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RESUMEN 

 

En Guatemala el registro biográfico como fuente de información y parte de la 

historia, es casi inexistente como material escrito; a pesar de ser considerado por la 

historiografía, como una solución para fundamentar la documentación histórica. La 

historia del teatro en Guatemala, generalmente se enfoca en momentos históricos y se 

encuentra registrada y sistematizada en documentos escritos; artículos, revistas, libros, 

tesis, entre otros. En el presente trabajo de investigación se dio importancia y valor a los 

sujetos históricos que, inmersos en el movimiento teatral, aportan a la reconstrucción 

histórica. Herbert Meneses es el sujeto principal de esta tesis, un actor y director 

guatemalteco, quien, a través de sus más de sesenta años de trayectoria artística, vida y 

docencia, permite identificar la relación existente entre un artista y el teatro guatemalteco. 

El objetivo principal de esta investigación fue relacionar la trayectoria artística y vital de 

Herbert Meneses con la historia del teatro en Guatemala de 1944 a 2019, utilizando el 

método histórico-biográfico. Dicho método permite obtener información a través de 

material documental, archivístico y documentos personales, además del aporte de otros 

sujetos de estudio y unidades de análisis que contribuyeron para obtener una visión amplia 

del sujeto principal de estudio y de la investigación como tal. De acuerdo a la revisión, 

análisis y categorización de la información, se obtuvo como resultado un relato biográfico 

que contempla tres capítulos sobre la vida y obra de Meneses en relación con: su 

trayectoria artística, el sistema Stanislavski y el teatro guatemalteco. Esta investigación 

constituye un registro sistemático de carácter histórico sobre el teatro en Guatemala.  

 

Palabras clave: Método biográfico, Stanislavski, línea de tiempo, relato biográfico, teatro 

contemporáneo.   
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Para comprender la historia de un movimiento artístico es necesario tomar en 

cuenta todos los recursos que puedan ser utilizados para su construcción. Aunque la 

historia está ligada a todos los acontecimientos que forman parte de ella, indudablemente 

las personas hacen posible la historia. En el presente caso, para construir la historia de un 

movimiento o fenómeno teatral, es importante tomar en cuenta a los individuos inmersos 

dentro del mismo.  En este contexto, cabe destacar a Herbert Meneses, actor y director 

guatemalteco, que cuenta con más de sesenta años de trayectoria artística. El objetivo de 

este estudio es identificar la relación entre la vida y trayectoria artística de Herbert 

Meneses con la historia del teatro guatemalteco. Es por esto, que se hace necesario 

registrar la historia del teatro guatemalteco, a partir de la relación intrínseca con Herbert 

Meneses.  

Para la investigación se consideró necesario narrar parte de la historia de vida de 

uno de los individuos inmersos en el movimiento teatral guatemalteco y analizarla de 

acuerdo a hechos registrados en la historia del teatro en Guatemala.  La investigación 

permitió analizar la vida artística de un actor y director inmerso en un movimiento teatral, 

y recíprocamente, al movimiento desde la perspectiva de un actor y director.  Es 

importante considerar que, Herbert Meneses ha dedicado su vida al entendimiento y 

práctica del sistema Stanislavski. Es por eso que resulta valioso realizar el estudio sobre 

su vida. Es de conocimiento general dentro del medio artístico teatral del país, el poco 

registro de la historia del teatro guatemalteco que se encuentra accesible y público. Estos 

registros se refieren, casi únicamente a momentos históricos del país que marcaron y 

cambiaron el desarrollo del teatro, así como también, de agrupaciones, festivales, o 

proyectos culturales. Sin embargo, el registro biográfico como una fuente de información 

y como parte de la historia del teatro en Guatemala, es prácticamente inexistente; por lo 

que podría ser solución para documentar la historia.  
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Específicamente, en cuanto al actor y director teatral, Herbert Meneses, a la fecha 

no existen estudios, que versen sobre su vida, obra, experiencia y conocimientos sobre el 

sistema actoral Stanislavski. Se conocen algunas entrevistas, por lo que, por medio del 

presente trabajo se busca, establecer una relación entre su vida y obra, con la historia del 

teatro nacional, para obtener resultados que reflejen la unión que existe entre un 

movimiento teatral y el sujeto histórico inmersos en él.  

En la investigación En torno a la biografía histórica de Gómez-Navarro (2005), 

el autor plantea dirigir la investigación al análisis de las posibles aportaciones del género 

biográfico a la historia y los problemas principales que surgen al enfrentarse a la tarea de 

elaborar una biografía histórica.  Gómez-Navarro concluye y resalta que a través de las 

biografías se construyen valores, se establecen o destruyen modelos y pautas de 

comportamiento. Recomienda a los biógrafos utilizar variados tipos de recursos para 

comprender e interpretar al biografiado. La investigación planteada por Gómez-Navarro, 

es un referente sobre las posibilidades y dificultades que presenta el método biográfico 

para el estudio de un personaje, grupo de personas, época, circunstancias sociales y 

políticas de un país o de un lugar. Para esta investigación, la propuesta de Gómez-Navarro 

permite conocer el método y centrar la atención en los medios que este aporta a las 

investigaciones. Así mismo, hace posible identificar con más profundidad el problema a 

trabajar y saber de qué manera y qué recursos utilizar para extraer información que se 

considere valiosa. 

En el presente caso, al enfocarse en la vida personal de un individuo, es necesario 

entender la forma de ver el mundo de esta persona. Nájera (2003), en el libro El pacto 

autobiográfico en la obra de Rafael Arévalo Martínez, en el que estudia las obras del 

poeta guatemalteco; y, además, los comentarios escritos por Joseph Lonteen y Carlos 

García Prada, que busca establecer las estrategias usadas por el escritor para proponer una 

lectura autorreferencial. Nájera concluye que, un diferente tipo de análisis basado en 

conceptos como: sujeto, verosimilitud, auto referencialidad y pistas textuales, han logrado 

imponer una nueva interpretación del término autobiografía. La autobiografía del autor, 

no es lo que ha vivido únicamente, como lo expresa en sus textos y trabajos. Se debe 
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entender al autor por medio de una lectura poética, intuitiva y totalizante. En el contexto 

de ese estudio, es un punto de partida para entender cómo un autor utiliza la autobiografía 

como un aporte a la lectura y es un ejemplo de aplicabilidad del método biográfico en el 

proceso de una investigación.  

 

Parte importante de la investigación es tener un punto referencial de partida. Las 

personas generalmente construyen su historia personal a partir de las experiencias y 

situaciones diversas que viven, de manera paralela a la historia del país. El tiempo de vida 

de una persona equivale a un cúmulo de experiencias y situaciones que, a través del 

tiempo, se traducen en historias vivas. Las personas mayores son quienes, de alguna 

forma, permiten transitar del pasado al presente a través de sus propias vidas. Es así que 

Cortés, Medrano y Aierbe (2005), en su investigación: Un estudio sobre las historias de 

vida de los sujetos mayores, plantean que los factores personales y contextuales influyen 

en las historias de vida narradas por los sujetos mayores. Describen cómo los 

acontecimientos sociopolíticos estructuran o conforman el desarrollo personal y las 

opciones de vida. En dicho estudio, se tomó como muestra a 38 personas entre los 60 y 

90 años de edad de las comunidades autónomas de Aragón y País Vasco. Concluyen que 

la narrativa es una metodología adecuada para ahondar en las historias de vida de los 

mayores. Y recomiendan a futuros investigadores darse a la tarea de conocer más la 

personalidad de la persona mayor, pues desde ello, las historias de vida pueden constituir 

un recurso para trabajar en el campo psicoevolutivo y psicopedagógico. El hecho 

narrativo se consideró una metodología adecuada para generar resultados más acordes a 

lo personal.  

Conocer la historia vital de una persona, permite reflexionar que, cuando un 

individuo ha significado y significa de manera importante dentro de la historia de un 

movimiento artístico, se hace necesario registrar su trayectoria. En la tesis doctoral Vida 

y obra de Juan Miguel Verdiguier escultor franco-español del siglo XVIII, realizada por 

Gómez (2007), se estudió a: Juan Miguel Verdiguier y Luis Pedro Verdiguier, lo que hizo 

posible entender lo importante del registro histórico a partir de personalidades clave. El 
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principal objetivo de dicha tesis fue actualizar y profundizar en la vida y la actividad 

artística, en Francia y España, de Juan Miguel Verdiguier. Concluye que se consiguió unir 

todas las piezas para presentar la vida y obra del escultor y se despejó la incógnita sobre 

su vida activa profesional para los historiadores y demás artistas que desconocían su 

labor. Además, recomienda no descartar ningún tipo de información, debido a que toda 

es de suma importancia y ninguna afecta la veracidad del tema, al contrario, enriquece la 

historia del tema investigado. 

 

Al tratar de arte también se reflejan las posturas políticas, ideologías, luchas y 

maneras de proyectarse en otros. Tal es el caso que plantea Castillo Cabrera (2009)  en su 

tesis de maestría: Otto René Castillo, su vida y obra: biografía y antología de poemas, en 

donde analiza al líder y poeta guatemalteco, Otto René Castillo y su vasta obra literaria. 

El principal objetivo del estudio fue proyectar la vida de Castillo como poeta y 

revolucionario, a través de su historia sociopolítica, sus luchas e ideales, reconocimientos 

y características que marcaron su obra y trayectoria dentro de la historia de Guatemala. 

Castillo Cabrera concluye en que la obra del poeta continuará tomándose como grito de 

batalla en movimientos estudiantiles y de lucha social. La obra de Otto René Castillo es 

considerada como voz universal de realidad, por lo que es indispensable registrar el 

recorrido que este gran poeta tuvo y tiene para la historia del país. Recomienda plasmar 

la percepción de otros poetas que han reconocido la obra de Castillo, como aporte 

importante para la historia del país. Para la presente investigación, el estudio sobre Otto 

René Castillo, significó un aporte valioso con respecto a los procesos de obtención de 

información y sus dificultades. El estudio de Castillo Cabrera sirvió como referencia por 

la claridad del análisis de los datos obtenidos y para estructurar la información de una 

manera ordena y comprensible.  

Es importante para los fines de estudio de la presente tesis, el desarrollo de la 

investigación de los aportes artísticos de una persona que pertenece a un movimiento, en 

este caso político y poético. Además, refleja la importancia del testimonio de otros sujetos 
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que aportaron al registro de información que, por diversas causas, no se obtuvo del sujeto 

de estudio, por lo que, dichos testimonios se consideran una de las principales fuentes 

referenciales para este trabajo. 

Generar conocimiento histórico de un determinado movimiento, a través de 

escritos y documentos es importante, pero también es importante conocer la perspectiva 

de aquellas personas que estuvieron, o aún se encuentran inmersas en él y que son clave 

para su desarrollo. En la tesis: Ideas Políticas en el teatro de Manuel Galich de Mario 

Alberto Carrera (1982), el autor da a conocer la valiosa labor del dramaturgo 

guatemalteco, Manuel Galich, de la manera más integral posible. Concluye en que, la 

aparición del teatro de Galich es el desemboque de una serie de ricas inquietudes que 

tiñeron la escena y la sociedad guatemalteca del siglo XIX. Asimismo, expone que no es 

él y su teatro algo frutecido por generación espontánea, sino un teatro cultivado con 

mucha vocación por artistas y dramaturgos. Carrera recomienda valorar la dimensión en 

conjunto de Galich, pues posee un nivel intelectual y de calidad que poco o nada tiene 

que envidiar a los grandes dramaturgos del continente americano. La tesis aborda la obra 

de Galich, desde cuatro puntos importantes para comprender su vida: su biografía, el 

teatro en Guatemala, el teatro de Galich y las ideas políticas de su teatro. Esta tesis 

ejemplifica en gran manera una ruta clara y precisa sobre la construcción biográfica de 

un sujeto de estudio. Por lo que se considera un referente importante como guía para esta 

investigación biográfica de Meneses.  

Por otra parte, las personas guardan y registran muchas experiencias que, en la 

mayor parte de los casos, se quedan sin contar. Tal como se describe en la historia del 

teatro salvadoreño en: Hippies de Barranco, legado de Roberto Salomón al Teatro 

Salvadoreño de Córdova (2016), la cual buscó documentar el teatro a partir de la reforma 

educativa de Walter Beneke en 1968 y la creación del Bachillerato en Artes, hasta llegar 

a los 10 años del Teatro Luis Poma, en 2013, y el panorama actual del fenómeno escénico 

de El Salvador. Utilizó como muestra a Roberto Salomón y a Naara de Salomón. 

Concluye en que, la historia personal y las experiencias de vida de cada individuo 

constituyen la historia misma de un teatro visto desde esa mirada personal, en donde se 
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aprende a valorar, reconocer y entender toda una realidad. Entender la ruptura misma es 

parte de la tradición, pues nuestro movimiento presente se nutre de lo que nos precede.  El 

autor recomienda nunca despreciar ninguna forma de hacer teatro, porque toda forma de 

teatro tiene derecho a la existencia. Roberto Salomón, cita la idea de García Lorca, la cual 

refiere que se debe entender que el rol del teatro es recoger el latido social, histórico, el 

drama de sus gentes, el color del paisaje y del espíritu. Hippies de Barranco constituye 

una referencia sobre todo narrativa, pues permite identificar: categorías, formas, y 

estructuras que hacen posible direccionar los resultados de esta investigación. 

Al tener en cuenta que existen historias que, aunque no se encuentren registradas 

de manera formal, pero sí en la memoria de quienes viven los hechos dentro de cualquier 

movimiento, se da lugar a la posibilidad de existir más allá de los recuerdos y de rescatar 

parte de la historia.  Meliá (2018) en su tesis de grado: Análisis y edición de cinco piezas 

para piano solo del maestro Juan De Dios Montenegro Paniagua, toma como muestra a 

Juan de Dios Montenegro Paniagua y plantea recopilar, analizar y editar las obras del 

maestro. Concluye Meliá, que la investigación aporta al rescate de la música para piano 

en Guatemala. Ofrece nueva información valiosa sobre la composición y el desarrollo del 

piano en el país. Y recomienda a los profesores que utilicen las partituras del maestro 

Montenegro para el aprendizaje musical incluido en los programas de estudio de obras 

guatemaltecas y de esta manera cultivar el repertorio nacional de piano, en estudiantes de 

piano académico. 

Asimismo, en la tesis de grado: Rolando Ixquiac Xicará. Recopilación y análisis 

de sus obras representativas por décadas de 1970 al 2010, realizada por Menchú (2018) 

planteó indagar en la vida del artista visual guatemalteco Rolando Ixquiac Xicará, para 

conocer el contexto en que fueron creadas sus obras. Menchú concluye en que, la 

información aportada por el sujeto y los informantes clave, integran antecedentes 

históricos del país y de la vida artística del pintor, necesarios para identificar el contexto 

social en el que se realizaron las obras artísticas. Recomienda que, dicha investigación se 

considere un reconocimiento al trabajo artístico del maestro, por ser el primer artista maya 

guatemalteco que expuso, a través de su trabajo artístico, una estética de contenido social 
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histórico sobre el racismo, la discriminación cultural e inclusión de personajes negros, 

para reconocer el valor de la cultura africana. 

Tanto Meliá como Menchú, referencian y destacan lo importante del 

reconocimiento del trabajo de sus sujetos de estudio, así como, lo valioso de rescatar 

información que puede ser importante para nuevas generaciones. Lo anterior, contribuye 

a direccionar la presente investigación al aporte que pueda brindarse a los futuros 

hacedores de teatro; tanto en herramientas, como en datos que permitan crear obras 

artísticas sobre bases teóricas y experimentales más sólidas. 

Por otro lado, es necesario identificar los aportes artísticos desde la perspectiva de 

lo que significan los individuos para un movimiento en determinado momento histórico 

del país. La tesis: Transcripción y arreglo de la música para marimba del panajachelense 

Basilio Antonio Buch Salanic, realizada en Guatemala por Cumez y Valle (2018) estudia 

a Basilio Antonio Buch Salanic. El objetivo principal fue registrar, por medio de 

transcripciones y arreglos musicales, las composiciones de Basilio Antonio Buch Salanic 

para la documentación, el rescate y enriquecimiento del repertorio marimbístico nacional. 

Concluyeron en que, la música compuesta por Basilio Antonio Buch Salanic, representa 

un aporte significativo al repertorio marimbístico guatemalteco debido a que contiene 

elementos característicos de la música guatemalteca tradicional, como lo son: el ritmo, la 

armonía, los motivos melódicos y las estructuras de forma. Los autores recomiendan que 

cuando se elabore el proceso de rescate y transcripción de piezas compuestas por un 

compositor fallecido, se necesita que el investigador cuente con un criterio y 

conocimiento de la música y el género que se transcribe. Es importante que el 

investigador, se asesore con otros músicos que tengan experiencia en el campo de la 

composición, interpretación e investigación de la música que se transcribirá, 

recomendación que resulta útil a la hora de ponerla en práctica en otras áreas artísticas y 

sus respectivas metodologías o técnicas de trabajo. 

Finalmente, cabe indicar que la presente tesis de Licenciatura en Arte Dramático 

con Especialización en Actuación de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de 
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San Carlos de Guatemala (USAC) tiene como finalidad aportar información obtenida 

gracias a las investigaciones y fuentes consultadas como referencia. Con ella se pretende 

aportar considerablemente al entendimiento del sujeto estudiado, su mundo y la 

metodología aplicada.   Por otra parte, la aplicación de los instrumentos utilizados, resalta 

la importancia del registro biográfico y la información obtenida. Se pretende que el 

estudio sea un referente más para forjar el futuro teatral de Guatemala, y sin duda, para 

entender la historia del teatro nacional desde una perspectiva más enriquecedora. 

 

1.1 Biografía  

En el campo del estudio de una persona, pueden utilizarse metodologías que 

apoyen y sustenten la investigación. En el escenario del enfoque biográfico, se plantea 

que cada individuo efectúe una interacción entre su entorno y su historia de vida, lo cual 

marca un precedente que le permite establecerse como un producto, un productor y un 

actor de su propia historia (Cornejo, 2006).  Este enfoque refiere que el estudio de una 

persona está relacionado con su historia, pues su identidad se construye a partir de 

acontecimientos personales que hacen de su vida una historia única. Cornejo plantea que: 

“El enfoque biográfico permite aprehender las relaciones recíprocas o de reciprocidad 

entre el punto de vista subjetivo de la persona y su inscripción en la objetividad de una 

historia” (Cornejo, 2006, pág. 103). Al construir la historia de una persona, es inevitable 

hacer una reconstrucción sobre su pasado y su presente y encontrar en esa relación, un 

sentido. Encontrar ese sentido es lo que hace que en algún punto lo subjetivo y lo objetivo 

se encuentren. La biografía como método de investigación según Cornejo (2006), 

comprende el relato de vida como una herramienta de comprensión de fenómenos 

inmersos dentro de la vida de un individuo, pues permite conocer realidades de los 

individuos a partir de la narración que estos mismos hacen de su vida. Este método 

permite comprender las problemáticas dentro de la biografía de un sujeto, su historia 

como sujeto individual, en un ámbito familiar o social. En ese sentido se comprende que 
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el enfoque biográfico sostiene una concepción de la realidad, posibilidades de conocerla 

y métodos que permiten su estudio.  

La biografía puede ser comprendida como la historia de vida a partir de un 

testimonio. Testimonio que tiene sentido a partir de tres rangos biográficos: el primero se 

refiere al hecho de que una persona hable o escriba de su vida, según le convenga o de 

acuerdo al interés del público; la segunda, que una persona relate su vida a otra persona 

para que esta la reinterprete; y la tercera, que un tercero indague en la historia de alguien 

más, con el fin de probar, asegurar o saciar algo, para probar que el suceso tuvo efecto de 

la forma en la que el autor la relata (López, 2011). La biografía existe en la medida de 

que exista un autor que escriba la historia. El autor es el sujeto inmerso o externo en la 

historia, el biógrafo, que no solo escribe, si no que interpreta y adorna los sucesos al apelar 

a la realidad.  El objeto del biógrafo es narrar toda una vida o seleccionar una etapa de 

esa vida.  

Mucho se reflexiona en torno a la importancia que debe tener una vida para ser 

investigada, o si la existencia o el aporte del sujeto es relevante para la vida de los demás 

individuos:  

La biografía ha de tener cierto grado de estructuración ficcional para «agarrar» al 

lector y conducirlo por los hilos del testimonio. (…) Y el testimonio parece ser la 

biografía de los sin biografía, el relato de la gente común que de pronto se 

descubre cuán valiosa es su historia de vida. Una historia de vida puede ser la 

biografía legitima de las gentes sin historia, de los que no son héroes, genios, 

figuras públicas de grandes o medianas dimensiones sociales. (López, 2011, págs. 

238-239) 

En ese sentido, es importante destacar que el sujeto biografiado, fue el 

protagonista de una historia, porque formó parte de algún acontecimiento histórico, o 

simplemente porque el biógrafo considera que su vida, o una parte de ella, es importante 

y necesita ser contada. López expone que: “Una buena biografía debe vivir tanto como la 
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memoria social de su biografiado. En ocasiones ella es obra de recuperación, de justicia 

histórica, de rescate necesario de alguien a quien el tiempo feroz y disgregante había 

sometido a un injusto olvido.” (2011, pág. 241).  La persona biografiada es testigo 

presencial o sobreviviente de una circunstancia destacable que de alguna manera ilumina 

su vida y es esa circunstancia la que hace que el biógrafo se interese por su vida y desee 

contarla. Para el proceso de implementación de la biografía como método, se deben 

considerar los términos empleados dentro del proceso de investigación de la vida de un 

individuo.  López (2011) describe cuatro pilares fundamentales que aportan a la 

construcción y desarrollo de la vida que se pretende biografiar y los describe de la 

siguiente manera:  

• Historia de vida: Trayecto vital de una persona que vive y padece en su medio 

social una vida corriente. 

• Testimonio: El personaje narra una circunstancia muy destacable de la que es 

protagonista, antagonista, testigo presencial o sobreviviente. 

• Memoria: Se refiere a las personalidades que relatan sus vidas en función de los 

hechos relevantes de los que han sido parte y de las otras personalidades 

distinguidas que han conocido.  

• Autobiografía: Conformada por la historia de vida, el testimonio y la memoria. Se 

refiere al relato pormenorizado de la existencia del narrador como protagonista 

principal de su propia vida. 

Cada biografía es diferente, no solo refleja la vida de la persona estudiada, sino 

también la visión e interpretación del biógrafo. Esta interpretación no escapa de la 

subjetividad, pues el biógrafo realiza una interpretación de su estudio y puede perderse 

de la realidad de la persona biografiada.  

Para entender la teoría biográfica, es necesario distinguir la biografía de la 

autobiografía. De acuerdo al artículo: La biografía según Borges: teoría y prácticas 

(Lefére, 2011), la autobiografía es de carácter flexible y conlleva implicaciones prácticas, 

hermenéuticas y morales específicas que la determinan y definen. La biografía conlleva 
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implicaciones documentales, epistemológicas y morales que la definen y la hacen más 

práctica.  La biografía puede constituirse como una teoría diversa, que permite la 

invención de historias de vida, a la vez que traza nuevos caminos para descubrir nuevos 

destinos.  

1.2 Historiografía  

Al investigar sobre historia se concibe una producción escrita sobre el 

conocimiento de determinado tema del pasado. Aunque existen metodologías que apoyan 

y sustentan el estudio de la historia, es la historiografía la ciencia que se encarga de su 

estudio. Según el Diccionario de la lengua española de la RAE (2019), “historiografía” 

puede definirse como:  

historiografía 

De historiógrafo. 

1. f. Disciplina que se ocupa del estudio de la historia. 

2. f. Estudio bibliográfico y crítico de los escritos sobre historia y sus fuentes, y 

de los 

        autores que han tratado de estas materias. 

3. f. Conjunto de obras o estudios de carácter histórico. 

Y es que, al estudiar la historia, se enfrenta un proceso que incluye percepciones 

de tiempo, espacio y materia, así como a todos los recursos dentro del objeto específico 

que se quiere estudiar y a los profesionales de la historia y su trabajo.  Para definir esta 

ciencia, es importante distinguir entre “historia” e “historiografía”.  La “Historia” designa 

la realidad histórica y la “Historiografía” designa el género literario o ciencia que tiene 

como objeto la realidad histórica (Gaos, 1960). La necesidad de diferenciar una de la otra 

recae en el hecho de que, una es consecuencia de la otra, pues la historia es objeto de la 

historiografía. 
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 La historiografía abarca no solo los hechos históricos, sino también el estado del 

historiador. Según Gaos: “En suma, la historiografía es expresiva de la situación integrada 

por el historiador y su público y por lo histórico designado por aquel a este.” (1960, pág. 

487). Es decir, que esta es una ciencia integrada por todos aquellos sujetos y objetos 

involucrados dentro de la historia y de su estudio.  

La historiografía tiene lugar a la vez que la historia, pues es el estudio de su 

producción. De aquí que toda obra histórica resulte ser un efecto historiográfico. Mayer 

plantea que: “la historiografía se ocupa de la historicidad: el movimiento que posibilita e 

imposibilita toda historia” (2009, págs. 43-44). Su objeto de estudio será entonces la 

unión entre la historicidad y la historia. La naturaleza de la historia, el hecho de ser 

incompleta, aquello que la hace especial y en lo cual se sostiene como historia, es la 

orientación crítica de la historiografía.  Las posibilidades historiográficas pueden aportar 

una lectura profunda y ahondar en la historia hasta sus últimas consecuencias, por lo que 

el empleo de la historiografía como estudio no tiene fin, en la medida en que la historia 

tampoco lo tenga. Mayer refiere:  

El nombre historiografía condensa con precisión aquello que en ella permanece 

en juego: la historiografía se ocupa de la grafía histórica, es decir, del carácter 

escrito de la historia (…) carácter que es su simultánea condición de posibilidad e 

imposibilidad, independientemente de que se trate de una historia efectivamente 

escrita en el sentido ordinario del término. (Mayer Foulkes, 2009, pág. 48) 

El termino es definido de diferentes maneras, una de las más comunes es 

precisamente la producción del conocimiento histórico desde la escritura. Sin embargo, 

es importante subrayar que esto no es posible sin el conjunto de historiadores que lo hacen 

posible. Pues es la comunión entre ambas partes la que posibilita la concepción de la 

historiografía como un “estudio crítico y bibliográfico de la historia como disciplina.” 

