera, es-
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to le otorgaría una cierta garra al parlamento de / 
Hamlet: 11 ¿No habéis sido llamado? 11 O í 1si 11 Isabel en 
i•l··ledida por medida•; dejara olvidada su cruz de no vi 
cia cuando se aleja de Angelo, esta cruz en cierta
fo r ma la personificaría y añadiría valor simbólico 
a la escena cuando Angelo la recqgiera durante su / 
prime r monólogo: 

íi ¿C¿ué? ¿La amo acaso? ¿Por qué deseo oírla hablar / 
de nuevo y regocijarme con su mirada? ¿ ~ué es lo / 
que persigo? Ah, enemigo astuto , por qué para atra
par un santo usas santos como carnada? í1 

En Shakespeare se encuentran innumerables fuentes / 
para los 11 si. .• íl mágicos de un director . Y la panto 
mima puede ser un instrumento ideal para expresar-
los . 

Tanto el director como el actor pueden estimularse 
mutuamente a l utilizarlas . La pantomima reaviva los 
ojos y excita los poderes tanto del actor como del 
director . La pantomima es la puerta de salida para 
las emociones del actor . Al emplear una i mprovisa-/ 
ción pantomímica es posible clarificar un personaje 
o una historia y hacerlas verosímil e s para un actor 
y los espectadores . ~1 director reconoc erá el valor 
de la pantomima al est ablecer el medio ambiente en 
el cual se desarrollará una obra , sus personajes, / 
su a tmósfera, el t ipo de obra , y el estilo. 3sto es 
lo que Alexander Dean llama 11 dramatizac ión pantomí
mica11 , e s decir todos los elementos visuales de mo
vir:üento , pantomi:-na , composición , trazado y ritmo, 
y e llo constituye una técnica valiosa pa r a juzgar / 
lo visual sin l a interfe rencia de los estímulos au
diti vos . La pantomima e s gráfica e ilustra; repre
senta y simboliza; sirve de base y clarifica. Znri
qua ce y añade brillo a una representación. Otorga a 
la ficc ión la a pariencia de la r ealidad. Le da a la 
direcc ión de una obra una trama visual. No sólo nu
tre e ilumina l a acción dramática sino tambi en la / 
f acultad creadora del director. 
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