(Borges, 1986, citado en Léfere 2010).  Por lo que se concluye que este es un acto en el 

que existe un proceso de apropiación del pasado y un estudio del conocimiento histórico 

y de su producción.   
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1.2.1 Historiografía del arte  

Al emplear la historiografía es inminente utilizar todas aquellas posibilidades de 

estudio que posee como ciencia, pues, aunque se trate de un estudio universal, existen 

áreas de estudio a las que les es posible adaptarse. Tal es el caso de la Historiografía del 

arte, que tiene como objeto el estudio de la obra de arte y de su historia. Según Albarrán 

(2010), el objetivo de la historia del arte como disciplina científica es convertir el arte en 

materia para la historia y conseguir traer al presente, aquello realizado en el pasado.  De 

esta manera es posible conocer el arte desde una perspectiva del tiempo y de cómo esta 

se desliga de sus dogmas disciplinares y se adapta a las nuevas tendencias que trate 

consigo el presente. Para Albarrán (2010) la historiografía del arte en el presente no debe 

introducir el objeto a estudiar en una sucesión evolutiva, sino tener en cuenta el presente 

como tiempo de construcción de toda historia.  La reconstrucción de la historia se basa 

en la relación del objeto con la realidad: 

El tiempo expansivo de los objetos artísticos y los discursos que los envuelven 

tenderá a infiltrarse en otros tiempos, por lo que parece necesario aceptar y 

explotar los efectos anacrónicos que se producen cuando una época se infiltra en 

otra. El trabajo del montador comienza por renunciar a todo relato evolutivo y 

causal para propiciar una reconfiguración constante de la Historia del Arte basada 

en la concatenación de presentes alejados en el tiempo. (Albarrán, 2010, pág. 50) 

Es decir que el historiador de arte, debe estar abierto a los caminos que el objeto 

de estudio presente. Para el estudio de la historia del arte o de la obra de arte es preciso 

plantear las condiciones sociales y estéticas en las que ésta se presenta. El estudio de la 

historia del arte ha estado profundamente ligado a sus dogmas disciplinares, lo cual, no 

ha permitido ver el arte como una disciplina capaz de producir conocimiento más allá de 

sus límites. (Albarrán, 2010). De esta manera es posible considerar otras manifestaciones 

que se den en el arte, capaces de producir significado.  
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Asimismo, los autores Barba y Savarese (1990) consideran que: “la historiografía 

preserva un pasado reconstruido a través del modo de ver y la experiencia de quien 

escribe. Esta reconstrucción es una continua sucesión de reinterpretaciones. La 

historiografía no como memoria de aquello que ya no es visible, sino como un modo de 

ver.” (pág. 145). Es posible ver la historia del arte como ciencia capaz de realizar un auto 

cuestionamiento y ampliar las posibilidades metodológicas dentro de su campo de 

estudio. La historia del arte se considera como el arte de la memoria. Para Barba y 

Savarese existen dos artes de la memoria:  

“La memoria incorporada” que se transmite oralmente a través de una 

terminología particular o a través de ritmos físicos y sonoros, y la biografía 

profesional de cada actor-bailarín en el momento de transmitir directamente a otro 

su experiencia: y la “memoria escrita” o historiografía, que se sustenta en la 

descripción de acontecimientos, relaciones, documentos, notas, narraciones, 

recuerdos, diversas reliquias visibles y documentables en el intento de reconstruir, 

penetrar y concretar fragmentos del pasado. La historia no como sucesión de 

acontecimientos, sino como modo de presentar esta sucesión, es una memoria que 

se basa en una elección que al describir se vuelve interpretación. (pág. 163).  

Como se mencionó, la historiografía posee una condición de posibilidad e 

imposibilidad. Independientemente de cuál es el tema, la historiografía persigue a la 

historia y le permite desarrollarse en la medida que el historiador se centre en el objeto 

de estudio y le permita abrirse campo dentro del pasado y el presente a través de la 

interpretación de quien ha vivido la historia y de quien la estudia.     

 

1.3 Teatrología  

Al realizar una investigación artística, es importante reconocer aquellas ciencias 

que puedan facilitar el estudio del objeto investigado. En el caso de las artes escénicas, 

pueden existir varias teorías que ayuden o apoyen su investigación, así como ciencias que 

se basen en el estudio de las mismas.  
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El teatro es una disciplina que engloba terminologías autónomas, sin embargo, es 

posible estudiarlo como un todo. Según Pavis (1983) la teatrología es: “el estudio del 

teatro en todas sus manifestaciones y sin exclusiva metodológica (…). El termino 

corresponde a la traducción del alemán “Theaterwissenschaf o ciencia del teatro” (pág. 

463). La teatrología es una disciplina que comprende las investigaciones de dramaturgia, 

escenografía, puesta en escena y las técnicas del actor.  Sobre la teatrología en su 

aplicación dentro de un estudio, “al igual que en la semiología, coordina saberes distintos 

y reflexiona sobre las condiciones epistemológicas de los estudios teatrales. Se aplica ante 

todo a la tradición teatral del teatro literario y, por tanto, debería verse completada o al 

menos acompañada por una etnoescenología” (Pavis, 1983, pág. 463). La etnoescenología 

se refiere al estudio de las culturas, prácticas y comportamientos dentro del teatro, ya sea 

occidental o en el del mundo entero (Pavis, 1983). Se comprende entonces, que la 

teatrología, permite la cientificidad en el estudio del teatro y, además, permite considerar 

la teoría, así como otras ciencias o estudios que aporten a su conocimiento.  

 Por su parte, Toriz (2009) expone que el término teatrología, aunque en principio 

induce a pensar en el estudio del teatro, durante su aplicación surge un cambio en la 

manera de afrontar el objeto a estudiar, pues la teatrología ha pasado de ser el estudio del 

teatro, al estudio de las artes escénicas. El surgimiento del arte como ciencia, se dio en 

Alemania, al reconocerse que en las ciencias humanas también era posible aplicar el 

método científico. Fue entonces que se buscó legalizar como ciencia a los estudios 

humanísticos como la filosofía, la literatura y el arte. Dentro del estudio de las artes se 

encontraba el estudio del teatro. Los especialistas de la literatura europea encontraban las 

transformaciones que sufría el concepto de teatro en el paso del tiempo y validaron la 

posibilidad de que pudiera existir una ciencia teatral con especificidad propia, alejada de 

la literatura: 

La teatrología en Alemania remite normalmente a tres personalidades fundadoras: 

Max Hermann (1865-1942) en Berlín, Artur Kutscher (1878-1960) en Múnich y 

Carl Niessen (1890-1969) en Colonia. A pesar de que los tres se graduaron en 

historia de la literatura, sostuvieron esfuerzos conjuntos para liberar la disciplina 
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de la “tiranía de la filología” y proporcionarle una legitimación como ciencia 

autónoma. (Balme, 2007, citado en Toriz 2009, pág. 81) 

     Fue a partir de sus esfuerzos y del cambio de siglo, que existieron cambios en 

el ámbito de la investigación literaria y se instituyó dentro de esos estudios la teatrología. 

Se buscaba que la ciencia del teatro no abarcara solo el estudio de la representación del 

drama escrito, sino también, la función del teatro como un arte social.  Hermann, Kutscher 

y Niessen crearon espacios para el estudio de la teatrología en sus ciudades, estos últimos, 

se centraron en la disposición cultural del teatro y en el estudio de la teatralización de la 

vida festiva de los pueblos. Por otro lado, Hermann buscó profundizar en el estudio de 

teatro, al tomar en cuenta nuevos aspectos que pudieran surgir en una puesta en escena 

para obtener conocimientos que pudieran ser transmitidos a las nuevas generaciones y 

que permitieran su estudio de manera científica (Toriz, 2009). A pesar de que para ese 

momento ya existían estudios que permitían profundizar en el entendimiento del teatro 

basados en las bases planteadas por estos tres teatrólogos, aun no existía una base sólida 

específica para el estudio de la puesta en escena. Toriz (2009) afirma que durante el siglo 

XX se implementó la semiótica como método de estudio de algunos aspectos de la puesta 

en escena, y fue allí que la teatrología adquirió un fundamento teórico metodológico sobre 

el cual desarrollarse como ciencia.  

La implementación de la semiótica como método de estudio sobre las artes 

escénicas abrió un nuevo campo de investigación. Se toman en cuenta factores que con 

anterioridad no habían sido estudiados, como los signos. Surge entonces la clasificación 

de trece sistemas de signos dentro del teatro que funcionaban para dar ejemplos prácticos 

para su estudio. Desde entonces, gracias al empleo de este método se ha contribuido al 

desarrollo y evolución de los estudios teatrológicos y se han estudiado otros factores que 

surgen durante el fenómeno teatral, como el registro de los signos escenográficos, de 

vestuario, maquillaje, críticas, bitácoras de creación, entre otros (Toriz, 2009). Esta autora 

apunta a que la semiótica sirvió para encaminar las artes escénicas a una disciplina 

científica, pero no es el único método que pude emplearse para el estudio del teatro, pues 

los signos teatrales también pueden poseer un sentido performativo.  
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Es necesario situar la investigación en su historia, en sus condiciones culturales y 

fomentar un pensamiento crítico y reflexivo en el investigador.  Para el estudio del teatro 

es necesario ir más allá de la realidad cotidiana. Se trata de profundizar y teorizar sobre 

esa realidad a partir del entendimiento e interpretación, como un ente inmerso dentro de 

la realidad artística y cultural del fenómeno escénico.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

En relación con diversos contextos, la biografía es también una documentación de 

la historia general de un movimiento artístico, estético o teatral. El teatro guatemalteco se 

fundamenta, además de en la historia general del país y del teatro, en la historia de vida 

de quienes se han dedicado parcial o totalmente a él. Esto hace posible conocer los 

contextos en los que el teatro se ha desarrollado y practicado. Sin embargo, resulta difícil 

conocer y entender la historia desde esa perspectiva, pues la carencia de registros o 

sistematización de biografías y metodologías en el país, es latente a través del tiempo y 

pareciera que es poca la preocupación e interés por registrar una documentación de 

artistas como individuos.  

Para esta investigación se consideró necesario e importante, generar un 

documento que registre la biografía de una de las personalidades del teatro guatemalteco: 

Herbert Meneses. El objetivo se centró en relacionar su vida personal, con los diversos 

contextos históricos que atravesó y atraviesa a lo largo de su trayectoria, porque abarca 

épocas importantes de la historia del país, y, por ende, del teatro. Es, además, uno de los 

actores guatemaltecos que ha dedicado parte de su carrera al estudio, comprensión y 

práctica del sistema Stanislavski, luego de ser estudiante del actor japonés Seki Sano, 

discípulo directo de Constantin Stanislavski, creador de dicho sistema. 

Herbert Meneses impartió clases durante cinco años dentro del pensum de 

estudios de la Licenciatura en Arte Dramático de la Escuela Superior de Arte de la 

USAC.  Los aportes de Meneses durante su época como docente, constituyen por sí 

mismos, un motivo para indagar más, tanto en la técnica actoral que practica, como en su 

vida y trayectoria en el medio teatral guatemalteco.  Esta vivencia abarca, desde 1950 

hasta la actualidad y permite, además de testimoniar la historia del teatro a través de 

Meneses, explicarlo a él mismo. La información que existe y que se encuentra disponible 

o accesible sobre la historia del teatro en Guatemala, es en el mayor de los casos 

información general del movimiento teatral; se cuenta con documentación sobre 
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proyectos, grupos, funciones, temporadas, festivales, pero muy poca enfocada en el 

registro biográfico.  

Por lo tanto, la pregunta planteada para el desarrollo de la presente investigación 

fue:  

¿Cómo se relaciona la vida personal y trayectoria artística y docente de Herbert 

Meneses, con la historia del teatro en Guatemala? 

2.1 Objetivos 

Los objetivos planteados en la presente tesis responden al interés de llenar el vacío 

histórico actual, en cuanto al registro de la historia del teatro guatemalteco, a partir de la 

relación intrínseca del actor y director, Herbert Meneses, con el movimiento teatral en el 

país.  

2.1.1 Objetivo general 

Relacionar la trayectoria artística y vital de Herbert Meneses con la historia del 

teatro en Guatemala de 1944 a 2019, aplicando el método histórico-biográfico. 

2.1.2 Objetivos específicos 

• Construir un relato biográfico de Herbert Meneses en el teatro guatemalteco, a 

través de la transcripción temática de la información sobre su trayectoria artística. 

• Analizar la influencia del sistema Stanislavski en la labor artística y pedagógica 

de Herbert Meneses, a partir de un cuadro comparativo de los principios básicos 

planteados por ambos. 

• Contextualizar la trayectoria artística y vida de Herbert Meneses dentro de la 

historia del teatro guatemalteco, para comprenderlo como sujeto histórico, a través 

de una línea de tiempo. 
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2.2 Elementos de estudio  

Los elementos de estudio que formaron parte de esta investigación se desglosan de la 

siguiente manera: relato biográfico, trayectoria artística, sistema Stanislavski, teatro 

guatemalteco y sujeto histórico. Estos elementos de estudio, entre otros factores,  se 

enfocaron en comprender la metodología a utilizar para la recolección, análisis y 

presentación de la información; construir un relato histórico a través de la trayectoria 

artística de un sujeto dentro de la historia del movimiento teatral guatemalteco; observar 

y analizar las influencias del sistema actoral  propuesto por Constantin Stanislavski dentro 

de las enseñanzas compartidas por Meneses; y relacionar su vida personal con la historia 

colectiva. De esta forma se generó como resultado: Un registro biográfico divido en tres 

capítulos, acompañados de un cuadro comparativo y una línea de tiempo.  

2.2.1 Definición conceptual de elementos de estudio 

A continuación, se desglosan los elementos de estudio de la investigación: relato 

biográfico, trayectoria artística, sistema Stanislavski, teatro guatemalteco y sujeto 

histórico. Estos elementos de estudio se enfocaron en la recopilación de información, 

desde la perspectiva del sujeto de estudio, en relación con la historia del teatro en 

Guatemala, que posteriormente a su registro y análisis, permitió la construcción del relato 

de vida de Herbert Meneses.  

2.2.1.1 Relato biográfico.   

 El relato biográfico como resultado de una investigación, se basa en una 

estructura definida para que la información contenida sea coherente y clara; así como 

también, en la aplicación de una determinada metodología para llegar a las 

correspondientes conclusiones. A partir de proponer una forma de redacción de un relato 

biográfico, Martín et al.  (2013) lo definen en principio como un diseño de investigación 

cualitativo que se utiliza para describir exhaustivamente la experiencia vivida por una 

sola persona o un grupo reducido de personas. Al momento de hacer uso de dicho recurso, 

se amplía el grado de comprensión de la realidad basándose en las experiencias, 
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percepciones, sensaciones y opiniones de los implicados en la investigación. Para los 

autores, el relato biográfico trata de desvelar la esencia de la experiencia vivida, que se 

trabaja analíticamente sobre la narrativa de una persona. Y apuntan a que no se basa en la 

representatividad, sino en la producción de nuevos conocimientos. 

 Se trata de adentrarse en las vidas, de una forma de hacerlo para generar reflexión 

y cuestionamiento sobre una realidad que permite considerar a la persona y sus 

situaciones: 

La importancia de tomar en cuenta que el espacio se construye en interacción entre 

subjetividades, como un cruce de narrativas en el que la epistemología se entrelaza 

con el concepto de democracia y ética en la investigación (Rivas, 2009). Se trata 

de cuestiones indisolubles e indivisibles a lo largo de todo el proceso, tanto en los 

momentos de las entrevistas y de las conversaciones como en momentos de 

análisis, interpretación, escritura y presentaciones de informes. (Márquez, Prados, 

& Padua, 2018, págs. 49-66) 

El relato biográfico busca de una u otra forma contar, a través de la vida de una o 

varias personas, la relación con su contexto y entender desde allí una historia general. En 

la investigación Historias de vida: el relato biográfico entre el autoconocimiento y dar 

cuenta de la vida social, Sancho (2014) define al Relato Biográfico como una forma de 

hacer visible la voz de personas ordinarias, considerándolo una fuente de conocimiento. 

Además, es posible conectar las experiencias biográficas y colocarlas en el marco en el 

que se desarrollan. 

La historia de vida como la recopilación, interpretación y escritura del informe de 

la “vida” (el método de historias de vida) en términos del relato narrado o como 

una construcción de las experiencias pasadas del individuo (desde distintas 

fuentes) para relacionarlas con el relato. (Roberts, 2002, citado en Sancho, 2014, 

pág. 30) 
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El relato biográfico admite interpretar y estructurar los datos de una vida y crear 

una relación estrecha con su contexto. Esto permite que el relato sea más amplio y se 

ubique en un espacio histórico.  

2.2.1.2 Trayectoria artística.  

La construcción de la historia se forma de acontecimientos que marcan de alguna 

manera un fenómeno en específico. Al realizar la construcción de la historia de una 

persona es fundamental tomar en cuenta la experiencia que se desarrolla a través de todos 

aquellos momentos que han sido importantes a lo largo de su vida. La trayectoria es una 

pauta para fundamentar una investigación biográfica. Para Longa (2010) la trayectoria es 

la suma de eventos ocurridos en la vida de una persona, transiciones específicas de 

actividades y relaciones por las que un sujeto pasa a lo largo de su vida. Al saber que 

“trayectoria” es la suma de transiciones y relaciones de un individuo, se tomó en cuenta 

lo que propone Lera et al. (2007) al decir que trayectoria es la línea en la que se puede 

ver el recorrido y construcción de las manifestaciones y problemáticas sociales que se han 

convertido en experiencias individuales, es decir, el curso de vida de una persona, grupo 

social o institución. 

 Bajo el entendido de “trayectoria”, como una línea de recorridos y 

construcciones, fue importante analizar la relación entre los tiempos: pasado, presente y 

futuro:  

En la relación entre pasado y futuro, pararse y mirar hacia atrás puede ser la forma 

más acetada y asertiva de construir el porvenir.  Pero esa mirada tendrá, 

necesariamente, que traspasar el conservadurismo de la mera preservación de los 

hábitos y de los valores. Tendrá que ser una mirada capaz de ver más allá de las 

certezas, de las convicciones y de las verdades instituidas. Una mirada capaz de 

cuestionarse lo que ve. Sin miedo de poner en cuestión las estructuras políticas, 

sociales, culturales o afectivas. Una mirada apta para revolucionar y 

revolucionarse. (Dias, 2013, págs. 151-152) 
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 Al tomar como referencia el transcurso de vida de un individuo, pensar en 

trayectoria, es pensar desde el hoy y también en el pasado, en esa relación que permite 

dirigir la mirada hacia la construcción de un futuro. 

 

2.2.1.3 Sistema Stanislavski  

A este respecto, es necesario definir lo que es un sistema en general, y de acuerdo 

a la investigación sobre el método de las acciones físicas en el ámbito escénico, se define 

el sistema como los elementos que se relacionan entre sí por medio de un principio 

unificador, con objetivos claros y problemas a resolver que forman un todo. Cabe aclarar, 

que no se refiere el sistema a un proceso en sí. Este sistema: “Es el único Sistema que 

trata teóricamente de lo que nos preocupa: el trabajo del realizador con el actor, de las 

puestas en escena, etc.” (Meyerhold, 1986, pág. 270). En el libro de Stanislavski, El 

trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador en la encarnación, se define al 

sistema como: uno con un grado de auto exigencia que pocos teóricos teatrales han 

alcanzado a comprender; un completísimo sistema de entrenamiento actoral que habría 

de facilitar el camino a los intérpretes, tanto durante los ensayos, como en el trabajo 

personal hecho fuera del ensayo, e incluso, durante la representación ante el público. 

(Stanislavski, 2009).  

Stanislavski, al ser el primero en documentar y registrar un sistema actoral, ha 

sido motivo de estudio, análisis e investigación alrededor del mundo. Eugenio Barba junto 

a Nicola Savarese, en el libro El arte secreto del actor, realizan un recorrido por la historia 

de las metodologías de teóricos del teatro y en el capítulo correspondiente al Sistema 

Stanislavski, Ruffini (2010) hace referencia al mismo Stanislavski, al decir que su sistema 

sirve para construir la sensibilidad escénica general, para recrear en escena lo que es la 

más simple, normal, condición humana. Con esto se refiere al cuerpo-mente orgánico que 

se encuentra sustentado en procedimientos psicofisiológicos provenientes de la naturaleza 

humana. El sistema según Ruffini, pide al actor/actriz, trabajo, estudio y técnica para 
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poder recrear la organicidad, ya que solo si el actor cree, cree también el espectador, así 

como cree cuando ve reaccionar a alguien fuera de la escena. Es esa la finalidad del 

sistema Stanislavski; hacer que el actor, esté real, verdaderamente y orgánicamente 

presente en la escena antes de cualquier representación. 

2.2.1.4 Teatro guatemalteco  

El Teatro Guatemalteco se construye a partir de épocas, etapas y hechos que han 

marcado la historia del movimiento teatral en el país. Es por eso que para definirlo se 

deben tomar en cuenta los sucesos o eventos que lo han marcado. García (1972) expone 

que, para hablar de teatro guatemalteco, la historia debe dividirse en cuatro épocas 

importantes: indígena, hispánica, independiente y contemporánea, ya que cada una de 

ellas posee características propias y están formadas de acontecimientos que han afectado 

el desarrollo del país. Si se definiera el teatro en Guatemala de acuerdo a las épocas en 

las que se puede dividir, se encontraría una variedad de acontecimientos, que permiten 

tener una visión más amplia del teatro que se conoce hoy en día. 

El teatro guatemalteco va más allá del hecho de llevar a cabo una obra en un teatro, 

porque Guatemala está formada por muchos pueblos y en cada lugar el hecho teatral es 

diferente, según sus necesidades, su historia y sus raíces: 

Hablar de teatro en Guatemala es hablar de varios teatros y hablar de Guatemala 

es hablar de varios pueblos. Hablar de los pueblos es hablar de la historia de la 

evolución humana y hablar del ser humano es hablar de política. (Pineda, 2014, 

pág. 194)  

Para hablar de teatro guatemalteco es necesario hablar de cada lugar del país, de 

cada influencia, de las personas que lo realizan, del pasado y del presente, así como la 

influencia que tuvo y tiene la política sobre el mismo. 

En Guatemala existieron hechos políticos que influenciaron la manera y forma de 

hacer teatro en el país. El teatro se ha encaminado a un hecho social, a la búsqueda de 
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nuevas alternativas que permitan su desarrollo y que aporten de alguna manera a la 

sociedad guatemalteca que busca un resurgimiento. En el capítulo XXIX del libro 

Guatemala: Historia Reciente (1954-1996) Tomo V Cultura y Arte en un país en 

conflicto,  Carrillo (2013) refiere que es necesario e importante hablar desde la historia 

de vida de aquellos que en el escenario se han permitido comunicar y comunicarse con la 

sociedad en la que viven, y esto a su vez,  permite hablar de la historia del teatro en el 

país, y tomar el hecho teatral como un acto eminentemente social que, a través del tiempo, 

se ve modificado constantemente. Aclara que es social, porque es contado por humanos 

y para humanos. La definición de Teatro y Guatemala en un mismo enunciado, solo puede 

ser entendida mediante la aclaración del porqué de las cosas, de los acontecimientos y del 

presente que vive el país. Si bien, es indispensable hablar de sus épocas, etapas y de su 

desarrollo, también es importante resaltar el entorno en el que se ha construido y ha 

evolucionado, porque en Guatemala existe teatro de muchas formas, con muchos 

mensajes y con diferentes maneras de comunicarse. El teatro guatemalteco está formado 

de todos, de sus raíces ancestrales, del nuevo mundo, de la época de Oro, del teatro 

moderno y contemporáneo. 

2.2.1.5 Sujeto histórico  

La historia, ya sea de un movimiento específico, o de un país, siempre será contada 

o protagonizada por seres humanos involucrados en diversos contextos. En ese sentido, 

de acuerdo a los contenidos del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, (UNAM) (2017), se define el “sujeto histórico”, como 

una tercera coordenada a tomar en cuenta dentro de una investigación histórica. A raíz de 

esto, la noción de sujeto histórico define dos aspectos de la relación entre los seres 

humanos y la historia. El primer aspecto, entiende al sujeto histórico como el o los 

protagonistas, quienes hacen la historia, lo cual varía a partir del proceso histórico que se 

pretenda estudiar y el punto de vista que adopta cada historiador. El segundo aspecto se 

refiere a quienes reciben la historia, es decir a los receptores, pues la historia incide en las 

sociedades del presente y al ser parte de la misma, se heredan del pasado: pensamientos, 
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desarrollos, costumbres, formas de organización social y política que definen las 

identidades. 

Este concepto ha tenido diversas significantes y formas de análisis. Algunas de 

sus definiciones se fundamentan en la escuela historiográfica, a partir de la concepción 

del sujeto. Gómez (2011) refiere que se piensa en el sujeto humano como un ser social. 

Es decir, al ser humano en su totalidad, libre y a la vez condicionado en un marco de 

sociabilidad variable, en un escenario especifico, por la relación que este pueda tener con 

la naturaleza como reto universal y por la limitación del tiempo. 

El término se ha modificado o ha sido abordado desde distintos enfoques, por lo 

que se hace necesario hacer cuestionamientos en relación al tema. En ese sentido, Veraza 

(2005) se pregunta dentro de su investigación si ¿existe en la realidad contemporánea un 

sujeto histórico? anotando que en el siglo XX se vio el surgimiento del desclasamiento 

de la sociedad y luego con la globalización se ha generado un proceso de reclasificación 

en el que multitud, masas, “nuevos sujetos”, pueblo, etc., se convierten en meros aspectos 

de la humanidad proletarizada. Se pregunta entonces si los pueblos, los desocupados, las 

minorías, los partidos, la sociedad civil son un sujeto histórico o quién lo es y si el sujeto 

histórico, ya sea individual o colectivo, pueden cambiar la historia y si ésta es realmente 

transformable. 

2.2.2 Definición operacional de elementos de estudio  

Para una mejor comprensión y análisis, en esta investigación, se entenderán y 

utilizarán   los elementos en estudio, de la manera que se indica a continuación. 

2.2.2.1 Relato biográfico. La construcción realizada a partir de toda la 

información recolectada por el sujeto de estudio, además de otras, tales como entrevistas. 

Este elemento permite comprender el contexto histórico, social y político en relación con 

el individuo, y además, reconstruir parte de la historia y generar nuevos conocimientos 

desde lo individual. 
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2.2.2.2 Trayectoria artística. Todos aquellos acontecimientos que marcan y 

sustentan la vida del individuo dentro del movimiento teatral guatemalteco. Será todo lo 

relacionado al teatro, a su formación como actor y su labor como docente. 

2.2.2.3 Sistema Stanislavski. El primer sistema registrado de formación actoral 

que se observa paralelo a las enseñanzas compartidas por Meneses, para entender y 

describir la influencia de éste en su labor como actor y docente. 

2.2.2.4 Teatro guatemalteco. Este elemento permite entender la historia desde un 

punto de vista general a partir de registros existentes. Se basa en la construcción de la 

memoria a partir de los movimientos sociales, proyectos, actividades artísticas y 

momentos históricos del país que afectaron directa e indirectamente la producción teatral. 

Este elemento se utiliza no en sentido comparativo, pero sí en paralelo a la historia vital 

del sujeto histórico en estudio. 

2.2.2.5 Sujeto histórico. De acuerdo a las definiciones conceptuales establecidas 

en esta investigación, se consideraron sujetos históricos: Herbert Meneses y el Teatro 

guatemalteco.  

2.3 Alcances y límites 

El alcance de esta investigación incluye la trayectoria artística y vida de Herbert 

Meneses en relación con la historia del teatro guatemalteco. El análisis abarca el período: 

1944 a 2019, fechas que cubren la carrera del actor en estudio. Herbert Meneses, cuenta 

con 70 años de trayectoria teatral, ha aportado al estudio, ejercicio y difusión del Sistema 

Stanislavski en Guatemala. En cuanto a los límites del estudio, el mismo se limita al 

análisis y registro a partir de la teoría histórico-biográfica. Se analizaron hitos históricos 

relevantes del país; sin embargo, no se profundiza en estos, sino más bien, se utilizaron 

como referentes para establecer la relación entre Meneses y el teatro guatemalteco.  
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2.4 Aportes 

Esta investigación contribuye al registro histórico del movimiento teatral 

guatemalteco, a través de la biografía de Herbert Meneses.  

Además, se considera que podrá ser material de consulta y análisis para 

estudiantes de teatro de la Escuela Superior de Arte, así como de estudiosos, 

investigadores de arte o instituciones interesadas en la historia del teatro en Guatemala. 

También se incluyen a manera de referencia, algunas de las herramientas que Herbert 

Meneses compartió como docente universitario y que pueden ser útiles para el 

entendimiento de la construcción actoral. Estas herramientas se plantean como material 

didáctico para escuelas o academias de teatro y como un aporte histórico para cualquier 

persona interesada en el tema de la actuación, del teatro o de la formación teatral en el 

país.  

Asimismo, la metodología planteada en esta investigación puede ser útil como 

ejemplo para otras investigaciones de tipo biográfico que busquen registrar y sistematizar 

la vida o trayectoria de alguna otra personalidad del movimiento artístico, social o 

cultural. 
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III. MÉTODO 

A partir de la investigación cualitativa y del método histórico-biográfico, se 

relacionó la vida de Herbert Meneses con la historia del teatro guatemalteco. Para ello se 

utilizó material documental, archivo y documentos personales. Además, se tomaron en 

cuenta otros sujetos de estudio y unidades de análisis que aportarán a obtener una visión 

amplia del sujeto principal de estudio y de la investigación como tal.  Se realizó la 

revisión, análisis y categorización de la información para obtener como resultados: un 

relato biográfico que contemple capítulos sobre Meneses en relación a su trayectoria 

artística, el sistema Stanislavski, y el teatro guatemalteco. Estos capítulos contendrán una 

línea de tiempo de la historia del teatro en Guatemala, paralela a la trayectoria artística de 

Meneses. 

3.1 Sujetos  

Para esta investigación, se identificó como sujeto principal de estudio a Herbert 

Meneses. Según Centty (2006): “se identifica como sujeto a la población hacia la cual la 

investigación se dirige para obtener información: aquellas unidades de observación que 

forman parte de la investigación, personas, grupos o instituciones que forman parte del 

objeto de estudio. A este respecto, Meneses cuenta con una trayectoria artística que abarca 

desde 1959 a la actualidad, un periodo bastante amplio que proporciona a la investigación 

una mirada del fenómeno teatral, desde su vivencia personal, en el mismo periodo. 

Además, sus conocimientos, estudios y reflexiones sobre el sistema Stanislavski también 

resultan objetos y motivos de investigación y permiten identificar la influencia del sistema 

en dicho sujeto y en sus conocimientos compartidos a otras generaciones.  

 Para complementar la investigación, se identificó como sujetos secundarios de 

estudio a: María Teresa Martínez, actriz contemporánea de Meneses quien aportó 

información, tanto para la construcción de la historia del teatro guatemalteco, como a la 

visión de Herbert Meneses dentro del medio artístico. También se incluyó a Patricia 

Orantes, actriz y directora teatral, quien proporcionó, además de una visión actualizada 
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de Meneses, su conocimiento en relación al teatro y el Conflicto Armado Interno de 

Guatemala.  

3.2 Unidades de análisis 

Se utilizaron como unidades de análisis aquellos documentos personales 

obtenidos por medio del sujeto de estudio, así como también, datos hemerográficos 

referentes al mismo. La Unidad de Análisis se define como la unidad de estudio u 

objeto/sujeto de estudio, es decir, los elementos que van a ser estudiados (Lanzetta & 

Malegaríe, 2013). Bajo esta definición, se identifica para esta investigación, la hoja de 

vida proporcionada por el mismo sujeto principal, la cual contiene, además de un registro 

sistemático de su formación y labor artística, fotografías y recortes de prensa que 

respaldan su trayectoria. Así mismo, se tuvo para el respectivo análisis: periódicos, 

revistas teatrales, páginas web y audiovisuales, en donde se encontró, además, 

información relacionada con la historia del teatro en Guatemala y de la trayectoria de 

Meneses.  

3.3 Instrumentos  

Los instrumentos utilizados responden, en primera instancia, a los objetivos 

planteados y al enfoque cualitativo e histórico biográfico de la investigación. Se utilizó la 

entrevista, la cual permite recolectar datos a partir de otro sujeto, más allá del simple 

hecho de conversar, y de acuerdo a las autoras Díaz, et al. (2013)  indican que dicho 

instrumento hace referencia a un diálogo coloquial en el que se genera una relación con 

el sujeto de estudio. En este caso se utilizó la entrevista semiestructurada por la 

flexibilidad que presenta, la facilidad de ajustarse al entrevistado y reducir los 

formalismos. Así mismo, dentro de la entrevista es común encontrarse con documentos 

personales, a lo que los autores Taylor y Bogdan (1987) refieren como todos aquellos 

relatos escritos por el individuo sobre su vida o reflexiones sobre un acontecimiento o 

tema en específico. 

La transcripción de las entrevistas fue fundamental para su análisis posterior, y tal 

y como lo refiere (Real Academía Española., 2019), se trata de colocar por escrito la 
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información obtenida de una conversación o grabación. Para el ordenamiento de la 

información obtenida se utilizó la línea de tiempo, que registra la historia del teatro 

guatemalteco, la cual según Raffino (2018) es una línea o flecha que indica la dirección 

en que transcurre el tiempo histórico. Para esta investigación la línea de tiempo permitió 

sistematizar los hechos relevantes para la historia del teatro en Guatemala y en la historia 

personal de Meneses. Los datos expuestos en dicho instrumento se obtuvieron, por un 

lado, de artículos y libros publicados sobre historia teatral guatemalteca y, por otro lado, 

a través de entrevistas, documentos personales y recortes de prensa del sujeto de estudio. 

Se consideró como relevante o importante, aquellos hechos que, de una u otra forma, 

significan un precedente y referente histórico para el movimiento teatral. Y para 

identificar la influencia en Meneses del sistema Stanislavski, se realizó un cuadro 

comparativo en donde se encuentran los principios básicos del sistema y los principios 

básicos que comparte Meneses en sus clases. El método comparativo, según Gómez y 

León (2014), busca: comprender cosas desconocidas a partir de las conocidas, la 

posibilidad de explicarlas e interpretarlas, perfilar nuevos conocimientos, destacar lo 

peculiar de fenómenos conocidos, sistematizar la información al identificar las diferencias 

con fenómenos o casos similares.   

3.4 Procedimiento  

Como fase inicial del proceso de investigación fue preciso tener claridad de los 

objetivos a cumplir, lo que permitió identificar los instrumentos a utilizar y la manera de 

enfocar cada uno de ellos.  

Como punto de partida, enfocarse en el objetivo principal de relacionar la vida de 

Herbert Meneses con el teatro guatemalteco, hizo necesario plantear una entrevista y 

posteriormente entrevistarlo. Se trabajó una entrevista semiestructurada que propició la 

flexibilidad para profundizar en temas de interés en la investigación. De acuerdo a Díaz 

et al. (2013), la entrevista permite un ambiente de confianza que motiva al interlocutor y 

reduce los formalismos. De la información obtenida que brindó el maestro Herbert 

Meneses, y en atención de los temas que se consideró faltaba profundizar o conocer, se 

elaboraron dos nuevas entrevistas que se realizaron a María Teresa Martínez y Patricia 
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Orantes Córdova. Tanto Meneses, como María Teresa Martínez y Patricia Orantes, 

manifestaron de manera oral la aceptación del uso de la información proporcionada para 

esta investigación. 

Además de las entrevistas se tuvo acceso a la hoja de vida de Meneses, en donde 

se registra y sistematiza parte de su formación, reconocimientos y carrera artística, que 

contiene también recortes de prensa y diplomas relacionados con su trayectoria.  

Se realizaron dos visitas a la Hemeroteca Nacional de Guatemala Lic. Clemente 

Marroquín Rojas, en donde se obtuvo información de eventos artísticos y culturales en 

donde Meneses fue participe. Se visitaron páginas en la web que proporcionaron datos 

históricos de la trayectoria de Meneses, así como también, de premios o reconocimientos. 

De igual manera se revisó el material audiovisual que registra parte de su vida, así como 

información relacionada con su labor artística.  

Luego de recolectar y transcribir la información, se elaboró una línea de tiempo 

de la historia de teatro en Guatemala, con el fin de identificar fechas importantes que 

posteriormente, se relacionaron paralelamente a la trayectoria del sujeto de estudio. Las 

fechas importantes responden, para la construcción de la historia a partir de documentos 

existentes, a aquellos hechos que marcaron y marcan para la actualidad, un precedente y 

referente para todo el movimiento teatral en el país. Los datos expuestos aparecen en los 

registros que se tuvieron mediante la observación y el análisis, así como también, de la 

información obtenida durante las entrevistas efectuadas a: Meneses, Martínez y Orantes, 

respectivamente. La transcripción de las entrevistas consistió en colocar por escrito la 

información obtenida de una conversación grabada. Luego de transcritas las entrevistas, 

se analizaron y se categorizó la información enfocada en Herbert Meneses relacionada 

con su trayectoria artística, el sistema Stanislavski y el teatro guatemalteco. 

3.5 Tipo de investigación 

Se utilizó la investigación cualitativa, la cual estudia el valor de las relaciones, 

asuntos o instrumentos involucrados en una problemática. A su vez, procura una 



 

 

35 

 

descripción general, es decir, que analiza con detalle un asunto o actividad y su interés se 

centra en cómo ocurre el proceso en el que se da el asunto o problema (Vera Vélez, 2008).  

El diseño utilizado fue el narrativo, de tipo biográfico, en el cual se recolectan datos a 

través de biografías, materiales personales, entrevistas, o documentos personales sobre la 

historia de vida y experiencias del sujeto de estudio con la finalidad de analizarlas 

(Salgado, 2007). Este diseño por su proceso flexible, permite variaciones en su desarrollo 

y se adapta o evoluciona hacia nuevos escenarios que permiten un espacio amplio en la 

obtención de datos.  

Debido al el tipo y diseño de investigación, se consideró propicia la aplicación del 

método biográfico. Este busca una reconstrucción biográfica que, como cualquier otro 

método, se sustenta de técnicas precisas. Según Sanz  (2005) dicha reconstrucción es un 

juego de intersubjetividades que emerge esencialmente de la persona y de su testimonio, 

ya sea oral o escrito. Según Sanz:   

Este método puede aglutinar la estrategia metodológica de la conversación y 

narración y la revisión documental de autobiografías, biografías, narraciones 

personales, cartas, diarios, fotos, etc. Lo cual conjuga fuentes orales con fuentes 

documentales personales con el propósito doble de, primero, captar los 

mecanismos que subyacen a los procesos que utilizan los individuos para dar 

sentido y significación a sus propias vidas, y segundo, mostrar un análisis 

descriptivo, interpretativo, y necesariamente sistemático y crítico de documentos 

de «vida». (2005, pág. 102) 

Además, la autora menciona la posibilidad de dos formas de aplicación del 

método: las historias de vida como estudios de caso, que se obtienen a través de 

entrevistas en donde se recogen valoraciones y acontecimientos, al tener como objetivo 

principal mostrar el testimonio subjetivo de la persona, la otra forma es la técnica de los 

relatos biográficos múltiples, que son aquellos que, al tomar historias de vida de varias 

personas, explican una misma historia.  
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Esta investigación trabajó ambas modalidades: la historia de vida de Meneses, 

para sistematizar su trayectoria artística y los relatos biográficos múltiples para explicar 

y mostrar la historia del movimiento teatral guatemalteco en paralelo a la historia vital 

mencionada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

En la figura anterior se observan los pasos a tomar en cuenta para la práctica de 

una investigación biográfica según la investigación de Sanz. Por otro lado, Abett de la 

Torre-Díaz (2009) dentro de su investigación y serie de mapas conceptuales sobre dicho 

método, se refiere a la indagación sobre las vidas, tal y como son relatadas por el sujeto a 

investigar, lo cual   conduce a la recuperación de sentidos y al mundo de significaciones 

de la información que se recopilará. Además, establece una estructura que puede servir 

como premisa para iniciar una investigación de tipo biográfico. Como primer paso, se 

deben formular una serie de preguntas, que luego de ser resueltas, permiten esclarecer el 

camino.  

Figura 1. La práctica de la investigación biográfica. Con base en: Sanz, A., 2005. 

Asclepio, vol. 57, pág. 105.   

 



 

 

37 

 

Algunas de las preguntas que nos propone la profesora, Abbet de la Torre Díaz, 

son las siguientes: 

• ¿A quién interrogar? 

• ¿A cuántos? 

• ¿Se debe ser directivo o no directivo? 

• ¿Se deben recoger relatos completos o incompletos? 

• ¿Cómo transcribirlos? 

• ¿Cómo analizarlos? 

• ¿Cómo publicarlos? 

Y menciona de igual manera Abbet de la Torre Díaz que una de las ventajas de 

realizar una investigación biográfica, es que el o los testimonios subjetivos a través de la 

historia vital, experiencias y visión particular, se trasladan y convierten en plasmar una 

vida que es el reflejo de una época y su contexto. 
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IV. RESULTADOS 

Los resultados aquí presentados responden a la categorización y organización de 

la información de manera que, la historia personal y artística del maestro Meneses, se 

pueda relacionar con el movimiento teatral del país. En virtud de lo anterior, se dividió 

en tres capítulos, en donde se desarrolla la información recopilada. Se inicia con la 

trayectoria artística de Meneses, seguida del sistema Stanislavski y se concluye con el 

teatro guatemalteco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fotografías Herbert Meneses para la obra: Fragmentos de nuestro diario vivir, 

de José Fernández, 2018, publicada en el libro del proyecto Escénica Poética IX, por 

Editorial Catafixia.  

 

4.1 Herbert Meneses y su trayectoria artística 

Rafael Herbert Meneses Ovalle nació el 17 de julio de 1939, cuenta con más de 

sesenta años de experiencia como actor y director teatral. Su trayectoria es extensa no 

solo en el teatro, sino también, en otras ramas artísticas. Los eventos que forman parte de 

su trayectoria se desarrollaron de acuerdo a las diversas etapas artísticas en las que 

Meneses se ha desempeñado durante más de seis décadas. Estas etapas incluyen su 
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participación en: radio, televisión, cine, teatro y docencia. Es importante resaltar que el 

teatro que realiza Herbert Meneses, es el teatro que apunta hacia el cambio en la estructura 

misma de la mente, tal como el teatro de Moliere, Bernard Shaw, Chéjov, Ibsen y O’Neill 

por mencionar algunos de los autores más significativos.  

4.2 Conocer el teatro 

Herbert Meneses, de acuerdo a lo expresado durante las entrevistas que brindó, 

afirma haber iniciado su carrera sin saber que iba a involucrarse en el teatro, pues no lo 

conocía en ese momento. Conocía de cine, radioteatro y de radionovelas y su camino 

estaba guiado hacia el radioteatro infantil. Meneses menciona que en varias ocasiones en 

que asistió al teatro no le gustó. Le parecía que no tenía el “sabor” que sí encontraba en 

la radionovela o en los radioteatros.  

Es así como desde los diez años de edad, Meneses se involucra en el medio 

artístico a partir del radioteatro por medio de Martha de Prado, quien en esa época 

presentaba espectáculos infantiles. 

 

Figura 3. Diploma Radio Teatro Infantil de Martha de Prado, 1961, difundido por la Radio 

TGW.  Recuperado de Archivo Meneses, 2006. 
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De esa manera empezó a involucrarse más de lleno hasta llegar a, según Meneses, 

autodenominarse “radionovelero”, pues cuenta que grababa muchas radionovelas, lo cual 

le permitió, con el tiempo, ir haciéndose de un oficio, incluso, con el grupo de trabajo, 

ganaron el reconocido premio español; ONDAS, en tres categorías: Actuación, Libreto, 

y Montaje. Premio que no pudieron recibir personalmente pues no contaban con la 

solvencia económica para viajar a España, recibiéndolo dos años después de otorgado. El 

galardón de plata, con forma de caballo alado, cree Meneses, que aún se encuentra en el 

escritorio del director de la Radio TGW. 

Meneses mencionó que luego de presenciar la obra, Historias para ser contadas, 

presentada por el grupo Argentino Teatro los 21, no pudo dormir toda la noche pensando, 

reflexionando y comentando sobre lo que acababa de ver y llegó a la conclusión: “(…) si 

esto es el teatro, eso quiero.” (H. Meneses, entrevista, 16 de noviembre 2019). Ese grupo 

y esa obra, fue el motivo o el motor para que se involucrara en el teatro. Sin duda, esa 

representación sí le dio “el sabor”, que en lo que antes había visto, no encontraba, y fue 

el empuje para empezar la labor que lo hace atravesar toda una historia de vida artística.  

4.3 Empezar a actuar 

El Grupo Argentino Los 21 llega a Guatemala después de su gira por Latino 

América. Coincidentemente, el director argentino Carlos Catania fue contratado como 

director del Grupo Artístico de Escenificación Moderna (GADEM), que contaba con una 

sala de 100 butacas. Meneses menciona que se acercó a pedir trabajo, y de ese momento 

en adelante, se presentó en casi todas las obras que Carlos Catania dirigía en Guatemala. 

Carlos Ferreyra, también integrante del grupo Los 21, dirigió dentro del grupo GADEM 

la obra Distinto de Eugenio O’Neill, en 1963.  



 

 

42 

 

  

Figura 4. Publicación Prensa, GADEM, 1963.  Recuperado de Archivo Meneses, 

2006. 
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Esta obra fue considerada como una de las que tuvo mayor éxito, según 

publicación de prensa del 16 de octubre de 1963, obtenida del archivo proporcionado por 

Herbert Meneses. Se aprecian fotografías de la puesta en escena, y se menciona a los 

actores que aparecen en las fotografías: Herbert Meneses, Mildred Chávez, Luis Herrera, 

Graciela Palomo Keller y Julio Morales. Es sin duda la prueba visual de un teatro 

eminentemente realista, desde el espacio escénico hasta el vestuario y seguramente la 

calidad de las interpretaciones. 

En cuanto a interpretación se refiere, para Meneses, esta acción artística se ve 

modificada con la llegada del actor japonés, Seki Sano, a Guatemala. Fue sin duda el 

impulso para su carrera como actor, director y docente. Seki Sano, discípulo directo de 

Constantin Stanislavski, compartió en el país algunas de las herramientas y conocimientos 

adquiridos en relación al sistema propuesto por Stanislavski como la primera 

sistematización metodológica para la construcción actoral. Meneses no olvidó las 

palabras que este les dijo al final de dicho taller “(…) bueno, yo vine aquí y no pretendo 

haber enseñado específicamente, sino que pretendo haber sembrado una semilla que tiene 

que germinar en ustedes y dar fruto.” (H. Meneses, entrevista, 16 de noviembre 2019).  

Fueron esas palabras, o quizás esa semilla sembrada lo que motivó a Meneses a seguirlo 

a otros encuentros y lo que permitió que su relación con Seki Sano se hiciera más estrecha, 

hasta que Seki Sano murió. Meneses mencionó: “lo que él dijo, pues se quedó como una 

semilla implantada en mí, sobre todo (…) me llenó de una cierta responsabilidad porque, 

al menos aquí en Guatemala tergiversaron muchas de las cosas que él dijo, y los términos 

que él usaba fueron usados mal, entonces yo me permití cambiar algunos términos (…) 

para que no dieran margen a esas tergiversaciones.” (H. Meneses, entrevista, 16 de 

noviembre 2019).  

Para Meneses, haber conocido y compartido con Seki Sano fue, según sus 

palabras: “una marca indeleble y hermosa, no solo en el trabajo actoral, sino también en 

otras áreas en las que este decía que uno debía nutrirse para poder obtener un sentido de 

ritmo, coherencia y mesura.” Hablaba de la música, por eso Meneses es apasionado de la 

música clásica como la de los clásicos: Beethoven, Brahms, Bach y Mozart. 
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Seki Sano no fue el único que aportó a la carrera de Meneses, también menciona 

a Carlos Catania, de quien recuerda decir que un actor escénico, para tener libertad 

escénica, soltura y un sentido del ritmo al mismo tiempo, debería proceder como el 

músico de Jazz, que respeta la melodía original, el espíritu de la melodía, pero se expresa 

constantemente a sí mismo a través de esa melodía, es eso la escuela de la vivencia: 

soltura, libertad escénica. Además de los anteriores maestros, también hizo énfasis en que 

gran parte de su formación se debió a que asistió a clases con el director chileno Domingo 

Tessier, fundador de la Escuela Nacional de Teatro en Guatemala. 

Dentro de su formación, que en gran parte fue una educación no formal, Meneses 

estudió y se graduó de Maestro en Arte Especializado en Teatro el de 19 de julio de 1982, 

del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de Guatemala. Este dato es importante 

porque dicho grado académico no existe en la actualidad, así como tampoco dicha 

institución, por lo que esta información es referencial para la construcción de la historia. 

4.4 Dedicado al teatro 

Hablar de la labor de Herbert Meneses significa realmente atravesar el tiempo, 

recorrerlo a través de sus trabajos, sus reconocimientos, su entrega al oficio y no 

únicamente su trabajo actoral, sino también, su dedicación en general, que lo lleva desde 

actuar, hasta dirigir, enseñar, producir, gestionar y en algunas ocasiones, por encargo, a 

escribir teatro. Existen notas de prensa en las que se refieren a Meneses como dramaturgo, 

sin embargo, él no se considera como tal. 

Meneses, cuando se iniciaba en el medio artístico, empezó su trabajo en teleteatro, 

teleseries, radioteatro, hasta llegar al cine, e incluso, participó en obras teatrales 

transmitidas en vivo en los canales 11 y 3 de la televisión nacional, en donde compartió 

con personalidades importantes de esa época, tales como: Ernestina Porras Velásquez, 

Ramón Aguirre, Rodolfo Gutiérrez y Martha de Prado. Dentro de las teleseries en las que 

participó se puede mencionar: Al filo de la ciudad, por la que ganó el premio internacional 

Rosa Cisneros en 1990, como actor; al igual que en la película Judas como coprotagonista 

y en tres películas mexicano-guatemaltecas: Solo de noche vienes, El ogro y trampa para 
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una niña. Su participación en El silencio de Neto, película premiada en festivales de 

Nueva York, New England, como mejor Ópera prima, en Biarritz, con el premio especial 

del jurado y en Huelva con el premio Quijote, es una película que brinda la posibilidad 

de apreciar el trabajo de reconocidos artistas que, hoy por hoy, se han retirado del medio, 

pero que han sido pieza clave e importante para la historia del cine y el teatro en el país, 

como es el caso de Herbert Meneses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. El silencio de Neto en palabras de artistas, 1994. Siglo Veintiuno 1994, por 

Adelma Bercián. Recuperado de Archivo Meneses, 2006. 
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En la nota periodística, diferentes artistas guatemaltecos comentan sobre el trabajo 

de la dirección y el tema de la película. Expresan la buena impresión que les dejó la 

actuación de Meneses y destacan como acertada la elección del actor para el personaje 

que interpretó.  

El quehacer artístico de Meneses, sobre todo en el cine, no se desliga del teatro y 

se relaciona directamente a partir del trabajo actoral, de la interpretación de personajes y 

del método para realizarlo. Este trabajo le permitió ganar premios, reconocimientos, 

medallas, e invitaciones a eventos importantes de la industria cinematográfica. Meneses 

indica que no establece mucha diferencia entre el cine y el teatro, porque en lo que atañe 

a sus interpretaciones como actor, las diferencias son más bien de índole tecnológica. En 

el teatro puede modificar las actitudes interiores y exteriores del actor y viceversa. En el 

cine, el producto está hecho y es inmodificable. Se podría hacer una película bien hecha 

sin actores de oficio, pero una obra de teatro es imposible hacerla sin actores que exhiban 

algún talento.  

Meneses se hizo acreedor al premio Amanecer, otorgado por la productora Buenos 

Días S.A. de New York. Asistió como delegado de Guatemala al primer festival de cine 

Latinoamericano en Mar de Plata, Argentina. En 2002 fue contratado para participar en 

la película en idioma inglés, Invisible Evidence, de Alejandro Castillo y en la producción 

de Monteforte Toledo, Donde acaban los caminos, en 2003. Participó en el film 

guatemalteco para televisión: Sinfonía automática, de Ana Carlos y Guillermo Escaló. 

En el medio teatral específicamente, es importante mencionar que durante 20 años 

aproximadamente, Meneses representó en un sinfín de lugares el monólogo, El diario de 

un loco, obra con la cual muchos y muchas lo recuerdan y reconocen. El periódico Prensa 

Libre en 2005 realizó una publicación titulada: El Diario de un …, por Lucía Herrera, en 

la que se le realizó una entrevista a Meneses, por la presentación de la obra El Diario de 

un Loco de Nikolai Vasilievich Gogol, como celebración de sus 50 años de trayectoria 

teatral. 
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A continuación, se presentan títulos de algunas de las obras en las que ha 

participado: 

Como actor:  

• El tren amarillo  

• La audiencia de los confines 

• El búho y la gatita 

• La muerte de un viajante   

• Panorama desde el puente    

• Doña Beatriz; la sin ventura   

• Ahora vuelven a cantar   

• Lady Godiva    

• Recordando con Ira    

• Un sabor a Miel    

• Mateo    

• El tigre    

• Los árboles mueren de pie    

• Una noche de primavera sin sueño    

• Me case con mi suegra    

• Torotumbo     

• Proceso por la sombra de un burro     

• Génesis     

• La torre de papel   

• El escondido    

• Doña Bárbara     

• Distinto    

• Poesía coreográfica   

• La Barca sin pescador    
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• Las aventuras de don Nacho  

 

Como director: 

• La caja de arena  

• Casa de Muñecas  

• Espectros  

• El inspector general  

• Novecento  

• El amor de los cuatro coroneles  

• Un tranvía llamado deseo  

• La ratonera  

• Aquí esta tu son chabela  

• Mi adorado guardaespaldas  

• Gardel  

• La historia me da risa  

• El diario de un loco 

• La empresa perdona un momento de locura 

 

 

4.4.1 La motivación para dirigir  

Si bien no se cuenta con registro de todas las obras en las que Meneses participó 

como actor o director, es importante reflexionar sobre las motivaciones personales que lo 

llevaron a realizar diversas obras teatrales. Al conocer sus impulsos creativos, se puede 

llegar a entender la postura y la idea del teatro que Meneses ha defendido y asumido en 

su carrera artística.  

Para Meneses, la relación que existe entre la temática central de la obra, La 

empresa perdona un momento de locura, sobre la manipulación y el momento histórico 
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que se estaba viviendo en ese momento en Guatemala en 2001, era evidente y lo expresa 

a Claudia Orantes en una entrevista, de la siguiente manera:  

“En este momento que vivimos en el país, cabe preguntar: ¿A qué nos podemos 

atener las personas que vivimos en Guatemala?; ¿Dónde está la verdad de lo que estamos 

viviendo?; ¿Quién dice la verdad?; ¿Los grupos en contienda están diciendo la verdad, 

siendo imparciales o simplemente jalando agua para su molino? La población está siendo 

manipulada por uno u otro grupo. Pero lo importante es saber que la gente va a ser libre 

cuando sus miedos hayan terminado.” (Meneses H. , La manipulación afecta a todos, 

2001, pág. 12) 

El tema de la obra era un tema cotidiano que no siempre se trata: la manipulación 

intelectual que cada vez tiene formas más sutiles: en la TV, las artes, las ideologías, la 

psicología, la educación, la economía. La preocupación de Meneses era que en Guatemala 

se habían dedicado a cortejar a un público que asiste al teatro para que le hagan cosquillas, 

sin prestarle atención a lo reflexivo y lo sensible. 

Para el montaje de la obra La ratonera, en entrevista de prensa con Adelma 

Bercián, (1995) le preguntaron por qué montar esa obra y Meneses respondió que: 

“además de contar con un elenco idóneo para hacerla, bajo su mirada, era necesario 

montar una obra de prestigio mundial como la antes mencionada.” (Meneses H. , 1995). 

Posteriormente, decide trabajar la obra Novecento con su hijo Siddhartha Meneses y 

menciona que realizar ese montaje que considera profundo y bello, en un país donde lo 

profundo y lo bello era tan poco apreciado en los escenarios, era la motivación precisa 

para hacerla, para llenar o intentar llenar ese vacío. Aseguraba que en Guatemala había 

un público con la capacidad de análisis necesaria para entrar en contacto con la esencia 

de dicho montaje (Meneses H. , s.f.). Meneses trabajó en varios montajes, quizás el trabajo 

escénico con el que viajó más y que tuvo una vida bastante duradera fue, El diario de un 

loco, de Gogol. Meneses menciona en una entrevista que su interés por montar la obra, 

fue haberse dado cuenta de que el tema que trataba Gogol, era a la humanidad entera, que 

ha ido alienándose hacia un mundo desquiciado, como en el que se vivía en aquel entonces 
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y que se vive actualmente (César, s.f). En entrevista que le realizara Juan Carlos Lemus, 

en virtud de la presentación de dicho monólogo, enfatizó en que: “El teatro se ha sometido 

a la maquinaria social y a sus requerimientos que son superficiales: Avidez de dinero y 

de divertirse sin ninguna responsabilidad sobre esa dimensión” (Lemus, s.f). Este fue sin 

duda un trabajo muy importante para él, por lo que significaba, tanto a nivel personal, 

como a nivel teatral.  

A pesar de ello, el montaje considerado como el más importante y significativo 

para Meneses fue: Un tranvía llamado deseo; apunta que dicho montaje fue realizado 

bajo la motivación de que, las manifestaciones de la inteligencia y la belleza devoradas 

por las actitudes mecánicas de la sociedad actual, son la expresión del autor y constituyen 

las realidades comunes de la clase media abatida por el conflicto de sí misma. No perciben 

por qué están hipnotizados por la persecución deliberada de placeres baratos (Meneses H. 

, 1993). Esta obra tuvo mucho éxito por el valor que tenía para Herbert, pero también por 

lo que significaba en una época en la que el país se encontraba desmoronado por las 

consecuencias de un Conflicto Armado. Siguiendo con la línea de creación escénica de 

Meneses, este escribe al respecto de Ibsen y la obra Espectros, que la motivación para 

realizar dicho montaje, tanto de los actores como de él como director, era exponer los 

problemas de los personajes y tratar de resolverlos a través de acciones escénicas 

insuflándoles los propios sentimientos. Y, por otra parte, el hecho de que, aunque fue 

escrita en 1881, conserva vigencia, ya que la sociedad actual se componía básicamente 

de personajes similares a los de la obra (Meneses H. , 2006). 

Para el movimiento estudiantil de la USAC es importante mencionar que Meneses 

lleva a las calles la obra, Aquí está… tu son chabela, realizada con motivo del centenario 

de la Huelga de Todos los Dolores. Adopta a la Chabela como el eje principal, debido a 

que, bajo la insignia de este personaje, perviven varias generaciones de estudiantes 

irreverentes, sarcásticos e irónicos que la tomaron como símbolo de protesta e 

inconformidad ante decenas de gobiernos dictatoriales. Además, por lo que significaba y 

significa ese personaje relevante para el movimiento y para la historia universitaria 

sancarlista (Roldán, 1996). Por otro lado, la obra titulada, Tu rol, se presentó como teatro 
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didáctico-espiritual. Dicha obra resaltaba el valor de las prácticas espirituales como la 

meditación. Según Meneses, la obra motiva al espectador a que conozca las prácticas 

milenarias de la India y se trataba de una búsqueda de la paz, la armonía, el amor y la 

verdad, a través de la comprensión de la totalidad de la vida.  Más adelante las obras Cruz 

de tiza y ¿Cuánto cuesta el hierro?, ambas escritas por Bertolt Brecht, fueron presentadas 

con el grupo de estudiantes de Humanidades. Dichas obras fueron llevadas a escena bajo 

la motivación de considerarse testimonios presentes de la lucha contra la opresión y de la 

lucha por la búsqueda de la felicidad. Consideradas como obras con un claro mensaje 

antiguerrista (Meneses H. , 2006). Mensajes que Meneses comparte, tanto a nivel 

profesional como a nivel personal, pues indica que, para él, el cambio no debe ser a través 

de la violencia, sino desde el interior de cada persona.  

En 1960 formó parte de los elencos que iniciaron la creación de la modalidad de 

poesía coreográfica, bajo la dirección del actor, coreógrafo y bailarín, Roberto Castañeda. 

Una forma de creación que dio pie a otros proyectos bajo los mismos parámetros, y que 

paulatinamente, al modificarse con el tiempo, evolucionó en una nueva forma de estudio 

y de experimentación. (Meneses H. , 2006). Incluso, y aunque no se puede asegurar la 

relación directa de una situación con la otra, la propuesta actual de Catafixia Editores, que 

proponen creaciones teatrales a partir de poesía guatemalteca, denominándolos como 

Escénica Poética, presenta similitudes con las puestas en escena que se han valido de la 

experimentación a partir de la poesía, para obtener un resultado final como obra teatral.  

Algunos de los reconocimientos que ha recibido Herbert Meneses, a nivel 

nacional, por su quehacer en el medio artístico son: la medalla de La revista de las 

naciones que otorgaba  la Societá Dante Alighieri, por su distinguida trayectoria en el arte 

escénico; la develación de su retrato en la galería consagrada a la gente de teatro en la 

sala Manuel Galich de la Universidad Popular (UP); el premio Arco Iris Maya, Meritorio, 

reconocimiento por parte de Casa Teatro en 2005, por su trayectoria en el teatro 

guatemalteco; y en el 2006 el Ministerio de Cultura y Deportes le confiere la medalla de 

honor “Hugo Carrillo” por su destacada labor como maestro, productor y director. El 

Periódico publicó el mismo día de la entrega de la medalla una nota en la que destaca la 
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labor como actor, director y dramaturgo de Meneses, destacándolo como uno de los más 

grandes actores del teatro contemporáneo centroamericano. Además, refiere su 

experiencia en áreas como: la radio, el cine y la televisión. Roberto Díaz Gomar y Patricia 

Orantes fueron entrevistados para la misma publicación y ambos comentaron las 

características que hacen especial al actor, tanto fuera, como en de las tablas (Meneses H. 

, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

Figura 6.  Una vida sobre las tablas, El Periódico. s.f. Recuperado de Archivo Meneses, 

2006. 

 



 

 

53 

 

Este galardón le fue entregado para reconocerlo como personalidad de alta 

trayectoria teatral, lo recibieron con anterioridad: Manuel Lisandro Chávez, Javier 

Pacheco y Rafael Pineda. No está de más mencionar su aporte al gremio, ya que Meneses, 

además de su trabajo puramente artístico y actoral, durante dos años participó en la 

Comisión Municipal de Teatro, gestionando la creación de incentivos para los teatristas 

del país. 

4.5 Herbert y el Sistema Stanislavski 

Meneses en el imaginario colectivo del medio teatral guatemalteco capitalino, es 

el Maestro de la Técnica de la Vivencia o el sistema Stanislavski. Cualquier conversación 

que se sostenga con Meneses será guiada hacia algún término o pensamiento en relación 

a dicho sistema. Es un poco atrevido quizás, pero vale la pena enfatizar en que 

Stanislavski, para Meneses, es una forma de ver el mundo y la vida, que, unido al budismo 

y la meditación, complementan un estilo de vida en armonía y tranquilidad. El estilo de 

vida de Meneses, que se relaciona directamente con el trabajo actoral que practica, lo hace 

abordar diversidad de trabajos creativos de forma única, al igual que su forma de 

compartir sus conocimientos. Hablar de teatro con Meneses se convierte muy fácilmente 

en una clase magistral de actuación y de vida. 

4.5.1 Compartir los conocimientos  

 Herbert Meneses en la entrevista realizada para esta investigación, se refirió a dos 

etapas dentro de su labor como docente, y aclaró que su docencia inició con Seki Sano, 

discípulo directo de Stanislavski. El maestro Meneses, distingue dos etapas en su 

quehacer educativo: 

• Primera etapa: Aseguró tener los conocimientos para compartir, sin 

embargo, no existía un orden, ni físico ni mental. Lo cual afirma, es 

complicado, porque: “Dar clases significa reelaborar un método”. 

Afirma que al mismo tiempo que impartía clases, trabajaba en adaptar y 
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reelaborar su método de enseñanza (H. Meneses, Comunicación personal, 

16 de noviembre, 2019).   

• Segunda etapa: en la que trabajó con más de relajación con respecto a las 

clases, pues concentraba su atención, no solo en compartir elementos, sino 

también en observar y sentir, al mismo tiempo se permitía ser observado 

y sentido para que el aprendizaje fuese mutuo. 

Mencionó que, durante su experiencia como docente, notó resistencia al 

aprendizaje en los alumnos, en cuanto a la recepción de conocimientos y en la atención 

al método de trabajo. Además, indicó que sus maestros Seki Sano y Domingo Tessier, 

eran de carácter fuerte y, si consideraban que un alumno no tenía el potencial para el 

trabajo actoral, no dudaban en acercarse a y decirle que el teatro no era una opción para 

su vida, actitud en la que Herbert difería. Además, mencionó un pensamiento que 

comparte con su colega contemporáneo, Mario González: “Cuando un alumno parece que 

no puede, es cuando más interesa”. (H. Meneses, comunicación personal, 16 de 

noviembre 2019). Por esa razón Meneses apuntó que, enseñar no se trata solamente de 

moverse, de accionar o de dar todos los elementos técnicos y mecánicos del método, sino 

más bien, se trata de lo que sucede dentro de cada ser, se trata de observar, de sentir y de 

desnudar el interior.  

4.5.2 Apuntes de un estudiante.  

En la metodología de trabajo desarrollada por Meneses se contó con anotaciones 

del curso Teoría y Práctica de la Actuación I del 2012 de la Escuela Superior de Arte de 

la USAC, realizadas por Marcelo Solares. Los enunciados desarrollados a continuación, 

son definiciones de términos que constituyen parte fundamental del libro de teoría teatral 

de Stanislavski, del cual, Meneses se ha dado a la tarea de estudiar y renombrar algunos 

términos para su mejor entendimiento.  Dentro de las clases impartidas, los términos 

surgían de acuerdo a los ejercicios prácticos realizados, y para el análisis de dichos 

ejercicios, se mencionan una serie de términos que se describen a continuación.  
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4.5.3 Sistema Stanislavski  

La raíz de lo que se hace, es el método Stanislavski. Se consideran como 

principales elementos de la técnica: 

• La correcta concentración de la atención. 

• Resolver los problemas del personaje como si fueran los del actor. 

La única diferencia entre actor y personaje son las circunstancias. 

El motor de la acción es saber cuál es la tarea escénica, en palabras técnicas: 

Propósito escénico. Y saber que, al hablar de tarea escénica, no se refiere a una ocupación 

física donde: acción no es lo mismo que actividad. 

Emociones: Las emociones vienen del conflicto escénico, son aquellas que luchan 

contra una sucesión de obstáculos que se logran, o no, superar. 

           Capacidad de juego: Es lo que permite actuar con veracidad y pensar como el 

personaje. 

Control y dominio de las emociones: En escena el actor tiene control sobre la 

emoción, a diferencia de la vida “real”, en donde las emociones nos poseen y controlan. 

Sí mágico: Es estar consciente de la ficción y que las emociones surgen del “juego 

escénico”, para usar las mismas como si fueran verídicas. Lo cual no hace referencia ni 

orilla al actor a la auto hipnotización. 

Obstáculos: Existen dos tipos de obstáculos: 

• Internos: que son emocionales, psicológicos, etc. 

• Externos: que son dentro de la escena, la situación, los otros personajes. 

Memoria emotiva: Se trata de hacer surgir las emociones. Localizar estados de 

ánimo, 

identificar emociones, pero sin recurrir al recuerdo base/generador. 
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 Es trabajar sobre las emociones y no con las emociones. Trabajar con las 

emociones nos puede direccionar el trabajo a los clichés actorales internos y externos. 

• Estado de ánimo: es la circunstancia interna con que empieza un actor la 

escena. 

• Emoción: es lo que surge por conflictos escénicos, interno y externo. 

Improvisación sobre la escena: Trabajar con un texto específico, luego del 

análisis y el trabajo por escenas, se recurre a la improvisación, pero sin entrar 

directamente a trabajar con los textos de la obra seleccionada, más bien, se plantea una 

fórmula escénica con objetivos, que contendrá elementos parecidos a los de la escena que 

se trabajará realmente: 

• Situación/ objetivos/ relaciones/ acciones / verbos activos / motivación / 

estado emotivo. 

Creencia escénica: Es la cualidad de poder funcionar dentro de circunstancias 

ficticias como si fueran propias. 

Autosugestión: Al hablar de autosugestión no se refiere al «como si fuera». Debe 

entenderse el término como aquel que nos permite tener control y conciencia de las 

circunstancias en las que se encuentra el personaje/actor dentro de la escena. 

Super propósito: Es lo que se quiere lograr en toda la obra. Satisfacer propósitos 

auxiliares facilita la obtención del súper-propósito, sirve de guía. En otras palabras, son 

las perspectivas que siempre nos llevan a la «felicidad.» 

Leitmotiv: Es el mensaje de la obra, lo que quiere decir, lo que quiere exponer o 

transmitir. El impulso creador de todo. 

Antecedentes: Es toda aquella información que antecede al personaje del aquí y 

ahora en escena. Existen dos tipos de antecedentes: 
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• Mediatos: podría decirse que es desde sus primeros años de vida hasta la 

actualidad. 

• Inmediatos: momentos antes de entrar a escena. 

 Los antecedentes permiten alimentar el subconsciente para que actúen por sí 

solos, sin ser presionados o empujados, y para también, confrontarse con los propósitos. 

Suplantación de la personalidad: En cuestiones técnicas, ¿por qué es importante 

que el antagonista esté ocupado en algo?   

Es importante porque crea una pauta de emocionalidad física, genera sorpresa, 

construye un estado emocional y la concentración se dirige a la atención. Porque aumenta 

la posibilidad de su propia sorpresa al romper con la atención, también aumenta la 

posibilidad de conflicto y genera obstáculos para ambas partes. 

 Se debe trabajar con una estructura según la técnica de la vivencia para abordar 

al personaje: Súper propósito 

• Propósitos auxiliares 

• Trozos rítmicos 

Y estar conscientes de dos etapas importantes:  

1. Etapa primordialmente consciente: se piensa, se analiza, se estructura. 

2. Etapa plenamente subconsciente: se vive y se fluye. 

 

Acotaciones variadas: Aquí algunos de los pensamientos o indicaciones que 

Meneses compartía con los estudiantes en distintos ejercicios prácticos que se realizaban, 

son premisas que, según él, se deben tener en cuenta para la construcción escénica. 

• Se debe partir de sí mismo como contenido generador para, 

posteriormente, llegar a la caracterización externa. 
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• El estar concentrados en escena logra captar la atención del público y el 

trabajo llega a ser atractivo para los espectadores. 

• El querer “proyectar” puede llegar a tener efectos contrarios por no 

plantear bien el objetivo. 

• Estar pendientes del compañero. 

• Justificar la acción del presente. 

• No es necesario gestualizar lo que se siente. 

• Hay que tener mesura al actuar. 

Es importante y necesario, registrar que Herbert Meneses estuvo a cargo dicha 

cátedra durante cuatro años, en los cuales compartió sus conocimientos con cuatro 

cohortes de dicha escuela. Sin embargo, por motivos de edad y reglamentos generales de 

la USAC, ya no le fue posible continuar con dichas clases. Y vale la pena reconocer que 

es el único actor de teatro formado bajo esa línea de trabajo, que ha dedicado su vida al 

estudio del sistema Stanislavski, como nadie más hasta ahora. Además, cabe mencionar 

que fuera de entrevista, Meneses habla de un registro metodológico, que él ha ido 

construyendo sobre la técnica de la actuación; sin embargo, son registros que se tienen 

únicamente en físico y escritos a mano, por lo que para esta investigación no se tuvo 

acceso y se considera que es material importante y valioso para el medio y la formación 

teatral en Guatemala.  

4.5.4 Principios básicos de la actuación: Sistema Stanislavski y según Herbert 

Meneses con base en el sistema Stanislavski  

A continuación, se presenta un cuadro comparativo en donde se observa una 

descripción general de los principios básicos propuestos en el sistema Stanislavski.  El 

cual, como se mencionó anteriormente, es la primera sistematización metodológica para 

la creación y construcción actoral en el mundo y que ha servido de base para otras 

metodologías. Por otro lado, se puede observar la descripción de los términos compartidos 

por Herbert Meneses sobre el método Stanislavski, los cuales han sido modificados o 

renombrados por él, para un mejor entendimiento. 
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Según sistema Stanislavski Según Herbert Meneses con base en el 

sistema Stanislavski 

Sí mágico: Se trata de responder a la 

imaginación al pensar como si fuéramos el 

personaje en su situación. (Sirna, 2014) 

Sí mágico: Es estar consciente de la ficción y 

que las emociones surgen del “juego 

escénico”, para hacer uso de las mismas como 

si fueran verídicas. 

Sentido de verdad: Diferenciar entre lo 

orgánico y lo artificial.  (Iriarte, 2002) 

Capacidad de juego: Es lo que nos permite 

actuar con veracidad y pensar como el 

personaje. 

Creencia escénica: es la cualidad de funcionar 

dentro de circunstancias ficticias como si 

fueran propias. 

Concentración: aprender a memorizar y 

recordar sensaciones. Dentro de la 

concentración entra la memoria sensorial y la 

memoria afectiva, a lo cual también se le llama 

esfera de atención. Se trata de la atención 

dirigida hacia los objetos y hacia el imaginario 

creado por el intérprete. (Sirna, 2014) 

Concentración: La correcta concentración en 

la atención, permite captar la atención del 

público y el trabajo llega a ser atractivo para 

los espectadores. 

 

Relajación: Está enfocado en la eliminación de 

la tensión física y relajación de los músculos 
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mientras se realizan las presentaciones. 

(Iriarte, 2002) 

Comunicación y contacto: Es desarrollar la 

habilidad de interactuar física y verbalmente 

con otros personajes/ intérpretes de manera 

espontánea, orgánica. Sin que dicha 

comunicación signifique violar los parámetros 

del texto dramático. (Sirna, 2014) 

Improvisación en la escena: Se plantea una 

fórmula escénica con objetivos, que contendrá 

elementos parecidos a los de la escena que se 

trabajará realmente: 

Situación/ objetivos/ relaciones/ acciones / 

verbos activos / motivación / estado emotivo. 

Propósito escénico: Llamado así para no 

confundir ocupación física en donde: acción no 

es lo mismo que actividad. 

Unidades y objetivos: Se trata de dividir en 

unidades sensibles que puedan ser trabajadas 

individualmente. A partir de un deseo activo de 

objetivo. (Vargas, 2017) 

Leit motiv: lo que quiere exponer o transmitir 

la obra. Su motivación de existir. Es también la 

motivación del personaje. 

Súper propósito: es lo que se quiere lograr en 

toda la obra 

 

 

Trabajo con el texto: Análisis que permite 

descubrir el sentido social, político y artístico 

del texto para ser llevado al trabajo 

interpretativo. El conocimiento del contexto 

añade textura y riqueza a la acción. De ahí que 

los espectadores sientan empatía con aquello 

Antecedentes: Es toda aquella información que 

antecede al personaje del aquí y ahora en 

escena. 

• Mediatos: podría decirse que es desde 

sus primeros años de vida hasta la 

actualidad. 
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que motiva el comportamiento, las emociones 

y los pensamientos del personaje. (Sirna, 2014) 
• Inmediatos: momentos antes de entrar 

a escena 

Lógica y credibilidad: Encontrar en la suma de 

objetivos combinados, la consistencia y 

coherencia, trabajados en línea con el libreto 

para crear un sentido de totalidad o 

completitud. (Sirna, 2014) 

Suplantación de la personalidad:     Se debe 

trabajar con una estructura según la técnica de 

la vivencia para abordar al personaje: 

• Súper propósito 

• Propósitos auxiliares 

• Trozos rítmicos 

Y estar conscientes de dos etapas importantes:  

• Etapa primordialmente consciente: se 

piensa, se analiza, se estructura. 

• Etapa plenamente subconsciente: se 

vive y se fluye. 

Obstáculos:                                    

Internos: que son emocionales, psicológicos, 

etc.                            

Externos: que son dentro de la escena, la 

situación, los otros personajes. 

Memoria emotiva: es una alternativa 

consciente que permite al actor conectar con su 

mundo afectivo para darle una alternativa que 

le permita vivir una experiencia de manera 

real. Esta es una forma de proyectar el alma 

Memoria emotiva: Se trata de trabajar sobre las 

emociones y no con las emociones. 
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fuera del cuerpo al estar en el mismo contexto 

de espacio-tiempo. (Vargas, 2017) 
Estado de ánimo: es la circunstancia interna 

con la que empieza un actor la escena. 

Emoción: es lo que surge por conflictos 

escénicos, internos y externos. 

Emociones: Son las que vienen del conflicto 

escénico y son aquellas que luchan contra una 

sucesión de obstáculos que se logran superar o 

no. 

Control y dominio de las emociones: Es tener 

acción sobre la emoción, a diferencia de la vida 

“real”, en donde las emociones nos poseen y 

controlan. 

Circunstancias dadas: Es usar las habilidades 

anteriores para crear el mundo del libreto. 

(Sirna, 2014)  

 

Circunstancias: Son la única diferencia entre el 

actor y el personaje. 

 

Estado mental creativo: Es una culminación 

automática de todos los pasos previos. 

(Vargas, 2017) 

Autogestión: Debe entenderse el término como 

aquel que nos permite tener control y 

conciencia de las circunstancias en las que se 

encuentra el personaje/actor dentro de la 

escena. 

Nota. Esta tabla es una comparación entre los principios básicos de actuación que plantea 

Stanislavski y los principios básicos de actuación desde la perspectiva de Herbert 

Meneses a partir de lo planteado por Stanislavski. Elaboración propia.  
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Es de suma importancia, tanto para la investigación que plasma la trayectoria de 

Herbert Meneses, como para el movimiento teatral del país, registrar cómo Meneses 

compartió en sus clases las herramientas del sistema Stanislavski. Se obtuvo un registro 

escrito de sus clases impartidas en la Escuela Superior de Arte. Con esta información se 

construyó un cuadro comparativo en donde se observa la influencia de Constantin 

Stanislavski en Herbert Meneses a través de Seki Sano y sus enseñanzas compartidas. 

Según (Ruffini, 2010) el sistema propuesto por Stanislavki tiene como finalidad hacer 

que el actor, esté real, verdadera y orgánicamente presente en la escena antes de cualquier 

representación. Meneses toma estos principios básicos y otros términos y herramientas 

propuestas por Seki Sano y los lleva a la escena teatral guatemalteca, como actor, director 

y docente. Se observa que lo compartido por él en su actividad docente, permite entender 

a grandes rasgos lo que el sistema propone. Meneses propiciaba un espacio de 

entendimiento teórico y práctico al mismo tiempo, un espacio de discusión sobre los 

términos. El sistema o la escuela de la vivencia como él lo llamaba, es la base de toda 

metodología de creación actoral. De esa manera es importante entender la forma en que 

Meneses llevó a la práctica los términos propuestos. Los cuales pasa por un periodo de 

análisis y reflexión que le permitió, desglosar sus conocimientos para un entendimiento 

preciso a través de la teoría y la práctica. 

Aunque algunos términos no se correspondan bajo el mismo nombre, en gran 

medida sí se corresponden a nivel de contenido o función de los mismos. Meneses a través 

de su exploración práctica y teórica durante su trayectoria artística, se dio a la tarea de 

renombrar algunos términos para un mejor entendimiento desglosar en pequeñas 

definiciones que completaran la definición global. Es importante mencionar el hecho de 

que Meneses toma los conocimientos, los estudia y los hace propios. Lo anterior implica 

que no se trata de que el maestro Meneses replique información, sino más bien, comparte 

su forma personal de trabajar, el método que, aunque hecho propio, no deja de ser del 

sistema Stanislavski. 
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4.6 Herbert y el Teatro Guatemalteco  

En este punto, cabe aclarar que no se trata de dos entes distintos y alejados uno 

del otro, al contrario, se encuentran inmersos entre sí. No es posible hablar de Meneses y 

su vida, sin mencionar que su vida ha estado dedicada al teatro, y no es posible hablar de 

la historia del teatro en Guatemala sin mencionar a Meneses como una figura importante 

y relevante de esta actividad artística.  

La historia del teatro en Guatemala cuenta con diversidad de documentos escritos 

que registran gran parte de los momentos históricos relevantes a partir de lo político, o de 

los logros obtenidos, pero existe muy poca historia contada desde la perspectiva de sus 

principales protagonistas y activos participantes en la historia. En este contexto, cabe 

preguntarse: ¿Cómo podría describir Herbert Meneses la historia del teatro 

guatemalteco?; ¿Qué opina del nuevo teatro de hoy en día en Guatemala?; ¿Qué piensa 

del teatro guatemalteco?                                                                                                                                                                      

4.6.1 Su versión de la historia  

El teatro guatemalteco está formado de aquellos acontecimientos y personajes que 

han marcado su historia, esta historia para cada individuo inmerso dentro de movimiento 

teatral del país, es diferente porque cada persona vive los eventos desde su posición y sus 

vivencias. Para Meneses la historia del teatro en la ciudad de Guatemala es extensa y está 

formada por innumerables  individuos; para él, son muchas las personalidades que 

marcaron al movimiento teatral, incluso desde antes de su propio involucramiento; y 

aunque con temor de olvidar mencionar a alguien importante para la historia, hizo un 

recorrido por el teatro guatemalteco, desde aquellos episodios que recuerda y por aquellos 

acontecimientos que, para él, trascienden su historia y la historia del movimiento teatral 

guatemalteco.  En el contexto de estos acontecimientos, hace referencia a grupos, obras y 

eventos de los que él formó parte y personas con las que tuvo la oportunidad de trabajar; 

así como personalidades que se destacaron antes y después de que él iniciara su quehacer 

artístico.  Además, enfatiza especialmente en el desarrollo del teatro contemporáneo, pues 
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refiere que, debido a su edad y condiciones de salud, le es muy difícil ver teatro; sin 

embargo, su opinión sobre el desarrollo del teatro en la actualidad posee especial 

importancia ya que, para él, actualmente el teatro ha perdido un valor importante y ya no 

posee las características que en su época hicieron del teatro un movimiento sólido y 

estructurado.  

4.6.2 Inicio del teatro  

Herbert Meneses considera que hablar de historia, y sobre todo de historia del 

teatro guatemalteco, fue colocarlo en un «intríngulis», pues refirió que, para él, es difícil 

afrontar el temor de olvidar cosas importantes. Al tratar de sus intereses, como lo son: la 

actuación, repertorio de obras, preparación de actores y de su verdad en el teatro, indicó 

que, para él, el inicio de las manifestaciones teatrales en Guatemala se remonta a los 

mayas, por ejemplo, con sus danzas ancestrales. Una de las más grandes manifestaciones 

de esta expresión artística, es el Rabinal Achí. Este es un drama ancestral que se ha 

conservado hasta la actualidad; este drama para Meneses posee mucha reiteración y esa 

reiteración es lo que le da un encanto para leerlo e investigarlo. Desde su perspectiva, este 

texto puede tener una interpretación variada y liberadora y es por eso que los mayas eran 

muy talentosos y sabios: sin embargo, considera que, debido a la escasa investigación en 

la interpretación, aún no se ha encontrado la manera correcta de interpretarlo. 

Posteriormente, cuando los españoles llegaron a Guatemala, en medio de la 

censura y la posesión de gente y tierras, las manifestaciones ancestrales fueron reprimidas 

y cambiadas por costumbres y manifestaciones españolas. Con el paso de los años venía 

de España mucha gente a presentar obras de repertorio clásico español y con ellos el 

llamado género chico: Zarzuela y sainetes; y obras de autores españoles que ocupaban las 

pocas salas que existían en Guatemala. Meneses recuerda que tuvo entre sus manos una 

obra que fue escrita poco antes de la independencia del país, Tamborilero, obra que había 

sido rescatada por una de las personas que trabajaba en el arzobispado de Guatemala y 

que fue censurada por su contenido.  
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Llegaron gobiernos como el de Rafael Estrada Cabrera y Jorge Ubico, quienes, 

según Meneses, eran refractarios al teatro. Muy pocas personas se dedicaban a hacerlo, 

sin embargo, surgieron algunas familias que trabajan con un repertorio del acervo 

español, como la familia Andreu y personalidades como María Luisa Aragón y Alberto 

Martínez Bernardo. Durante este tiempo surgió Manuel Galich, quien proponía un teatro 

que estaba en los nutrimentos de los aspectos positivos y negativos que sociológicamente 

presentaba el panorama cultural y familiar de Guatemala, por esta razón tuvo que 

autoexiliarse en Cuba. Los autores que surgieron a partir de entonces fueron los primeros 

que se atrevieron, según Meneses, a tocar la parte sensible de los gobiernos. 

4.6.3 Progreso del teatro  

 Después de que las teleseries y teleteatros empezaron a desaparecer, en el año 

1948, se abrieron portales artísticos muy importantes para el país, esto tenía mucho que 

ver con la apertura que el presidente Juan José Arévalo había brindado al país. Se abrieron 

espacios importantes que daban oportunidad a los jóvenes artistas en ámbitos tales como, 

la Orquesta Sinfónica Nacional y el Ballet Guatemala. Empezaron a llegar al país, para 

presentar obras de teatro, actores y directores de diferentes partes del mundo: españoles, 

argentinos y chilenos. Algunos de estos directores se quedaron a formar grupos de teatro, 

como el doctor Luis Herrera, quien formó el GADEM, quienes se presentaban en una sala 

pequeña en la que incluían un repertorio de comedia y drama. Meneses en su adolescencia 

tuvo la oportunidad de formar parte de este grupo. Con la llegada de Seki Sano, actor 

japonés que fue discípulo del teórico teatral Constantin Stanislavski, muchos actores 

recibieron los talleres que Seki Sano impartió en el país sobre la técnica de la vivencia.   

 Poco después surgió el Teatro de Arte Universitario (TAU), fundado por Carlos 

Mencos y su hermano Roberto Mencos. Se fundó la Escuela Nacional de Teatro, Cine y 

Televisión, dirigida por el chileno Domingo Tessier, quien era la mano derecha de Norma 

Padilla, quien diseñó las Muestras Departamentales de Teatro. En ese tiempo existían 

algunas personas que ocupaban puestos que les permitían patrocinar obras y apoyar la 

actividad artística, como la antes mencionada Norma Padilla, Luis Domingo Valladares 
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y Eunice de Lima, por mencionar algunas de las personalidades que Meneses recuerda. 

La última persona que Meneses recuerda que pudo incidir para el patrocinio de festivales 

artísticos fue su hijo, Herbert Estuardo Meneses Coronado, y que gracias a ese patrocinio 

Meneses llevó a escena, como director, la obra Un tranvía llamado deseo, de Tennessee 

Williams. 

Desde la perspectiva de Meneses, en esta época se destacan algunos autores y 

directores que fueron realmente importantes para la historia del teatro en el país, tales 

como: Hugo Carillo, Manuel José Arce, Manuel Galich, René Figueroa, Víctor Hugo 

Cruz y Rubén Morales Monroy, y extranjeros como Carlos Catania y Carlos Ferreyra.  

4.6.4 Teatro contemporáneo  

 Meneses afirma que actualmente no ha visto mucho teatro, ya que su salud no se 

lo ha permitido, aun así, considera que ha visto un repertorio muy restringido. En su 

mayor parte el teatro está formado por comedias que facilitan la subsistencia de actores y 

de autores, lo cual desde su punto de vista no está mal; sin embargo, es por eso que 

considera que no hay actualmente un movimiento de dimensión apreciable que ofrezca 

un rango de disfrute mayor. Meneses comenta que es consciente de que es una persona 

adulta y no por eso considera que antes todo era mejor. Para Meneses la idea de que la 

gente mayor sabe más es mentira, pero aclara, que esto no le impide aceptar que antes 

existía en el teatro una inclinación clara, unas ganas de deleitar por medio del arte que 

ahora, el movimiento teatral no posee. (H. Meneses, entrevista, 16 de noviembre 2019). 

Según Meneses, en el teatro actual existe una conspiración hacia el bajo hecho de 

mantener la mente sujeta a parámetros demasiado estrechos. Por esa razón, decidió 

expandirse hacia al cine, porque el panorama teatral para él es poco motivador y sin 

expectativas sensatas. Pero hace especial énfasis en felicitar a aquellos grupos que ofrecen 

un repertorio más amplio y que de alguna manera han forjado cimientos fuertes para el 

teatro, menciona en este caso a: Patricia Orantes como parte de este grupo, como dos 

personajes que reflejan pasión y entrega por la expresividad artística en el teatro. 
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4.6.5 Su pensar y sentir  

A partir de la definición de pensamiento, como la capacidad de una persona para 

formar ideas y representaciones de la realidad en su mente,  y de la relación de unas con 

otras, resulta importante conocer no solamente la formación o labor de Meneses, sino 

también, incursionar un poco más profundo en su ser, en su sentir, que de una u otra 

forma, está ligado con su pensar sobre el teatro, sobre el movimiento, o sobre la vida 

misma, que lo ha aportado en situaciones, o en la toma de decisiones, con respecto a su 

quehacer artístico. 

  Hacer teatro para Meneses es un camino difícil, porque implica en ciertos 

momentos apartarse de la sociedad, del coloquio ritual de los amigos para quedarse solo 

en el trabajo de la investigación, creación y reflexión. Para Meneses, definir lo que es el 

teatro, lo refiere a Shakespeare, al afirmar que el teatro es un maravilloso espejo en el que 

la humanidad tiene la posibilidad de verse a sí misma, y él agrega, que hay que modificar 

esa imagen, encontrar todas las luces, ritmos y sombras que se tiene y jugar con todo eso 

(H. Meneses, comunicación entrevista, 16 de noviembre 2019). A lo largo de la entrevista 

realizada a Meneses, de manera implícita dejó saber y tener acceso a su pensar en relación 

al teatro, aseguró que al principio de su carrera no sabía que era teatro, que lo poco que 

había visto no le resultaba interesante o no tenía lo que sí tenía para él la radionovela o el 

radioteatro, por lo que fue a partir de esas experiencias y el acercamiento a un grupo 

teatral, que su pensamiento del teatro empezó a verse modificado hasta llegar al punto de 

sentir la invitación a ser parte de esta rama artística. 

Más adelante, adentrado más cercanamente en la actividad teatral e iniciada su 

formación, su pensar y sentir del teatro se vieron nuevamente modificados a partir del 

encuentro con Seki Sano. Hizo énfasis en que este siempre, al entrar al escenario para 

hacer algún ejercicio, preguntaba; ¿cuál es su tarea escénica? y dice Meneses que él se 

refería a ¿cuál es el propósito escénico?; ¿cuál  es el objetivo escénico? y es allí en donde, 

después, se dio cuenta de que en Guatemala empezaron a usar ese término refiriéndose a 

la labor física, o el oficio que realiza el actor en el escenario, por lo que se dio a la tarea 
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de renombrar el término para su mejor entendimiento. Se refiere entonces a “propósito 

escénico”. (H. Meneses, entrevista, 16 de noviembre 2019). Herbert piensa que quizás 

gran parte de la historia del teatro en Guatemala, no la procesó porque, de alguna u otra 

forma, tuvo un rechazo a lo que se hacía en determinados momentos, porque su forma de 

hacer teatro era otra, su compromiso con el teatro estaba dirigido a un teatro más 

vivencial, por eso su forma de vivir el teatro a través del tiempo fue en parte refractario 

y, por otro lado, apasionado hasta los extremos, entregado a lo que le movía y lo llenaba. 

 Sin embargo, sobre la historia del teatro en el país, Meneses habló sobre la 

primera referencia de teatro que Guatemala tiene registrada, que es el ballet drama, el 

Rabinal Achí. Enfatiza en que es un texto con mucho encanto, pero al mismo tiempo con 

mucha reiteración que quizás a primera vista puede parecer tedioso o cansado, pero si se 

llegara a investigar podría llegar a tener otro sentido o connotación, por ejemplo, en 

comparación con la música, si se escucha la música de Bach, quien usa la reiteración, y 

es una música que puede, incluso, llegar a provocar el llanto en quienes aprecien la música 

de una forma no superficial, por lo que entonces el lenguaje puede ser reiterativo, pero la 

interpretación puede ser muy variada y puede ser aún más sólida que la que está 

circunscrita a un texto dramático lineal. Piensa Meneses que quizás no se ha encontrado 

la manera de interpretar el Rabil Achí. 

Meneses hizo referencia a que en los años 60-70 se dio un movimiento 

denominado Hippie, movimiento mundial de amor y paz que fue, por primera vez, un 

intento por enfocar la mirada hacia que la humanidad estuviera abierta a una nueva 

posibilidad de convivencia. Sin embargo, considera que esos jóvenes que iniciaban con 

ese movimiento, quizás no tenían las herramientas o elementos suficientemente maduros 

como para una continuación más fuerte del mismo. Destaca que lograron implantar una 

semilla en el pensamiento y sentir de muchas personas, al aceptar el desarrollo espiritual 

que ofrecen otras religiones como: el budismo, el hinduismo, las filosofías chinas, que 

buscan el cambio individual, y que afirmaban que es posible expandirse hacia otros sin 

causar muertes, que fue una de las principales características de esa época y que marcó la 

historia del país.  
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 A nivel teatral, en lo que atañe al campo de acción de muchas personas del medio 

nacional, tuvieron que exiliarse, dejando un vacío, porque ellos ya no estaban para 

enarbolar sus ideas, ni su lucha a través del teatro. Sin embargo, siguieron otras formas 

de hacer teatro, por ejemplo, el teatro que tiene que ver con el cambio en la conciencia 

del ser humano, pero no un cambio dirigido hacia un paquete de pensamientos, sino el 

cambio hacia un pensamiento más amplio. Se refiriere Meneses, a autores, con quienes 

comparte su pensar en el quehacer teatral, por ejemplo: Moliere, Bernard Shaw, Chéjov, 

Ibsen, O’Neill, que apuntan más hacia el sufrimiento particular incubado dentro de cada 

quien, que se proyectan hacia la mujer, hacia los hijos y de allí se expanden hacia la 

sociedad, porque es allí donde está el germen del mal según ellos. (H. Meneses, entrevista, 

16 de noviembre 2019). De manera que, para Meneses, el vacío que dejaron sus amigos 

y colegas que se fueron al exilio, no es un vacío que recienta mucho porque él tenía otro 

campo de acción, no obstante, el miedo quedó, los ataques hacia algunos de los que no se 

fueron. Esto imposibilitó que pudiera hacerse el teatro dramático que tuviera contenido 

no afín al pensamiento o ideología de los poderes. Lo anterior, provocó el confinamiento 

del teatro a comedias ligeras, de enredos, doble sentido, así como cuadros de costumbres, 

que, en muchas ocasiones, solo presentaban una caricatura mal dibujada de sectores 

populares.  

A Meneses nunca le gustaron los nichos de ideas porque considera que son 

estructuras que en determinado momento se caen y lo que queda es agua turbia en el 

medio, por esa razón, él se inclinaba por un teatro que ofreciera deleite, pero que también 

ofreciera discernimiento enfocado a un cambio en la mentalidad, porque un cambio 

cuántico en los seres humanos pararía la división en facciones opuestas y crueles entre 

unos y otros, y permitiría vivir una nueva era.  Considera que hay autores que ofrecen 

esta posibilidad, y aunque actualmente hay movimientos dirigidos a propiciar un cambio 

en la estructura misma de la mente, resulta ser una tarea muy complicada. Todavía se 

necesita no sólo un teatro nacional que tenga cimientos fuertes para abrazar al ciudadano 

de acá, sino también se necesitan más grupos que puedan ofrecer un diapasón más amplio 

de expresividad artística a través del teatro. 
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Meneses es un actor que ha dedicado su trayectoria a la interpretación a través de 

utilizar el método de Stanislavski, el cual es conocido a nivel mundial como la base de la 

actuación, también llamada “Escuela de la vivencia”, que para Meneses se define en la 

práctica de la soltura y libertad escénica. Se aplica a partir de ciertos parámetros 

convenidos entre el método y los actores que se dedican a trabajarlo. Considera que en 

Guatemala lo que pasa con la técnica de la vivencia es que tiene un campo restringido de 

absorción por parte de los actores, porque éstos tienen que ser afines con ese modo de 

actuar.  

Por otro lado, dedicó parte de su trabajo de investigación del método a abordar la 

parte técnica de los actores para aprender él también. En este sentido, Meneses recordó 

que un actor le dijo: “yo no creo que nadie pueda enseñar actuar a nadie” (H. Meneses, 

entrevista, 16 de noviembre 2019). Eso le golpeó, dejándolo sin saber que responder al 

respecto, pero haciéndolo reflexionar hasta llegar a la conclusión de que tenía razón, 

porque no es posible que aprenda alguien que no tenga un talento incipiente y afinidad 

con la técnica que se le enseña. Los actores y actrices siguen sus mismos nichos ya 

transitados en el tiempo de su carrera, y lo único que cambian son quizás ciertas cosas, 

pero no adoptan realmente una técnica que requiere desnudarse interiormente ante el 

público, es algo que muy pocos están dispuestos a hacer, por una parte, porque el gozo es 

también invaluable, y otra porque se necesita ser valiente para hacerlo, porque la única 

diferencia según la escuela de la vivencia entre uno y el personaje son las circunstancias. 

Nunca se deja de ser uno mismo, por lo que el actor o actriz se debe expresar a sí mismo 

a través de ese personaje, y entre más íntimamente lo haga, mejor, ya que genera una 

sensación gratificante para el público como para los actores, porque necesariamente 

conlleva amor. Si uno no ama no puede dar y si uno va a dar sólo lucimiento propio en el 

escenario, aunque tiene su valor, y la gente lo aplauda, es muy relativa la influencia en la 

gente, no hay un verdadero júbilo interior ni tampoco una enseñanza, un discernimiento 

como lo puede dar un Shakespeare bien hecho, un Chéjov o un Ibsen. Por esta razón sí se 

necesitan ciertas condiciones para aprender, no aprender a actuar, si no utilizar los 

elementos creativos que la técnica da para fluir mejor. 
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Sobre el ser docente y la capacidad de compartir experiencias con  estudiantes, 

Meneses indicó que trabajó a partir del pensamiento de que, cuando un alumno parece 

que no puede es cuando más puede interesar, porque no se tiene nunca el derecho de 

decirle a alguien que no está en el camino correcto con el teatro, sobre todo si no se ha 

explorado lo suficiente en el alma del individuo, porque de eso se trata la docencia actoral, 

no es simplemente enseñar a moverse en el escenario, o  hacer las transiciones, o a 

reaccionar, o a qué hacer con las manos, porque todo lo anterior son elementos mecánicos 

que pueden ser aprendidos y adoptados para obtener un oficio, pero la vivencia tiene que 

ver con el interior de una persona, con desnudarse interiormente ante el público. 

4.6.6 Un registro paralelo de la historia 

Para entender a Herbert Meneses como Sujeto Histórico dentro de la Historia del 

Teatro guatemalteco, se construyó una línea de tiempo. El objetivo de esta línea es ordenar 

la información obtenida y organizarla, cronológicamente, para que sea consultada de 

manera precisa. La información contenida en la línea de tiempo se recolectó por medio 

de entrevistas, fuentes consultadas como: revistas, artículos, libros, videos, fotografías, 

entre otros documentos. Posteriormente a la recolección de datos, se identificaron las 

fechas y momentos importantes y relevantes para la historia del teatro en la ciudad capital 

de Guatemala. Se entiende por importante y relevante, a aquellos hechos que de alguna u 

otra forma marcaron un precedente para lo que hoy se percibe y se define como quehacer 

teatral.  Asimismo, se consideró importante hacer un análisis entre dos líneas de tiempo 

que conviven paralelamente. De un lado se encuentra registrada la historia del teatro en 

Guatemala extraída de los registros previamente realizados de otras investigaciones y del 

otro lado se encuentran los hechos a partir de la historia personal de Herbert Meneses, 

que, si bien no expresa algunos hechos en concreto, permite observar qué sucedía para él, 

es ver la historia desde otro punto de vista y no desde el que se suele contar y el que se 

encuentra registrado.  Por lo mismo, resulta importante conocer estas dos versiones de la 

historia. Y se hace necesario aclarar que los hechos mencionados en  la línea de tiempo, 

son los hechos considerados relevantes  de la historia y no se profundiza en ellos. Del 

lado de Meneses, son los hechos que responden a la memoria factual del mismo y el 
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registro con el que se contó sobre su trayectoria, en él existe la posibilidad de no haber 

registrado algún acontecimiento del cual no se obtuvo información por ningún medio. 

La línea de tiempo está dividida en hitos históricos dentro la historia del país, 

considerados fundamentales para entender el desarrollo del movimiento teatral dentro de 

determinados contextos históricos: Período Revolucionario de 1944 a 1954; Contra 

Revolución de 1954 a 1963; Conflicto Armado Interno y dictadura militar de 1963 a 1985; 

Apertura Democrática de 1985 a 1996; Agenda de paz de 1996 a 2012; Actualidad de 

2012 a 2019. A la izquierda de la línea de tiempo se encuentra la historia como ha sido 

registrada hasta el momento y a la derecha la forma en que se registró a partir de la visión 

de Meneses sobre la historia teatral y al mismo tiempo, de la actividad propiamente de él 

en el teatro. 

Período Revolucionario 1944-1954. Después del derrocamiento del régimen de 

Jorge Ubico, tras 14 años en el poder, nuevas fuerzas políticas aparecieron en el país. 

Estudiantes, profesionales, obreros y demás habitantes buscaban medios para aspirar a la 

democracia y la libertad. En búsqueda de estos ideales surge la Revolución de octubre de 

1944, la cual logró desmantelar estructuras represivas, gracias a la alianza entre la 

juventud militar y la juventud universitaria (Bauer, 1994). Se creó una Junta 

Revolucionaria de Gobierno, que fue la encargada de tomar las medidas para restablecer 

el orden constitucional. Fue en marzo de 1945 cuando Juan José Arévalo tomó posesión 

de la presidencia desde ese año hasta 1951 y después Jacobo Árbenz Guzmán de 1951 a 

1954. Árbenz fue derrocado por miembros del ejército y la Agencia Central de 

Inteligencia CIA, (por sus siglas en inglés, Central Intelligence Agency), con el objetivo 

de impedir el desarrollo democrático del pueblo guatemalteco. Durante este periodo 

Guatemala buscaba el desarrollo de un proceso democrático, en medio de los vacíos que 

la dictadura anterior había dejado (Carrillo, 1992).  Los índices de educación que dejó el 

gobierno de Ubico, mantenían al país, con uno de los mayores índices de analfabetismo 

en América Latina, por lo que surgieron nuevos establecimientos escolares, como las 

escuela tipo federación, que se caracterizaban por brindar modernos servicios 

pedagógicos. Se dignificó el magisterio, se crearon leyes de protección social, 
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instituciones de servicio al pueblo, se dio autonomía a la universidad y vida a la primera 

Facultad de Humanidades. Según Bauer, 1994 en cuanto a la cultura y el arte hubo un 

nuevo amanecer, se creó la revista de Guatemala, el grupo Saker-ti, el Ballet Guatemala, 

la Dirección General de Bellas Artes, se intensificó la actividad teatral, entre otras cosas. 

Durante el gobierno de esta época se apoyó a las artes en general, fue a partir de esta etapa 

que se crearon las condiciones necesarias para la formación de profesionales en arte. Una 

de las cunas de estas reformas fue el Instituto Normal Central para Señoritas Belén, en 

donde se inició el movimiento teatral, posteriormente, se formaron otros espacios como 

el TAU de parte de la USAC y la UP. Estos espacios dieron lugar a la profesionalización 

del teatro y en los cuales se inició el movimiento teatral que caracterizó parte del siglo 

XX. Para Carrillo  (1992) , Manuel Galich fue uno de los personajes más representativos 

de la Revolución de 1944, mantuvo una carrera política de la mano de su carrera como 

dramaturgo. Paralelamente, a la actividad teatral que se iniciaba en ese momento, 

empezaba a germinarse la semilla que llevaría a Herbert Meneses a formar parte del 

movimiento teatral en el país. “Yo inicie mi carrera en el teatro sin saber que iba a 

meterme en el teatro.” (H. Meneses, entrevista, 16 de noviembre 2019). Meneses se inició 

en el radio teatro infantil de Martha de Prado, a los diez años de edad. Como lo plantea 

Meneses, sus inicios en el arte nunca fueron con la intención de acercarse al teatro; sin 

embrago, Martha de Prado como parte del programa de radio teatro presentaba 

espectáculos infantiles en los que Meneses participó y fue así como se involucró en más 

actividades tanto de radio teatro como de televisión y teatro.  

4.6.7 Línea de tiempo 1: Historia del Teatro Guatemalteco en la ciudad capital, 

desde la perspectiva de Herbert Meneses, su vida y trayectoria de 1944 a 1954. 

Historia del Teatro en Guatemala 

1944-2019 

Perspectiva de Herbert Meneses 

1944  

Manuel Galich es considerado el Padre 

del Teatro guatemalteco 

 

Meneses menciona que Manuel Galich 

surge con un teatro que estaba en los 
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contemporáneo, es una figura 

representativa de la Revolución de 

octubre de 1944 y se le conoce por 

escribir las primeras obras de teatro 

político.  

Se creó la Dirección General de Bellas 

Artes dependencia del Ministerio de 

Educación Pública.  

nutrimentos de los aspectos positivos y 

negativos que sociológicamente presentaba 

el panorama cultural de Guatemala. Fue 

muy perseguido, hasta su auto exilio a 

Cuba. Galich fue de los primeros que se 

atrevieron a tocar la parte sensible de los 

gobiernos de Guatemala que en ese tiempo 

dirigían los destinos del país 

 

1945 

Se crea el TAU, pero es reconocido 

por el Consejo Superior Universitario 

de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala hasta el 2 de junio de 

1948.  Forman parte de este grupo: 

Luis Rivera, Rufino Amézquita, René 

Molina, Carlos Roberto y Margarita 

Mencos Martínez. 

María Solá de Sellarés es nombrada 

directora del Instituto Normal Para 

Señoritas Belén. Bajo su gestión, surge 

el interés por el teatro de un grupo de 

mujeres que más adelante pasarían a 

ser parte central del movimiento 

teatral del país: Norma Padilla, 

Matilde Montoya, Ligia Bernal y 

Consuelo Miranda. 
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1946 

Se crea el radioteatro infantil de 

Martha Bolaños de Prado. 

Se abre nuevamente la UP, luego de 

haber cerrado en 1932 durante el 

gobierno de Jorge Ubico, con la 

justificación de que sería éste, el 

órgano encargado de darle nuevas 

orientaciones, gestión que nunca se 

llevó a cabo. 

 

 

1948 

María Solá de Sellarés sale del 

Instituto Belén y su sucesora suprime 

todas las actividades artísticas que 

Sellarés había implementado durante 

su dirección en el Instituto Belén. 

 

1950 

Surge el Teatro de Arte de Guatemala 

(TAG), tras ser Guatemala sede de los 

VI Juegos Deportivos 

Centroamericanos. 

El Consejo Superior Universitario de 

la USAC reconoce al TAU. 

 

 

 

 

  

Según información proporcionada por 

Meneses en este año, se crea el radio teatro 

infantil con Martha Bolaños de Prado.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

Meneses menciona que en ese año se 

fundó el TAU por parte de Carlos y 

Roberto Mencos. 

 

 

 

 

 

Herbert Meneses inicia en el radio Teatro 

Infantil de Martha Bolaños de Prado con 

radio teatro infantil. 
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1951 

El TAU inaugura el Radioteatro 

Universitario. 

Se funda la Revista del TAU, dirigida 

por Carlos Mencos, redactada por 

Hugo Carrillo y Aldo Nicolai. 

El TAU inauguró el radio teatro 

universitario, en la emisora La Voz de 

las Américas. 

 

1952 

Se funda del grupo de teatro “La 

Gaviota”, formado por Consuelo 

Miranda, Matilde Montoya, Marilena 

López, Hugo Carrillo, Luis Rivera y 

René Molina. 

Carlos Mencos es becado en 

París para estudiar el 

funcionamiento de teatros 

universitarios. 

Se funda la Dirección General 

de Cultura y Bellas Artes. 

1953 

Se crea el Teatro Ambulante de Bellas 

Artes, primera actividad teatral de la 

Dirección General de Cultura y Bellas 

Artes de Guatemala. 

Se desintegra el TAG. 
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Se asigna presupuesto de la USAC al 

TAU. 

 

1954 

 El teatro Cervantes termina sus 

temporadas de teatro, cambia de 

nombre y de políticas, a partir de lo 

cual presentó únicamente grupos de 

vodevil. 

 

 

Fuentes: Carrillo, 1992; Meneses H. R., 2019; Martínez, 2020; Orantes, 2019; Vásquez, 

2016; Carrillo Padilla, La recuperación de la memoria, un aporte para la historia del 

Teatro en Guatemala, 1954-1996., 2013; Festival Nacional de Teatro, 2008; Aldana 

Ramírez, 2008; Oyamburu & Carrasco, 2019; Carrillo Padilla, 2009; Casa de las 

Américas, 2013; Molina, 2005; Molina 2005. 

  

Contrarrevolución 1954-1963.  Las reformas iniciadas con la revolución del 44, 

las cuales se profundizaron durante el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán, iban en contra 

de los intereses de los monopolios que controlaban la propiedad privada del país. Estas 

reformas fueron consideradas por espionaje estadounidense como comunistas. Además, 

Árbenz difundía una reforma agraria que perjudicaba los intereses de la United Fruit 

Compay. En 1953 se llevó a cabo la “Operación Éxito” (Operation Succes) plan aprobado 

por el gobierno de Estados Unidos y organizada por la CIA, que buscaba debilitar al 

gobierno de Árbenz para derrocarlo (Salguero, 2013).  Se inició entonces una guerra a 

través propaganda, que fomentaba como agentes comunistas a aquellos gobiernos nacidos 

con la revolución. Mas adelante y tras una serie de ataques para desestimar la gestión de 

Árbenz, este fue derrocado por miembros del ejército y la CIA. Árbenz renunció al poder 
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el 27 de junio de 1954, un gobierno provisorio intentó salvar la revolución, pero días más 

tarde cayó. El 8 de julio del mismo año, Castillo Armas se convirtió en presidente de 

Guatemala, quien, desde su toma, busco terminar con los pensamientos comunistas para 

instaurar un nuevo régimen de control en el país, hasta su asesinato en 1957. Según Peláez 

(2005), a partir de 1960 la violencia apareció frecuentemente en Guatemala. El gobierno 

de Idígoras, el cual duró de 1958 a 1963, utilizaba medidas de fuerza contra la oposición 

política y negaba el acceso al poder a través de medios electorales. Idígoras dirigió 

ataques a varias bases militares, para terminar con aquellos grupos que se le oponían. 

Durante la contrarrevolución se violaron los derechos humanos frecuentemente. En 

cuanto a las artes, lo conseguido durante la revolución fue desplazado, se elimina el apoyo 

al arte por parte del Estado y surge una primera represión, la cual se intensificó durante 

El Conflicto Armado Interno. Durante la contrarrevolución, se presentaban obras de 

Manuel José Arce, Manuel Galich, Augusto Medina, Ligia Bernal, entre otros, que 

cuestionaban la realidad nacional. Sin embargo, estas obras no generaban un impacto en 

la vida cultural guatemalteca (Carrillo, 1992, pág., 96). Se creo la Escuela Nacional de 

Teatro, Cine y Televisión, que actualmente es conocida como Escuela Nacional de Arte 

Dramático Carlos Figueroa Juárez y el departamento de Teatro de Bellas Artes a cargo 

de Norma Padilla. Además, surge el primer Festival Nacional de Teatro Guatemalteco. A 

pesar de ello, la asistencia del público a los espectáculos teatrales era muy baja. Un grupo 

de teatro podía mantener una obra en escena por unas cuantas semanas y con muchas 

precariedades. Por su parte Herbert Meneses empieza a tener sus primero acercamientos 

al teatro, primero con el programa del teatro Ambulante de Bellas Artes y luego con 

presentaciones de teatro en vivo por televisión. Meneses integró durante estos años, los 

elencos que dieron inicio a la creacion de la modalidad de Poesía Coreográfica y empieza 

a formar parte del elenco del GADEM, en donde investiga diferentes técnicas de 

actuación.  
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4.6.8 Línea de tiempo 2: Historia del Teatro Guatemalteco en la ciudad capital, 

desde la   perspectiva de Herbert Meneses, su vida y trayectoria de 1954 a 1963. 

                                                                     

Creación del grupo GADEM por parte 

de: Luz Méndez de la Vega, Salvador 

Toriello, Jesús Ordóñez, Enrique Estrada, 

Gonzalo Palarea, Ligia Bernal y Luis 

Herrera. 

 

 

 

 

1957 

Se crea la Escuela Nacional de Teatro, 

Cine y Televisión, dirigida por el chileno 

Domingo Tessier. 

El TAU se presenta en TV con 

teatro para títeres. Marca un éxito sin 

precedentes en la historia del teatro. El 

Tau inicia su transmisión por televisión. 

 

1958 

El TAU realiza gira por Europa 

con la presentación de pasajes del Popol 

Vuh. y Rabinal Achí. Con música original 

1955 

Herbert Meneses tiene su primer 

acercamiento al teatro a través del 

programa de teatro ambulante de Bellas 

Artes en la Antigua Guatemala. 

 

Meneses hace referencia a que en esta 

fecha a Guatemala empiezan a venir 

actores y directores extranjeros, como 

Carlos Catania, Domingo Tessier, entre 

otros, quienes forman grupos 

independientes. 

 

 

 

Según Meneses, se funda la Escuela 

Nacional de Teatro bajo la dirección de 

Domingo Tessier.  
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de Jorge Sarmientos bajo la dirección de 

Carlos Mencos. 

 

1959 

Augusto Medina crea el grupo de 

teatro del Instituto Guatemalteco 

Americanos, IGA. 

Se estrena El diario de Ana Frank 

y La calle del sexo Verde de Hugo 

Carrillo 

 

1960 

Inicia el Conflicto Armado Interno. 

 

1962 

Se crea el Departamento de Teatro 

de Bellas Artes a cargo de Norma 

Padilla.  

Se crea la Compañía Nacional de 

Teatro bajo la dirección de Hugo Carrillo. 

René Molina creo y dirigió el 

primer teatro para niños. 

Se crea el primer Festival de 

Teatro Guatemalteco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbert Menses integró los elencos que 

dieron inicio a la creacion de la 

modalidad de Poesía Coreográfica, bajo 

la dirección del actor, coreografo y 

bailarín Roberto Castañeda. 
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Se funda la compañía de teatro de la 

UP y la Academia de Arte Dramático 

“Rubén Morales Monroy” 

Se crea el Festival de Teatro 

Guatemalteco, organizado por Rubén 

Morales Monroy, René Molina, 

Ernesto Mérida, Marco Antonio 

Flores, María Teresa Martínez, Luis 

Valladares, Gloria Aragón y Hugo 

Carrillo. Festival creado en homenaje 

a la independencia y la Revolución de 

1944. 

Rubén Morales Monroy es 

interrogado por Ydigoras Fuentes por 

el contenido político de las obras que 

presentaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1963 

Herbert Meneses forma parte GADEM, 

fundado por el actor y dramaturgo Luis 

Herrera. 

Herbert Meneses junto al GADEM, bajo 

la dirección de los argentinos Carlos 

Catania y Carlos Ferreira investiga las 

técnicas de Meyerhold, Vakhtangov, 

Brecht y Stanislavski.  

 

 

 

Fuente: Carrillo, 1992; Meneses H. R., 2019; Martínez, 2020; Orantes, 2019; Vásquez, 

2016; Carrillo Padilla, La recuperación de la memoria, un aporte para la historia del 
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Teatro en Guatemala, 1954-1996., 2013; Festival Nacional de Teatro, 2008; Aldana 

Ramírez, 2008; Oyamburu & Carrasco, 2019; Carrillo Padilla, 2009; Casa de las 

Américas, 2013; Molina, 2005. 

Conflicto Armado Interno 1963-1985.  No es posible encontrar una sola causa 

que explique el desencadenamiento del conflicto armado del país. Este periodo estuvo 

caracterizado por un enfrentamiento tanto político como económico y social, una lucha 

de grupos con objetivos opuestos. Por un lado, un movimiento social que buscaba la 

ampliación de espacios, reivindicación sectorial, entre otras reformas, y, por otro lado, un 

movimiento de fuerzas sociopolíticas armadas, fuerzas conservadoras políticas, 

judiciales, mediáticas y económicas (Taracena Arriola, 2013). El Conflicto Armado 

Interno forma parte de una de las olas de terror más grande por las que el país ha pasado. 

Durante los años 60 las políticas de castigo y el asesinato masivo dejaron un precedente 

en diferentes partes del país, esto durante el primer ciclo del conflicto. Durante su segundo 

ciclo, ya en los años setenta las organizaciones insurgentes se asentaron con mayor peso 

en el país, sobre todo en la parte occidental y noroccidental. El movimiento guerrillero se 

asentó con mayor fuerza en estas zonas habitadas por población indígena. Para finales de 

esta década el país atravesaba un fuerte incremento de violencia y conflicto social y 

político, que se hacía más grande tanto en áreas urbanas como en rurales. Según, Taracena 

(2013) El país se deterioraba cada vez más, mientras recibía la condena internacional por 

la represión que los altos mandos del Ejército desplegaban sobre aquellos que se le 

oponían. En 1982 el ejército se mantuvo al mando del país, dejando en la presidencia a 

otro general del Ejército y se mantuvo así por dos gobiernos más. Tras los gobiernos 

militares de 1982 a 1984, el sistema estaba al borde del colapso, pero la institucionalidad 

que se creó durante este periodo, sirvió para ampliar la participación política partidaria. 

Los trámites para inscribir a un partido político se hicieron más accesibles, lo que permitió 

que se fundaran más organizaciones políticas, pero esto no significo que existieran más 

opciones con ideologías diferentes a las que ya se venían ejerciendo con anterioridad en 

el gobierno. Asimismo, las condiciones en las que se encontraba el país por las influencias 

de las fuerzas políticas aun presentes, no permitieron la participación de sectores 
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reformistas y revolucionarios. Aunque había un crecimiento en cuanto a instituciones 

electorales, todo este cambio se vivió en medio de la represión y la violación de derechos 

humanos. En contraposición surgía en esta época el movimiento Hippie en Estados 

Unidos, con los sueños de “paz y amor”, que paulatinamente llegó a Guatemala, este fue 

un movimiento pacifista y preocupado del medio ambiente. El movimiento hippie 

conquisto la juventud guatemalteca (López, 2017). Mientras el país estaba inmerso en una 

guerra civil, los grupos de derecha eran asesorados por Estados Unidos. Lentamente 

surgían grupos que luchaban en contra de las imposiciones militares, como el Ejército 

Guerrillero de los Pobres (EGP).  La preocupación de las organizaciones internacionales 

de derechos humanos se hizo presente y puso fin al turismo en el país. Los asesinatos y 

el terror fueron dirigidos contra los líderes del movimiento obrero y la USAC.  Después 

de que Lucas García fue obligado a renunciar al poder político, Efraín Ríos Montt asumió 

la presidencia en 1982, fue entonces que la ola de terror en el país tuvo el mayor apogeo 

de los años ochenta (Figueroa Ibarra, 2013).  En cuanto al teatro, en 1975 se realiza por 

primera vez una muestra teatral que trabaja con los departamentos de Guatemala. Dicha 

gestión se le adjudica a Norma Padilla, que en ese momento fungía como jefa del 

Departamento de Teatro de la Dirección de Bellas Artes. Carillo (1992) refiere que las 

muestras tuvieron gran desarrollo, y no fue hasta la década de los ochentas, cuando 

empezaron a ser programadas sin ningún contenido social ni político. Además, se empezó 

una imposición de autocensura, se presentaban trabajos escénicos con contenidos que 

evitaran la sospecha de las autoridades. Lentamente, el gremio teatral se fue disolviendo. 

Varios artistas partieron al exilio y muchas obras no volvieron a presentarse debido a su 

contenido político. En contraposición a los que sucedía en el país, Herbert Meneses 

plantea que, en ese momento, él no buscaba involucrases en los movimientos políticos. 

Pues sus ideologías lo llevaban a cuestionarse sobre el cambio de los seres humanos, un 

cambio de conciencia. Esta postura podría estar ligada a sus búsquedas en el budismo y 

al movimiento Hippie que se daba en esta época. Meneses a pesar de la represión que se 

vivía, buscaba seguir formándose y encontrar la manera de realizar un teatro que le 

permitiera estar activo, y al mismo tiempo, participando en producciones 

cinematográficas. (Meneses 2019).   
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4.6.9 Línea de tiempo 3: Historia del Teatro guatemalteco en la ciudad capital y 

desde la perspectiva de Herbert Meneses, su vida y trayectoria de 1963 -1985. 

  1964 

Seki Sano, discípulo directo de 

Stanislavski visita Guatemala e imparte 

taller sobre la Escuela de la Vivencia. 

 

1966 

Carlos Catania toma la dirección del grupo 

GADEM 

 

 

 

 

 

                                                             

1968 

La Dirección General de Cultura y 

Bellas Artes bajo la administración de 

Mario Alvarado Rubio decidió cortar los 

contratos anuales de la compañía nacional 

de teatro y deja de tener un elenco estable.  

El departamento de Teatro de la Dirección 

de Bellas Artes tuvo a su cargo el teatro 

GADEM. 

 

 

 

 

                                                            

Herbert Meneses participa en el taller 

que imparte Seki Sano en Guatemala 

sobre la Escuela de la Vivencia. 

 

 

 

 

1967                                                         

Meneses participa en la película 

mexicano- guatemalteca: Solo de noche 

vienes, dirigida por Sergio Véjar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

1969 

Herbert Meneses participó en las 

películas mexicano-guatemaltecas El 

ogro y Trampa para una niña, dirigidas 

por el director mexicano Ismael 

Rodríguez. 
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1970 

Se propone la metodología de 

teatro Continuo y el teatro No, de Manuel 

Corleto  

Se forma el colectivo Axial 9-70 

 

1971 

Se crean los grupos de teatro: 

Los comediantes 

Grupo Diez 

Grupo del IGSS 

 

1972 

Se publica el libro: Raíces del Teatro 

Guatemalteco, escrito por René García 

Mejía. 

Se crea el grupo, Teatro-Taller 

Municipal 

 

1973 

El grupo Axial 9-70 se convierte en 

Teatro Centro; fundado por Norma 

Padilla, Luis Tuchán, Roberto Peña, 

Iris Álvarez, Alfredo Porras y Carlos 

Figueroa. 

 

1974 

Se presenta en el XII Festival de Teatro 

Guatemalteco, la versión de Hugo Carillo 

de la novela de Miguel Ángel Asturias El 

señor presidente. Es considerado para 

muchas personas un parte aguas en el 

movimiento teatral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

Herbert Meneses presenta por primera 

vez el monólogo Diario de un Loco, 

monólogo que representó por más de 

veinte años.  

 

                                                                  

Meneses menciona que se crean las 

Muestras Departamentales de Teatro.  
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 Se funda el grupo de teatro UPcito, 

por René Molina 

 

La Dirección General de Cultura y 

Bellas Artes editó el primer volumen 

de Manuel Corleto con piezas de 

teatro; El canto de Gregorio, 1969 

Algo más de 30 años después, 1970 

El animal vertical, 1971 

Los dogos, 1972 

1975 

Se realizan las Primeras Muestras 

Departamentales de Teatro. 

 

La obra El señor presidente de Miguel 

Ángel Asturias, dirigida por Rubén 

Morales Monroy sobrepasa las 250 

funciones, Algo que no había ocurrido 

con anterioridad en el teatro 

guatemalteco. 

 

1977 

Surge la agrupación Teatro Vivo, 

eminentemente político y popular.  

Surge el encuentro de directores 

departamentales, a raíz de las muestras 

departamentales de teatro.  

. 

1978 

Se inaugura el Centro Cultural de 

Guatemala. Actualmente Centro Cultural 

“Miguel Ángel Asturias” diseñado por el 

arquitecto Efraín Recinos. 

El festival de Teatro Guatemalteco 

cambia de nombre a: Festival 

 

 

 

 

 

 

Herbert Meneses se hace acreedor al 

premio ONDAS en radioteatro a través 

de TGW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

88 

 

Guatemalteco de Teatro, el cual 

incluye obra de repertorio universal. 

Se disuelve el grupo de teatro 

“Federico García Lorca”, formado en 

el centro republicano español y salen 

al exilio los españoles republicanos 

que formaban el grupo. 

El Grupo escénico Sara Esteban 

(GESE) y el Sindicato Central de 

Artistas Teatrales y similares, 

desaparecen tras el derrocamiento del 

Gobierno de la Revolución. 

 Se inaugura el Teatro Nacional con el 

nombre de “Miguel Ángel Asturias”. 

Edificio construido en el antiguo 

Fuerte de San José 

 

1979 

Se funda el grupo Teatro Latino, por 

parte de: Hugo Lam, David Vivar y Raúl 

López. El grupo deja de presentarse en 

1986. 

Se funda el grupo Jasaju, por Edwin 

Navas, Mynor Sagastume y Betsy 

Arroyave. El grupo se disuelve en 

1986. 

 Se funda la compañía de teatro para 

niños “Guiñol”, por Antonio Almorza 

y Mildred Chávez. 

 

1980 

El grupo Teatro Vivo se exilia y 

continúa su labor como grupo en 

Francia. 
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El grupo La Galera se vio obligado a 

cerrar por la persecución que sufrieron 

algunos de sus integrantes. 

Se publica el libro: Teatro de Arte 

Universitario, TAU XXXII Aniversario. 

 

1981 

 El TAU es irrumpido por fuerzas 

armadas, dejando varios muertos y 

heridos. Entre los heridos la actriz Zoila 

Portillo sobrevive a 18 impactos de bala. 

Y se cierra el TAU por órdenes de las 

autoridades de la USAC 

 

1982 

Se funda Arte Estudio Kodaly por 

parte de Alma Monsanto. Funciona 

también como Academia de Teatro. 

Se funda el grupo Fantasía Gitepni, 

por parte de: Edgar Quiñonez, Raúl 

Loarca, Cristian Montenegro, Ángelo 

Medina y Ricardo Martínez. 

Se funda el grupo teatral Pierrots, por 

parte de: Rodolfo Orozco, Marco 

Esquivel, Joel Mendoza y Rudi Mejía. 

 

1984 

La actriz y directora Norma Padilla es 

asesinada.  

El grupo de Teatro XX, de la 

Facultad de Humanidades de la USAC, se 

disuelve y Roberto Díaz Gomar sale 

rumbo al exilio. 

Se funda el grupo CICLORAMA, por 

Rafael Pineda y Magnolia de Pineda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Meneses obtuvo el título de Maestro en 

Arte, Especializado en Teatro por El 

Instittuto de Bellas Artes y el Ministerio 

de Educacion de Guatemala.  
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1985 

Se bautiza la sala de teatro de la 

UP como Sala Manuel Galich  

Vuelven a escena las obras de Manuel 

Galich, Manuel José Arce, Víctor Hugo 

Cruz y Hugo Carrillo. Obras que se 

evalúan previamente por autocensura 

antes de ser presentadas.  

La Escuela Nacional de Teatro, 

Cine y Televisión, cambia de nombre a 

Escuela Nacional de Arte Dramático.  

Se crea en Ministerio de Cultura, 

durante el gobierno de Vinicio Cerezo 

Arévalo. 

Se hace el primer encuentro de 

Dramaturgos Departamentales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrillo, 1992; Meneses H. R., 2019; Martínez, 2020; Orantes, 2019; Vásquez, 

2016; Carrillo Padilla, La recuperación de la memoria, un aporte para la historia del 

Teatro en Guatemala, 1954-1996., 2013; Festival Nacional de Teatro, 2008; Aldana 

Ramírez, 2008; Oyamburu & Carrasco, 2019; Carrillo Padilla, 2009; Casa de las 

Américas, 2013; Molina, 2005; Corleto, 1979. 

 

 Apertura Democrática 1985-1996. En 1985 se llevaron a cabo las elecciones 

generales, durante estas elecciones se pudo observar un aspecto diferente, al postularse 

partidos con ideologías diferentes, como el Partido Socialista Democrático, considerado 

el primer partido de izquierda en participar en una elección desde 1950. Estas elecciones 

fueron un antecedente que mostró la necesidad de legitimidad y la falta de representación 

que sentía el electorado por los partidos de extrema derecha que ya estaban ubicados.  En 

este periodo de transición a la democracia, Vinicio Cerezo asumió la presidencia. Debido 
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a la permanencia del Conflicto Armado, su gestión se vio limitada, por lo que su gobierno 

estuvo influenciado por la institución militar. De acuerdo a Edmundo Urrutia, (2012): “se 

produjo la paradoja de un gobierno civil democrático coexistiendo con estructuras 

clandestinas contrainsurgentes” (pág. 326). Las operaciones militares continuaron, la 

represión hacia el pueblo continuó, pues el gobierno no ejercía de manera independiente, 

al estar ligado a las influencias militares. Por otro lado, se realizaron negociaciones para 

iniciar un proceso de paz. En 1987 se hizo la propuesta de un pacto entre partido políticos, 

con la finalidad de que estos se comprometieran a defender la democracia. Urrutia platea 

que, este pacto buscaba dirigir la transición a la democracia al entendimiento entre 

organizaciones políticas, en contra posición a las conspiraciones que se organizaban por 

parte del ejército. El país se encontraba en medio de enfrentamientos por las reformas 

tributarias. Ya habían ocurrido varios intentos de golpe de estado y varias acusaciones de 

corrupción en la administración del gobierno, por lo que no era extraña la situación 

económica crítica que se presentaba, además, todos estos sucesos deterioraron la imagen 

del partido de Cerezo y por ende de su gestión. Para 1990, tras ser rechazada la 

candidatura de Efraín Ríos Montt por el organismo electoral y de justicia, las elecciones 

se vieron afectadas por el voto evangélico de rasgos conservadores, el cual, al ser mayoría, 

llevo a la presidencia a Jorge Serrano Elías, el primer presidente evangélico de Guatemala 

(Urrutia, Segunda parte. Partidos Políticos de 1985 a las elecciones de 1999 despues de 

la firma de los Acuerdos de Paz. En: Guatemala: Historia reciente (1954-1996), 2012).  

Durante este gobierno existió oposición de parte de distintos sectores, pues el gobierno 

privatizó varios sistemas por cumplir compromisos con organismos internacionales. Tras 

la oposición y lucha dentro del gobierno, el congreso y sectores privados por las acciones 

de Serrano, la corrupción en el país llegó a su apogeo. El presidente disolvió al Congreso, 

intervino la Corte Suprema de Justicia y anuló 46 artículos de la Constitución de la 

República. Inició un autogolpe “El Serranazo”, luego de presiones nacionales e 

internacionales, Serrano salió al exilio. El Congreso, 4 días después, nombró como 

presidente a Ramiro de León Carpio, quien antes fungía como Procurador de los Derechos 

Humanos. En 1994 se promovieron reformas a la Constitución. Estas reformas 

aumentaron la corrupción dentro del congreso, y significaron un retroceso para el país. 
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Tras el clima político que dejaron las nuevas reformas, se llevaron a cabo en 1995 

elecciones presidenciales, dejando en el poder a Álvaro Arzú candidato del Partido de 

Avanzada Nacional (PAN). Durante este gobierno se firmaron los Acuerdos de Paz en 

diciembre de 1996. Este partido fue un partido de empresarios y familias criollas, 

buscaban modernizar el Estado con las tendencias de las instituciones internacionales, 

con un modelo neoliberal (Urrutia, 2012). En cuanto al teatro, durante el gobierno de 

Cerezo se crea el Ministerio de Cultura y Deportes, desapareciendo la Dirección General 

de Cultura y Bellas Artes. Por otro lado, las muestras departamentales de teatro fueron 

desapareciendo, el gobierno no se preocupaba por una política de cultura. Según Carrillo 

(1992) esta época, corresponde a un panorama con violencia política, que representó 

menos presencia de autores y producciones con propuestas escénicas sin fondo, sin 

contenido y sin ninguna trascendencia reflexiva propuesta al público. Sin embargo, se 

mantuvieron abiertas las salas de teatro con llenos completos y se abrió campo para 

escenógrafos, luminotécnicos, diseñadores de vestuario y maquillaje. A pesar de la 

autocensura que se mantenía entre los teatristas, se realizaron festivales de teatro, talleres 

de dramaturgia, festivales de arte y cultura, festivales de barrios, las muestras 

departamentales de teatro, temporadas de teatro para niños, temporadas de teatro para 

estudiantes de nivel medio y teatro en diferentes facultades de la USAC. Aunque la 

realidad de esta época es confusa y pareciera que el movimiento teatral no desapareció, 

es importante resaltar, que el teatro sufre una importante caída, en cuanto a su contenido. 

Por su parte, Herbert Meneses cumple 40 años de trayectoria artística y dirige obras que 

estaban dentro del panorama que se presentaba en ese momento, como Un Tranvía 

Llamado Deseo y la comedia satírica escrita por él Danza con Bolos. Uno de los rasgos 

fundamentales que marcan su trayectoria durante esta época, es su participación en la 

película El Silencio de Neto, premiada en diferentes festivales a nivel internacional. Para 

Herbert en esa época, Rubén Morales Monroy, Carlos Catania, Carlos Ferreyra, Domingo 

Tessier, Rene Figueroa y Víctor Hugo Cruz, se convierten en personalidades prominentes 

en su recuerdo.  
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4.6.10 Línea de tiempo 4: Historia del Teatro guatemalteco en la ciudad capital y 

desde la perspectiva de Herbert Meneses, su vida y trayectoria de 1985 - 1996. 

1987 

Se cambia el nombre del Teatro Nacional 

a Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 

en honor al ganador del Premio Nobel de 

Literatura en 1967. 

 

Se consolida el Grupo Teatral Centauro. 

Se funda el grupo Diez Jr. Fundado 

por Ricardo Martínez. 

 

1988 

Se organizó la Asociación 

Guatemalteca de Trabajadores del 

Teatro (AGTTEA). 

 

 

1990 

Se quema el Teatro Abril. 

Se le agrega al nombre de la Escuela 

Nacional de Arte Dramático el nombre 

del maestro Carlos Figueroa Juárez.  

 

 

 

 

 

 

 

1994 

Surge la Asociación Nacional de Actores 

y Técnicos de Guatemala (ANAYT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meneses participó en producciones 

radiales educativas para la Dirección de 

educación básica rural. 

 

 

Meneses participó en la teleserie Al filo 

de la ciudad, produccion que ganó el 

premio internacional “Rosa Cisneros”, 

para Guatemala. 

Herbert Meneses cumplió 40 años de 

Trayectoria Artistica.  

 

1993 

Meneses dirigió la obra Un tranvía 

llamado deseo de Tennessee Williams. 

 

 

Meneses escribió y dirigió la comedia 

satírica Danza con bolos. 

 

Meneses participa como protagonista de 

la película guatemalteca El silencio de 

Neto, película premiada en diferentes 
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Se funda el Puente 

Centroamericano de Teatro. 

festivales: New York, New England 

(mejor Opera Prima), Biatriz, Francia 

(Premio especial del jurado) y en Huelva, 

España (premio Quijote). 

Meneses considera que Rubén Morales 

Monroy, Carlos Catania, Carlos Ferreyra, 

Domingo Tessier, René Figueroa y 

Víctor Hugo Cruz, se convierten en las 

personalidades más prominentes para esta 

época, en su recuerdo. 

 

1996 

Herbert Meneses dirige y actúa la obra Tu 

Rol, presentada como teatro didáctico 

espiritual.  

También dirige La Cruz de Tiza y Cuánto 

Cuesta el Hierro, obras de Bertolt Brecht 

con el grupo de estudiantes de 

humanidades de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. 

Fuente: Carrillo, 1992; Meneses H. R., 2019; Martínez, 2020; Orantes, 2019; Vásquez, 

2016; Carrillo Padilla, 2013; Festival Nacional de Teatro, 2008; Aldana Ramírez, 2008; 

Oyamburu & Carrasco, 2019; Carrillo Padilla, 2009; Casa de las Américas, 2013; Molina, 

2005. 

 

Agenda de Paz 1996-2012. Esta etapa supone el final del período de la guerra, 

aunque en 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz, esto se hizo sobre un país que había 

quedado devastado tras las olas de violencia y terror que se habían instaurado en el país. 

Los acuerdos de paz consistieron en acuerdos suscritos por la Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca (URNG) y el Gobierno de la República, con el propósito de poner 

fin a los 36 años de guerra en el país por medio de soluciones pacíficas. Estos acuerdos, 
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buscaban la construcción de una cultura de paz y se adquiría un compromiso por 

investigar las violaciones de derechos humanos; el reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas, entre otros temas. Sin embargo, según lo plantea Urrutia (2012), 

durante este gobierno se privatizaron la empresa telefónica y la empresa de electricidad, 

creando una contradicción entre la agenda del partido y el contenido de los Acuerdos de 

Paz.  

En 1999 se llevaron a cabo elecciones en nuevo escenario, que permitió la 

participación de todas las fuerzas políticas existentes. (Urrutia , 2012, pág. 341). El 

ganador de estas elecciones fue Alfonso Portillo por el partido FRG. Siguieron al 

gobierno de Portillo, los gobiernos de Oscar Berger y Álvaro Colom. Con el cambio de 

siglo, y tras las batallas y cambios por las que el país de vio afectado, iniciaron nuevos 

indicadores que mantendrían al país en un Estado de decadencia. Los índices de pobreza 

se hicieron cada vez más altos, creció la tasa de homicidios y se creó un terreno cada vez 

más amplio para el narcotráfico. A partir del 2000 según Romano (2012) siguen décadas 

de violencia, pobreza e inseguridad. Durante el gobierno de Álvaro Colom, a pesar de que 

se dieron avances en la lucha contra la impunidad, también creció la explotación de 

recursos naturales en territorios indígenas. Con relación al teatro, es necesario hacer notar 

que dentro de los Acuerdos de Paz existió un vacío en cuanto a temas de cultura. A pesar 

de ello, se dio el surgimiento de iniciáticas y creaciones artísticas nuevas a finales de los 

90 e inicios del siglo XXI. Además, se generaron espacios de encuentro, procesos 

independientes, la toma y recuperación de espacios públicos; los proyectos 

experimentales, intentos de modernización de las instituciones públicas encargadas del 

sector cultural, entre otras manifestaciones. (Hagamos Memoria. La evolución del sector 

cultural en Guatemala, 1996-2016, 2017, págs. 25-28).  Para Herbert Meneses, los 

Acuerdos de Paz y el cambio de siglo también trajeron consigo movimientos importantes 

en su carrera. Con el cambio de siglo Meneses participa en más de una producción 

cinematográfica, continúa presentado el monólogo El Diario de un Loco y dirige a su hijo 

Siddhartha en la Obra Novecento. Además, recibe varios reconocimientos por sus años 

de trayectoria artística y su aporte al arte. Según Meneses, tras las secuelas de Conflicto 
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Armado Interno, el teatro cambia y se transforma en el teatro de JAJA, una forma de 

teatro cuyo contenido según Meneses, no representa un espacio que genere dialogo ni 

controversia, por lo que su forma de hacer teatro también se ve afectada y en ocasiones 

se transforma y cae en esta forma de representación.  

 

4.6.11 Línea de tiempo 5: Historia del Teatro guatemalteco en la ciudad capital 

y desde la perspectiva de Herbert Meneses, su vida y trayectoria de 1996 - 2012. 

1997 

Surge el grupo Espacio Blanco  

1998 

Nace Rayuela Teatro Independiente, 

considerado como puntero en la 

transformación estética hacia las 

vanguardias escénicas y como núcleo de 

gestión de proyectos. 

 

 

 

 

1999 

Se funda la Red Guatemalteca de Teatro. 

 

2000 

Surge el grupo Kaji´toj 

Surge el grupo Caja Lúdica   

 

 

 

 

 

 

 

 Herbert Meneses dirige la obra 

Espectros de Henrik Ibsen. 

                                                                       

Herbert Meneses dirige la obra: Aquí está 

tu son Chavela, como parte del 

centenario de la Huelga de Todos los 

Dolores de la USAC. 

 

Meneses dirige la obra La empresa 

perdona un momento de locura. 
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2002 

ASDI apoya la creación de 

Proyecto Carromato para la capacitación 

teatral de la región centroamericana en 6 

áreas: actuación, dirección, producción, 

dramaturgia, crítica, y periodismo 

cultural. El proyecto inicia en 2004. 

Se crea Thriambos 

Producciones/Estudio de teatro 

 

2003                                                              

El Instituto Guatemalteco de Cultura 

Hispánica (IGCH) se traslada a zona 4, 

con el nombre de Centro Cultural de 

España (CCE). 

2004                                                    

Comienza a desmoronarse lo que fue el 

inicio de un movimiento teatral 

contemporáneo. 

El CCE inaugura el proyecto de 

Laboratorio de creación escénica. 

Se crea el grupo Andamio Teatro 

Raro  

2006 

Se realiza el primer encuentro de 

Proyecto Lagartija C.A. 

Inicia una nueva edición de Festival, 

bajo el nombre: Festival Nacional de 

Teatro. 

En sesión celebrada por el 

Consejo Superior Universitario de la 

USAC, se aprueba por unanimidad el 

Proyecto de Creación de la Escuela 

Superior de Arte (ESA), logrado por la 

comisión para el desarrollo de este 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meneses participa como actor en la 

película Invisible Evidence, bajo la 

dirección de Alejandro Castillo 

 Meneses participa como actor en la 

película Donde acaban los caminos. Y 

dirige a su hijo Siddhartha Meneses en la 

obra Novecento. 

       

                                                                 

El Ministerio de Cultura y Deportes le 

otorga a Herbert Menses, la medalla de 

Honor “Hugo Carrillo” por su destacada 

labor como maestro, actor, productor y 

director.  

Dirige la obra La Ratonera, de Agatha 

Christie  

Meneses refiere la creación de la Escuela 

Superior de Arte de la USAC. 
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proyecto, integrada por los maestros: 

Marco Augusto Quiroa (Artes Visuales), 

Antonio Crespo Morales (Danza), Víctor 

Hugo Cruz (Arte Dramático) y Jorge 

Sarmientos (Música), tras 22 años de 

gestiones administrativas. 

2007 

Se abre convocatoria para el Plan de 

Arte Universitario de Promoción y 

Graduación para artistas con 

experiencia profesional (PLART). 

Se da inicio a los Encuentros de 

Estudiantes de Teatro, organizado por 

los directores de las distintas 

instituciones educativas de teatro.  

 

 

2008 

Surge el festival de títeres “Titiritlán” 

Se funda el colectivo Las Poderosas 

Teatro. 

Se publica el libro: El Teatro de Arte 

Universitario, escrito por Francisco 

René Aldana Ramírez. 

Se crea en grupo Artistas Trabajando.  

2009 

Se crea la Compañía Nacional de Teatro 

por Acuerdo del Ministerio de Cultura y 

Deportes. La misma solamente logra 

realizar una producción de la obra Los 

Fantoches, de Carlos Solórzano, y hasta 

la fecha no se ha dado seguimiento a la 

puesta en marcha de la misma. 

2010 

Se crea la academia de teatro Escenarte  

 

 

 

 

 

                                                                     

La USAC, la Dirección General de 

Extensión, el Centro Cultural 

Universitario y el TAU realizan 

homenaje a Herbert Meneses por su 

trayectoria artística. En este mismo 

evento se presenta el monólogo 

Novecento, puesta en escena en la que 

Herbert Meneses dirigió a su hijo 

Siddhartha Meneses.  

 

                                                                               

 

Meneses menciona la creación del Plan 

de Arte Universitario de Promoción y 

Graduación para artistas con experiencia 

profesional (PLART). 

 

 

                                                                              

Se gradúa la primera cohorte de PLART, 

del cual Herbert es parte. Obtiene el 

título de Licenciado en Arte Dramático 

con especialización en Actuación. 
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2011 

Se crea el grupo Teatro Soporte, 

formado por: Victoria Zuleta, Claudio 

Padilla, Braulio Padilla, Emy Coyoy, 

Oswaldo Amézquita y Daniela 

González. 

Se funda el Laboratorio Teatral de 

Artes Landívar bajo la coordinación y 

dirección de Patricia Orantes Córdova. 

2012 

Se realiza el proyecto “Las industrias 

culturales y creativas en Guatemala” 

gracias a OIKOS y AECID. 

El Encuentro de Estudiantes de Teatro 

es organizado por los Estudiantes y deja 

de estar a cargo de las instituciones 

educativas de teatro. 

 

Fuente:  Meneses H. R., 2019; Martínez, 2020; Orantes, 2019; Vásquez, 2016; Carrillo 

Padilla, La recuperación de la memoria, un aporte para la historia del Teatro en 

Guatemala, 1954-1996., 2013; Festival Nacional de Teatro, 2008; Aldana Ramírez, 2008; 

Oyamburu & Carrasco, 2019; Carrillo Padilla, 2009; Casa de las Américas, 2013; Molina, 

2005. 

 

Actualidad 2012-2019. Para Tratar de Guatemala en su contexto histórico y 

político en la actualidad es necesario, como en todo hecho histórico, ver hacia atrás. Lo 

ocurrido en hitos históricos anteriores permite entender en donde estamos colocados 

como sociedad hoy en día, o quizás vislumbrar un camino distinto en donde se tomen 

como base todos aquellos acontecimientos y hechos pasados relevantes para Guatemala. 

Se hablaba de construir un estado democrático, sin embargo, el terror estatal vivido entre 
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1982-1992 propiciaron un estado de apatía y poco interés y se tacha a dichas revoluciones 

de innecesarias. Torres (2016) menciona que aún se puede observar represión a ciertos 

sectores del país; los sectores quizás más pobres y aparentemente más vulnerables, como 

el sector campesino, que ha sido y sigue siendo víctima de la criminalización por la 

defensa de sus territorios y de la tierra. En estos casos es en donde se hace necesaria la 

aparición de una voluntad innovadora para redefinir el Estado en el que se vive. 

Guatemala experimenta un periodo histórico que pareciera una transición de régimen, el 

cual presenta varios síntomas: El Estado no es lo suficientemente representativo de las 

nuevas fuerzas sociales, no hay partido de gobierno y casi no hay partido, ni gobierno. 

No existe un programa político ni es el partido del presidente el que tenga algún conocido 

proyecto para dirigir el país. Los resultados electorales alteraron el escenario político, en 

este caso se habla de FCN-Nación y Jimmy Morales, quienes ganaron por no tener color 

político, colocándolos en un terreno gris conservador, de una derecha que no entiende qué 

país está manejando (Torres , 2016). Aunque son datos que reflejan un estado de hace 

apenas cuatro años, es el estado que prevalece y continúa en la actualidad, bajo los 

mismos parámetros y condiciones sociales. Es evidente que, bajo estas visiones de 

desconcierto, quienes ganan más, son las fuerzas ya organizadas o en el poder, las cuales 

pretenden a toda costa, mantener el status quo. En 2016 el pueblo estaba a la espera, que 

se ha postergado hasta hoy de un posible cambio que se instaló quizás por la confianza 

que inicialmente estos partidos despertaban en la población. Sin embargo, el prestigio 

político tarda poco y fue así que despertó desconfianza e inseguridad casi de inmediato. 

Una inseguridad que da la sensación de estar siempre en peligro, o las amenazas a las 

autoridades, o ataques contra dirigentes u organizaciones de derechos humanos, que hace 

quizás volver a sentir lo que se vivía en los ochenta. Según Torres, el clima político que 

se vive es suelto y libre, repitiendo patrones de autoritarismo. Sin embargo, es importante 

hacer énfasis en movimientos logrados por la población guatemalteca con fines 

democráticos y con el fin de pretender ser una revolución. Estos movimientos que 

sucedieron entre 2015 y 2016 propician en los ciudadanos un sentir de entusiasmo, una 

confianza en la masa que no votó por la derecha. Se instaló un movimiento cívico y de 
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políticas desde la juventud. Se generan acciones desde la izquierda, se abren debates 

ideológicos y se gesta una esperanza en el futuro.  

Es importante mencionar que los movimientos liderados por jóvenes de distintas 

instituciones educativas y organizaciones políticas, propician un ambiente de militancia 

y debate, de organización y de lucha social. Esto significa para Guatemala, una 

oportunidad para reunirse, reorganizar y en la medida de lo posible, unificarse. Es claro 

que el Estado guatemalteco es débil, pues no satisface de manera razonable sus funciones 

básicas de orden, cohesión, seguridad y bienestar. Y de igual manera, es débil porque no 

logra ejercer autoridad en lo “horizontal”. Es importante mencionar que, en Guatemala, 

las profundas huellas de la dictadura militares crearon condiciones para revalorizar la 

democracia y estimular nuevas maneras de abordar las relaciones entre Estado y 

democracia. Se trata de establecer un Estado fuerte, tal y como se quiso en la Revolución 

de octubre de 1944, tal y como lo busca la juventud de hoy. Morales (2018) hace énfasis 

en que hasta el 2018, cuando ya han pasado más de dos décadas desde que se firmaron 

los Acuerdos de Paz, el teatro sigue siendo un tema y un espacio de discusión sobre la 

memoria y la historia. Recalca también que poco se habla de las visiones patriarcales y 

androcentristas que han prevalecido y que se replican en la actualidad, generando 

invisibilidad del teatro de mujeres dentro de las luchas sociales. 

Los contextos políticos recientes, también forman parte del teatro actual, desde 

sus formas y necesidades de existencia, pues son tales hechos, los que permiten tener una 

vivencia distinta de la realidad. Por eso, tal y como Morales expone, es importante 

mencionar los juicios por genocidio, por la quema de la Embajada de España el 31 de 

enero de 1980, por violencia y esclavitud sexual en Sepur Zarco y la quema del Hogar 

Seguro en donde murieron calcinadas más de cuarenta niñas. Además de la crisis 

institucional que ha desestabilizado a la clase política desde abril de 2015. Son casos 

importantes y relevantes de mencionar pues son para el país y para la sociedad, pequeños 

logros que suponen un cambio en la estructura hacia la democracia. Los juicios llevados 

a cabo son destellos de justicia para un país que aún adolece de tanta muerte. La quema 
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del Hogar Seguro es un claro ejemplo de descuido y poco valor al tema de la niñez y 

juventud para los poderes que gobiernan el país. 

En esta época, se crea un nuevo teatro, como lo platea Morales (2018), se trata del 

nuevo teatro del mestizaje guatemalteco. El teatro en esta época, surge desde la vertiente 

del pasado, de la historia y del cuestionamiento de las condiciones actuales con relación 

al entorno. De este contexto en el que se dan las condiciones para un teatro de mestizaje 

que cuestiona la historia, empieza a surgir en el país el teatro autobiográfico.   

Muchas de las puestas en escena que se han caracterizado por ser autobiográficas, 

surgen de la experimentación. En manos de nuevos grupos y grupos ya establecidos con 

anterioridad, la escena guatemalteca se ha visto caracterizada por nuevas tendencias, o 

tendencias que se habían quedado atrás como consecuencia de los acontecimientos del 

pasado. Pero que poco a poco empiezan a surgir, con nuevos lenguajes escénicos, y con 

una esencia que caracteriza lo que podría ser el nuevo teatro guatemalteco. Para llegar a 

tales conclusiones, Morales hace un breve recorrido de cómo el teatro se ha visto afectado 

por diversos ambientes políticos que se han suscitado en Guatemala. Hace referencia a 

Jorge Hugo Carrillo cuando menciona que de los 70 a los 80, el teatro político fue una 

respuesta ante la crisis política y genocidio. Luego se instala el teatro JAJA, como una 

respuesta “apolítica” de las clases medias en los 90 (Morales, 2018, pág. 1). Y ya en los 

inicios de la década de los 2000, en el teatro se planteó un escenario más propio y más 

maduro políticamente hablando.  

El teatro de hoy da legitimidad a la historia al reconocer sus sistemas de 

desigualdades perpetuados, sus condiciones de poscolonialidad, de posguerra y de la 

violencia que la crisis política, la corrupción, el empobrecimiento, la desigualdad y el 

narcotráfico han agudizado. Es un teatro que hierve desde la resistencia de cuestionar su 

propia historia desde sus particularidades, y no por eso desde discursos individualistas tan 

nocivos en condiciones de crisis, sino desde particularidades colectivas en un país diverso 

y plural. En palabras de Morales, al hablar del Nuevo Teatro Guatemalteco, se habla de 

la creación de nuevos lenguajes escénicos como su preocupación esencial. Un nuevo 
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teatro que coexiste con un medio teatral poco experimental, anacrónico y comercializado 

en su mayoría. Este nuevo teatro del que se habla, es el que apunta a procesos teórico-

prácticos, experimentales, científicos y políticos, que busca un público variado, y que 

parte como ya se mencionó anteriormente, desde una postura personal, pero política que 

se convierte y traduce en una colectiva. 

Morales (2018) afirma que la memoria en sus múltiples y variadas dimensiones 

parece ser el leitmotiv de la escena guatemalteca actual. Esto visto como una necesidad 

de conocer, estructurar, desestructurar y reconocer las piezas de la historia nacional, una 

historia comunitaria, familiar y personal que se conoce inconclusa, vedada y casi 

inaccesible. 

El teatro que se empieza a hacer en Guatemala actualmente, es un teatro que 

pretende comprender lo histórico a través del cuerpo, de lo que se vive para resignificar 

las formas y el teatro per se: 

La pasión y el desencanto persisten, pero abordados desde discursos de posguerra, 

no de guerra. Ya no son las trincheras el campo ideológico, son las ideas y las 

sensibilidades que la guerra dejó; el desencanto tampoco procede del fracaso de 

las revoluciones, sino de las frustraciones políticas inmediatas, personales, 

familiares, las contradicciones intimas. ¿Acaso el ejercicio político más eficaz 

para la (auto) reflexión viene de la vivencia, la memoria y el cuerpo? Un cuerpo 

que se hace consciente desde lo emocional, lo racional y lo político de su contexto 

y de la incidencia que tiene en él, es un cuerpo político, y un cuerpo teatral, en 

posibilidad de representación, de abstracción y síntesis del movimiento. (Morales, 

2018, pág. 4) 

Ante la pregunta planteada por Morales, es importante que la pregunta viaje hacia 

los colectivos, hacía los hacedores teatrales, pues son aquellos que intervienen en el medio 

teatral quienes deben cuestionarse y reflexionar sobre las formas, sobre las ideas y todas 

aquellas, que tal y como lo señala Morales, frustraciones que permitan conectar la historia 
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con la realidad y generar a partir de allí, estos nuevos lenguajes, estas nuevas propuestas 

para que en Guatemala, verdaderamente se geste un Nuevo Teatro que ponga en foco a 

Guatemala en relación con el quehacer teatral. 

  En este periodo, Herbert Meneses celebra más de 60 años de trayectoria artística. 

Aunque se mantiene alejado de la escena teatral, forma parte del Laboratorio Teatral de 

Artes Landívar en 2016, y la última obra en la que se presentó fue: Fragmentos de nuestro 

diario vivir, como parte del proyecto Escénica Poética. Meneses plantea que lo que ve 

ahora en el teatro no genera en él una expectativa que lo motive a ir al teatro. Menciona 

a Patricia Orantes y Mercedes Fuentes como figuras que han logrado un cambio en la 

escena guatemalteca. Otras de las razones por las que Meneses se ha mantenido alejado 

de la escena teatral guatemalteca son los quebrantos de salud, que ha tenido que afrontar 

en los últimos años.  

 

4.6.12 Línea de tiempo 6: Historia del Teatro guatemalteco en la ciudad capital 

y desde la perspectiva de Herbert Meneses, su vida y trayectoria de 2012 -2019. 

2013 

El CCE se traslada al antiguo edificio del 

Teatro Lux en zona 1 y se posiciona 

como un espacio clave para el teatro 

emergente y alternativo, así como para la 

formación teatral del medio. 

Se publica el libro, Guatemala Historia 

Reciente (1954-1996) Tomo V, Cultura y 

Arte en un país de conflicto, y dentro del 

libro el Capítulo XXIX, La recuperación 

de la memoria, un aporte para la historia 

del teatro en Guatemala 1954-1996, 

escrito por Jorge Hugo Carrillo Padilla. 

Se publica la Revista Conjunto 169 

dedicada a Guatemala. Homenaje a 
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Manuel Galich: Raíces y realidades de la 

escena guatemalteca. 

Se publica el libro, El futuro empezó 

ayer. Apuesta por la nueva escritura en 

Guatemala. Dentro del libro: Teatro 

Plural, panorama del teatro 

guatemalteco 1996-2011, escrito por Luis 

Carlos Pineda. 

Se crea el proyecto Escénica Poética por 

parte del CCE Guatemala y editorial 

Catafixia. 

   

2014 

Se crea el grupo Actoris 

  

2015 

Se realiza el último Encuentro de 

Estudiantes de Teatro.  

Se gradúa la primer Licenciada en 

Arte Dramático de la Escuela Superior de 

Arte, María Isabel Yela. 

 

2016 

Se crea la Asociación de Artistas 

Teatrales de Guatemala (ARTEATRO). 

Se crea el grupo Proyecto Apartamento 

302 

Se crea el grupo Resiliencia Teatro Social 

 

2017 

El Ministerio de Cultura y Deportes inicia 

una labor de apoyo al artista con ayudas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbert Meneses es homenajeado por 

parte del Ministerio de Cultura y 

Deportes, por su trayectoria y aporte al 

medio teatral nacional. 

 

                                                                           

Meneses formó parte del Laboratorio 

Teatral de Artes Landívar. Participa con 

la obra Legado Inútil escrita por 

Margarita Kenefic. 
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en boletos aéreos, talleres artísticos, 

producción de obras y giras artísticas. 

Se crea el grupo Colectivo Hilo Rojo. 

Se crea el grupo Alquimia Escena. 

Se crea el grupo Neljasta. 

2018 

Luis Antonio Morales Rodríguez escribe 

para la revista Conjunto, el artículo 

Teatro biográfico o la estética de la 

resignificación: Tendencias en la escena 

actual guatemalteca, en donde se refiere 

a la escena actual guatemalteca a partir 

de los trabajos realizados por: Evelyn 

Price, Victoria Zuleta, Alejandra 

Garavito, Marcelo Solares, Braulio 

Padilla, Patricia Orantes, Delia Cumes, 

Cecilia Porras, grupo Hormigas, 

Andamio Teatro Raro y El Laboratorio 

Teatral de Artes Landívar.   

2019 

 

 

 

 

 

                                                                 

Meneses forma parte del proyecto 

Escénica Poética del CCE. Presenta la 

obra, Fragmentos de Nuestro Diario 

Vivir. Dirigida por Patricia Orantes y 

Braulio Padilla. 

Se inicia el proceso para la convocatoria 

del proyecto Triángulo Teatro, el cual 

apoyará económicamente la creación y 

difusión de obras europeas en la región 

del triángulo norte de CA. 

 

Se crea el grupo La Colectiva Teatro.  

 

Fuente: Meneses H.R., 2019; Martínez, 2020; Orantes 2019; Carillo Padilla, 2013; 

Oyamburu &Carrasco, 2019; Casa de las Américas, 2013; Morales, 2018.    

A lo largo de las líneas de tiempo que se construyeron para cada hito histórico que 

marcó un antes y después en la vida artística, social y política de Guatemala, existen 

hechos que no pudieron registrarse como tal, ya que, dentro de los registros consultados, 
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los hechos aparecen sin fechas exactas y se imposibilita registrarlos debidamente. Sin 

embargo, son acontecimientos que se considera necesario e importante mencionar debido 

a la carga histórica que representan y significan para el medio teatral y para la sociedad 

guatemalteca. Entre estos hechos resalta la quema de la UP que sufrió un atentado, 

mediante la colocación de una bomba dentro de las instalaciones, lo que implicó la 

censura en cuanto al tipo de teatro que debía presentarse, o no, en el tiempo del Conflicto 

Armado Interno. Este atentado supuso una baja en la calidad de las obras que se llevaban 

a escena. En este contexto histórico es ineludible mencionar la represión y violencia que 

varios artistas sufrieron durante el Conflicto, tal el caso de Carlos Obregón, actor que fue 

detenido y golpeado por fuerzas armadas, siendo este histrión uno de muchos actores y 

actrices que salieron al exilio obligados por la violenta represión que acontecía en el país. 

Solo por mencionar algunas personalidades como: Manuel Colom Argueta, Norma 

Padilla, Oliverio Castañeda, Otto René Molina, y Alberto Fuentes Mohr son asesinados, 

Juan Molina Loza es desaparecido, y se consuman secuestros y asesinatos de muchísimos 

otros y otras, que constituyen para el teatro, para el arte y la sociedad en general, pérdidas 

irreparables e injustas, así fueron lamentables todos los hechos violentos acontecidos en 

este período de la historia. Torotumbo, una de las obras de Miguel Ángel Asturias que 

llevó a escena Hugo Carrillo, fue una de las obras que motivó la censura por su contenido 

político. Y no está de más mencionar que, el inicio del Conflicto Armado Interno, supone 

el inicio también de un desequilibrio social generado por el miedo y existe, según los 

datos obtenidos para dichas líneas, periodos en donde aparentemente no hay registro de 

actividad teatral, que deja abierta la posibilidad de investigaciones más profundas y 

minuciosas. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Gracias al trabajo investigativo llevado a cabo, con el fin de responder a la 

pregunta que dio origen al presente trabajo, planteada en los siguientes términos: ¿Cómo 

se relaciona la vida personal y trayectoria artística y docente de Herbert Meneses, con la 

historia del teatro en Guatemala? fue posible transitar por los caminos de la: 

historiografía, la teatrología y la biografía. Tres sustentos teóricos que permitieron sentar 

las bases de dicha investigación y desarrollar la respuesta, a partir del análisis de los datos 

recolectados, clasificados, y analizados, para presentar los resultados finales los cuales se 

exponen a continuación. 

 La relación entre Herbert Meneses y el teatro guatemalteco, evidencia un vínculo 

activo de participación en diversas áreas de abordaje y tránsito en el ámbito de la creación 

teatral, mostrando en todo momento respeto y compromiso hacía el quehacer y la 

construcción de la historia que se registra en la presente tesis. Es importante destacar que 

Herbert Meneses indicó que no era afín a ningún movimiento político, o a grupos con 

nichos ideológicos. Fue claro observar, a partir de las diversas obras en las que participó, 

que su postura política se identificó con la necesidad de un cambio a través del 

pensamiento y desde la individualidad personal. Esta postura fue la que, en la mayoría de 

sus obras, trató de reflejar. Incluso aludió a la manipulación de masas que se genera desde 

un poder superior en el país, a través de metáforas aparentemente sencillas, pero que 

propiciaban un confrontamiento con la realidad desde otro punto de vista; quizás más 

sensible en términos de indagar en las historias personales. 

Guatemala, y por ende el teatro del país, fueron modificados por diversos hitos 

históricos que marcaron un antes y un después en todas sus prácticas y formas de verlo o 

entenderlo. A partir de estos hitos históricos: Revolución, Contrarrevolución, Conflicto 

Armado Interno, Apertura Democrática, Agenda de Paz y actualidad, que atravesaron la 

vida personal y trayectoria artística de Herbert Meneses, se logró identificar la relación 

entre Meneses y el teatro durante cada época y el teatro dentro de cada contexto histórico. 
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Es indudable que los hechos políticos y sociales modificaron de manera, directa o 

indirecta, toda la forma de vivir y también de abordar o crear el teatro del sujeto histórico.  

Por otra parte, en el presente trabajo se observó cómo el teatro fue modificándose 

a partir de ciertas aperturas culturales, pasando por limitaciones y censuras que debilitaron 

el quehacer teatral.  Estas modificaciones llegaron al punto de instalar en el medio y en el 

imaginario colectivo una forma de teatro que inició como respuesta “apolítica”, 

convirtiéndose en propuestas que marcan y generan una cultura homofóbica, machista, 

sexista, racista y discriminativa. A este tipo de teatro se le conoce hoy en día como teatro 

“Jaja”. Un tipo de teatro que supo y ha sabido posicionarse en el público guatemalteco 

como una manera poco reflexiva de hacer teatro, dejando de lado la necesidad de generar 

cambios de conciencia o plantear cuestionamientos sobre la realidad y la coyuntura social, 

política y económica del momento.  

Posteriormente, también se observan avances de la actividad teatral en cuanto a 

publicaciones de obras de dramaturgos guatemaltecos, artículos sobre historia del teatro, 

además de la formación de grupos y propuestas artísticas que han existido hasta hoy en 

día. Actualmente, se descubre un nuevo teatro, un teatro que aborda o pretende abordar 

el tema político desde la corporalidad, el cuerpo como territorio social y político; además 

de las relaciones que puedan existir de acuerdo a la historia personal de cada involucrado. 

También inicia un teatro que defiende la diversidad y la inclusión, lo cual, genera apertura 

hacia nuevos públicos y nuevos hacedores del quehacer teatral. Sin duda, aunque 

lentamente, la dignificación del arte se va colocando en la historia del teatro y del país.  

 Por otro lado, debe señalarse que, Meneses no encuentra relación entre la 

participación política a partir de nichos ideológicos y movimientos masivos. Su estrecho 

vínculo entre el teatro y la historia se fundamenta en la idea de un teatro que pueda generar 

cambios de conciencia. Según palabras exactas de Meneses, se trata para él, de una 

evolución de los seres humanos, en que den un salto cuántico hacia una nueva mentalidad, 

porque asegura que, desde su posición y pensamiento personal, es a partir del cambio 

individual que se puede expandir la paz, la armonía y la verdad. Y si bien, el teatro no 
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puede modificar a grandes grupos o sectores sociales, montar propuestas teatrales que 

permitan confrontar al espectador con su realidad en sus diversas manifestaciones, será 

siempre un teatro que permita dar ese salto al que Meneses se refiere, hacia una nueva 

mentalidad. 

Es fundamental conocer el pasado para comprender el presente de cualquier 

historia. En este sentido, conocer la vida y trayectoria de Herbert Meneses, permite trazar 

un posible camino en el cual se indague su relación con la historia del teatro guatemalteco. 

Según Gaos (1960) la historiografía es lo integrado por el historiador, lo histórico y lo 

designado por aquel a éste.  Para el presente estudio fue relevante e importante, conocer 

los hitos históricos, pues sin el conocimiento de la historia del teatro y de la vida de 

Herbert Meneses, no habría sido posible identificar la relación entre ambas partes y 

reconocer que la vida de una persona es fundamental para contar la historia de un 

movimiento y viceversa. La historiografía como método, permite la reinterpretación, más 

que como método de memoria, también es un modo de valoración. La historia es una 

forma de observar a todos los entes inmersos dentro de ella. Albarrán (2010) considera 

que la historiografía del arte, busca convertir el arte en materia de historia. A pesar de que 

se cuenta con documentación de la historia del teatro, la historia que un individuo narre, 

se considera importante para la reconstrucción de la misma.  

El arte no tendría historia si no existieran individuos que lo realizan e individuos 

dispuestos a crearla y contarla. En cuanto a Herbert Meneses y el teatro en Guatemala, en 

los diversos contextos políticos y sociales, que ha vivido durante su trayectoria, es 

importante observar las facetas por las que Meneses atravesó. Meneses mencionó durante 

la entrevista, que su carrera no estaba ligada a nichos de ideas que generaban 

enfrentamientos o violencia, que más bien trataba de no involucrarse, y a pesar de ese 

aparente no involucramiento, lo estaba. Muestra de ello es la transformación que presenta 

en su manera de hacer teatro y las diversas obras en las que participa bajo distintas facetas. 

Cuando inicia su acercamiento al teatro, lo hace en una época en la que el país vivía un 

contexto político aparentemente afín a la cultura, las artes tenían apoyo y la apertura 

cultural era amplia. Más adelante a pesar de que el contexto político del país cambió, 
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Herbert entra más de lleno al teatro, empieza a actuar en el GADEM y conoce a Seki 

Sano. Es a partir de esa época, en donde considera importante recalcar que hay un cambio, 

pues es en esa época en la que Meneses decide y se preocupa por su preparación en 

relación a la investigación y la práctica. Cuando empieza el Conflicto Armado Interno, el 

teatro de Meneses se transforma, y no precisamente a un teatro vacío o sin posibilidad de 

reflexión, sino más bien a obras que debían responder a la necesidad de ese momento. 

Responder a las limitaciones, a los temas que se podían o no abordar, a un miedo quizás 

no racional por todo lo que sucedía. Incluso, a partir de tales limitaciones planteadas, 

Meneses empezó a escribir. Aunque asegura que no se considera dramaturgo, sus textos 

sí son un reflejo de él y de la posición de no verse involucrado en violencia o 

enfrentamientos entre fuerzas. Herbert buscaba, y busca tanto en su vida como en su 

teatro, un cambio desde adentro, a través de la paz y la armonía, un cambio en el 

pensamiento, lo cual está fuertemente ligado para él, con el budismo, la meditación y el 

yoga.   

Con respecto a estas tres prácticas que, quizás parezcan ajenas al teatro, es 

importante reflexionar acerca de la relación bastante cercana, y necesaria para el quehacer 

teatral, sobre todo de la meditación y el yoga. En cuanto a la meditación, permite 

encontrar un estado pleno del ser. En el teatro permite estar conscientes del aquí y ahora 

a través de la respiración, como un anclaje al presente, y desde allí, estar orgánicamente 

en escena. Mediante el yoga, aunque parezca una práctica únicamente enfocada en la 

salud física, también lo es de salud espiritual, de conexión con energías que fluyen en el 

cuerpo. El yoga en el teatro permite conocer y entender el cuerpo, que es la herramienta 

principal de cualquier actor o actriz. Esta práctica permite al actor desatar nudos y 

encontrar nuevas posibilidades de una relación holística del ser corporal y todo lo que 

significa en términos de presencia y organicidad en la escena.  

Al ser el teatro, una de las motivaciones de la presente investigación, resulta 

necesario entenderlo como fenómeno y como un movimiento dentro de la historia. Uno 

de los temas fundamentales dentro de la teatrología es el estudio de las técnicas del actor 

(Toriz, 2009). Este tema dentro de la investigación es desarrollado dentro de la trayectoria 
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artística de Meneses como el estudio e implementación de la “Escuela de la Vivencia”, 

sistema planteado por Constantin Stanislavski. Para entender a Herbert Meneses y su 

relación con Stanislavski, se debe regresar en el tiempo y reconocer que, en gran medida, 

la motivación para indagar en la vida personal de Meneses, fueron los aportes recibidos 

y poco aprovechados dentro de las clases que Meneses impartió en la Licenciatura en Arte 

Dramático en la Escuela Superior de Arte. Poco aprovechados en el sentido del poco 

tiempo de clases, pocos cursos impartidos, además de otras limitaciones que impidieron 

continuar compartiendo conocimientos con Meneses. No se trata de asumir que, al recibir 

clases con Meneses, se aprenda en su totalidad el método de la vivencia que propone 

Stanislavski. Debido a que tal y como algunos autores describen al método, se trata de un 

proceso de disciplina, entrenamiento, capacitación y exploración que, si bien puede estar 

guiado por alguien más, a la vez, es un proceso personal.  Las clases impartidas por 

Meneses fueron sin duda, un acercamiento al sistema Stanislavski, a conocer y entender 

parte del mismo. Además, es una forma de entender y acercarse a Herbert y su forma de 

entender el método de creación actoral, su forma de interpretar y su forma de compartir 

sus conocimientos. Más que una reinterpretación del sistema, para Meneses se trata de un 

vivir el sistema, de hacerlo propio a través de la investigación práctica y teórica y asumir 

esa forma de creación y construcción como el estilo de teatro que decidió asumir, defender 

y producir a lo largo de toda su trayectoria. La forma en la que Meneses compartía los 

principios del sistema Stanislavski fue transversalizada no solo por lo que el autor 

proponía, sino también, por lo que el maestro Meneses, había experimentado y 

comprendido. Sus clases se basaban en la confrontación práctica con el ser y estar en 

escena, con el cuestionamiento sobre lo que se está haciendo. Preguntas que aún sin una 

respuesta certera, permitían diversidad de explicaciones, desde ejemplos teóricos, hasta 

propuestas prácticas para el entendimiento de los conceptos.   

Fue importante entender cómo Meneses toma el conocimiento y lo transforma 

para volverlo suyo.  Con esto no se hace alusión a una apropiación ilegal de los términos 

o de la metodología. Mas bien, se trata de una transformación desde las herramientas 

propuestas y adquiridas a través de talleres, lecturas, reflexiones y prácticas, hasta 



 

 

114 

 

finalmente, hacerse de su propia técnica. Toda la información que se obtiene debe 

indudablemente pasar por un proceso de apropiación y transformación, dejando de ser la 

verdad pura de alguien más, para volverse una verdad personal.  

En la tabla construida con los conceptos propuestos del sistema Stanislavski y los 

compartidos por Meneses, se puede observar que los conceptos de Herbert no son exactos 

a los de Stanislavski, pues no son una réplica exacta y teórica de estos, más bien, son una 

devolución. Esta devolución es el reflejo de un estudio profundo, en el que Meneses se 

dedicó a estudiar y entender desde su visión y perspectiva, desde su postura e idea del 

teatro, y desde allí poder compartirla. Quizás genere dudas el por qué un concepto no se 

corresponde con otro bajo los mismos términos. Esto se debe a que, según Meneses, en 

la práctica él fue buscando y proponiendo otros términos que fueran entendidos de una 

mejor manera, y al mismo tiempo, se permitió desglosar algunos de los ya propuestos 

para de igual forma, entender mejor cada concepto, tanto en lo teórico, como en lo 

práctico. 

Al leer los conceptos y sus definiciones desde su fuente original, se puede 

entender a grandes rasgos, pero no se logra profundizar en dichos conceptos, pues la 

comprensión se limitará siempre al entendimiento personal. En los libros de Stanislavski, 

existen apartados en donde la explicación de los términos se encuentra través de la 

narración de alumnos sobre la experiencia a partir de los ejercicios y lo propuesto por 

éste.  

En cuanto a Meneses y su forma de compartir sus conocimientos en clase, a 

manera de ejemplo se recuerda, a uno de los tantos alumnos que narra el momento en el 

que al ver a Stanislasvski compartiendo la metodología, su entendimiento fue totalmente 

distinto a lo que pudo haber comprendido solamente al leerlo.  Además, esto significó 

para él, y para su trabajo actoral, una comprensión más clara. 

Sucede de igual manera al analizar las clases de Meneses. Sin duda lo valioso de 

Meneses, es que asistir a sus clases hacía posible apreciar sus enseñanzas desde la escena, 
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comprometido con el trabajo práctico a partir de la teoría. Meneses trataba, en la medida 

de lo posible, que las clases en donde compartía los conceptos básicos de Stanislavski, 

fueran comprendidos desde la experiencia, por lo que es importante anotar que sus clases 

no se limitaban a la lectura únicamente, sino también: a la discusión, el cuestionamiento, 

la improvisación, el juego y la experiencia. De esa manera, y todos esos elementos en 

conjunto permitieron construir conocimiento y que cada alumna y alumno pudiera 

adquirir herramientas actorales para su construcción personal.  

Pareciera que incluso existe una relación más cercana entre Stanislavski y 

Meneses, pues ambos buscaban trasladar sus conocimientos de forma poco habitual en la 

educación formal, más bien se enfocaron en metodologías de inmersión. Por su lado, 

Stanislavksi deja como legado su sistema de construcción actoral, el cual es posible 

abordar a partir de la lectura sobre las experiencias de sus alumnos en relación a los 

términos y conceptos del sistema, quizás para que el lector se posicione en esos relatos y 

comprenda mejor. Mientras que Meneses, tal y como se explicó anteriormente, enfocaba 

sus lecciones en propiciar una experiencia didáctica y constructiva, incluso no solo para 

lo actoral, sino para la vida misma.  

Leer teoría resulta siempre complicado porque nunca se sabrá con total seguridad 

lo que el autor quiso decir o expresar, a menos que la investigación sea profunda y 

completa. Sin embargo, en este caso, tener la teoría registrada para consultarla y leerla, 

acompañada de un maestro que, si bien no es el autor de la teoría, es alguien que la ha 

estudiado y puesto en práctica en su labor, hace posible un entendimiento quizás más 

eficaz o de manera mayormente amigable. Meneses supone ser para el teatro 

guatemalteco, el maestro de la técnica, por lo que, para los estudiantes que han podido 

recibir clases con él, han sido guiados de la mejor mano hacia una mirada sensible y 

humana sobre el teatro y sobre la vida.  

Es aventurado afirmar que sin Meneses no se podría entender a Stanislavski, pero 

también es riesgoso afirmar que, sin Meneses, esta teoría y esta forma de construcción 

actoral quizás no se habrían desvirtuado o tergiversado mucho más. Tampoco se puede 
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afirmar que no existe nadie más que explique el sistema Stanislavski, pero tampoco se 

puede decir que hay más de uno en el medio teatral guatemalteco que haya dedicado su 

vida al entendimiento y análisis de dicho sistema. Tampoco se trata de que Meneses 

cambiara toda la forma del sistema a uno más fácil y entendible, más bien, se trata de que 

Meneses se ha convertido en un guía para aplicar de mejor manera posible esa técnica, 

que es una de las bases de la actuación en el mundo. 

Por otro lado, comprender la vida de Meneses, permite entenderlo como un sujeto 

histórico. Según Cornejo (2006), la biografía, comprende el relato de vida como una 

herramienta de comprensión de fenómenos inmersos dentro de la vida de un individuo, 

pues permite conocer realidades de los individuos, a partir de la narración que estos 

mismos hacen de su vida. Lo obtenido desde una mirada diferente, permite entender que 

la biografía de una persona, no solo es importante por el hecho de contar parte de su 

historia, sino que la importancia recae en el hecho de que la persona es importante para 

el biógrafo y para la memoria de la historia. La biografía según López (2010) es el 

testimonio de la gente común, de figuras que de pronto fueron olvidadas, de los que no 

son héroes, pero que al ser estudiadas se descubre cuan valiosa es su vida y se encuentran 

en ellas caminos desconocidos, diversos pero valiosos. Herbert es importante como sujeto 

histórico porque es una de las muchas voces que forman parte del movimiento teatral del 

país, una voz diferente, pues, aunque no estuviera fuertemente ligado con la política y los 

cambios sociales desde la militancia y los movimientos revolucionarios, es un personaje 

generador de pensamientos ligados a la justicia y la democracia. Una persona que presenta 

un teatro que refleja la búsqueda de tranquilidad y de reflexión desde el interior de cada 

ser en relación con su entorno. Quizás, aunque Meneses se defina como apolítico, no lo 

es, y es importante ver y entender esa otra mirada de la historia. No apoyar movimientos 

directamente no hace al ser político o apolítico, hace más bien, cuestionar las diversas 

formas de hacer política y de manifestar las posturas e ideas.  Meneses es esa mirada que 

muchas veces es juzgada por no involucrarse en movimientos sociales masivos, que 

incluso podría llegar a ser tacharlo de apático, o incluso no considerarlo importante para 

la historia, porque la historia generalmente siempre es contada desde una perspectiva 
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parcializada. En el presente caso tampoco se trata de un sujeto histórico que responda a 

la burguesía o al poder dominante del país. Constituye la visión de un artista que se inclinó 

y se enfocó en los cambios y revoluciones desde lo personal, desde el pensamiento y no 

desde la manifestaciones y confrontaciones directas, que por supuesto son igualmente 

valiosas y necesarias. Herbert Meneses es un ejemplo de una manera de abordar el 

contexto que lo rodea desde una mirada diferente, desde la búsqueda de cambios internos 

que son necesarios para involucrarse en los externos.  

Como se indicó anteriormente, la trayectoria artística de Herbert Meneses inició 

a sus once años de edad al empezar en radio teatro, hasta la actualidad. Su trayectoria vital 

se desarrolla en varios roles, tales como: actor de teatro, cine y televisión, director de 

teatro y docente. Para Longa (2010) la trayectoria es la suma de eventos ocurridos en la 

vida de una persona, transiciones específicas de actividades y relaciones por las que un 

sujeto pasa a lo largo de su vida. Recorrer la trayectoria artística de Meneses, equivale a 

recorrer la historia del teatro guatemalteco. Para Díaz (2013) la forma más apropiada de 

construir el mañana, es la relación que se da entre el pasado y el futuro al dar una mirada 

hacia atrás. La presente investigación justamente se enfocó en observar y reflexionar 

sobre el pasado, transportarse de alguna forma a determinados momentos y entender 

desde el sujeto histórico: Meneses, sus posturas y decisiones.  

Al iniciar esta investigación prevalecían los miedos, los vacíos en cuanto a 

metodología y formas de recopilar, estructurar y analizar la información. Se esperaba 

desarrollar la trayectoria de Herbert Meneses con más profundidad. Lo anterior implica 

que, no se dimensionó justamente el poco registro histórico a nivel general del teatro en 

Guatemala y a nivel personal de la vida del maestro Meneses. Esta situación conllevó a 

aplicar, en gran parte a de la investigación, la técnica de la entrevista que, si bien es un 

medio valioso para recabar información de un testigo directo, presentad la debilidad de 

verse afectada por la memoria, (olvido, o no, de algunos datos relevantes) y por la 

subjetividad del entrevistado. Sin embargo, la información que se obtuvo para entender a 

Meneses como sujeto histórico también permitió redireccionar la investigación; fijar 

como registro histórico algunos apuntes sobre el teatro en la ciudad capital de Guatemala 



 

 

118 

 

y entender lo importante y necesario de contextualizar a Meneses en el contexto del teatro, 

y al teatro, dentro de la coyuntura de cada momento histórico del país. 

 En este punto, es necesario mencionar que, al iniciar con la búsqueda de 

documentos sobre la historia del teatro en Guatemala, se evidenciaron vacíos, tanto en los 

documentos recabados, como en la memoria de Meneses. Durante el transcurso de la 

investigación se hizo necesario indagar más o recopilar más información sobre Meneses, 

pero fue imposible concretar nuevas reuniones, debido a que el estado de salud del 

maestro no lo permitió.  Ante esto, es importante mencionar que, al preguntarle a Meneses 

sobre documentos o registro de su actividad, indicó que no existía. Sin embargo, se tuvo 

conocimiento de un material preparado por él sobre su metodología actoral basada en el 

sistema Stanislavski, pero no fue posible acceder a la misma por encontrarse de forma 

física y manuscrita únicamente. En importante dejar constancia de lo valioso de dicho 

material, por lo que a futuro es necesario insistir en la obtención del mismo para 

digitalizarlo y registrarlo como legado al teatro guatemalteco. 

Todos los datos obtenidos gracias al maestro Meneses, permitieron conocer una 

parte de su historia personal y artística, que hasta la fecha se ignoraba, en vista de que, en 

la mayor parte de los casos lo personal no forma parte de la historia general. Se trató, 

entonces, de comprender y comprenderse en el hoy, en este momento de la historia. 

Propiciar un conocimiento más preciso del quehacer teatral, de las motivaciones, de las 

luchas y del recorrido hacia el futuro, porque en algún momento serán los jóvenes de hoy, 

quienes cuenten la historia personal dentro de algún movimiento que corresponda a la 

historia del país.  

Con el fin de organizar eficientemente el contenido de la investigación, se 

desglosó la información en tres capítulos para un mejor entendimiento de la relación entre 

la trayectoria vital de Meneses y la historia del teatro guatemalteco:  

• Capítulo uno: Herbert Meneses y su trayectoria artística. 

• Capítulo dos: Herbert Meneses y el sistema Stanislavski. 
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• Capítulo tres: Herbert Meneses y el teatro guatemalteco.  

Nájera (2003) en su libro, El pacto autobiográfico en la obra de Rafael Arévalo 

Martínez, plantea que, a partir de la vida personal de un individuo, es necesario entender 

la forma de ver el mundo de esta persona, la forma de construir el mundo. En este caso, 

se trató de entender cómo Meneses veía al teatro y cómo lo ve actualmente, cómo fue su 

desarrollo y hasta dónde llegó a construirse. Hasta dónde llegó a compartir y a generar, o 

bien, cómo lo recuerda él, según las enseñanzas compartidas por Seki Sano, hasta dónde 

llegó a dejar semillas que germinarán en el futuro o que están a punto de germinar en este 

preciso momento. En el camino se fue aclarando la información y se llegó a entender que 

Meneses veía el teatro desde otra perspectiva, que no suele ser la que se manifiesta 

comúnmente, lo cual permitió registrar esa otra parte de la historia del teatro.  

También, aunque desde lo personal se tuvo acceso a las clases impartidas por 

Meneses en años anteriores, fue redescubrir y entender el estudio de la técnica 

Stanislavski que Meneses realizó durante su trayectoria, y cómo asume la tarea de 

recuperar términos de la técnica de la vivencia que en el país se habían tergiversado, y 

cómo éste propone otras formas de denominación para su mejor entendimiento. Fue 

encontrar la relación entre el teatro, la meditación y el yoga, que marcan la vida de 

Meneses y son de gran influencia en su quehacer. 

 Gran parte de lo que Meneses hizo o dejó de hacer, estaba indudablemente ligado 

a su forma de pensar, de percibir la vida, porque es a partir de allí que adoptó sus 

decisiones, anhelos y sueños por cumplir o aquello de lo cual no quería ser parte. Castillo 

Cabrera (2009) en su investigación sobre Otto René Castillo buscaba proyectar la vida de 

Castillo como poeta y revolucionario a través de su historia socio-política, sus luchas e 

ideales, reconocimientos y características que marcaron su obra y trayectoria dentro de la 

historia de Guatemala. En sentido semejante, en la presente tesis se hace referencia a 

Meneses, su pensamiento, su formación, su labor y su docencia, y cómo su relación 

intrínseca con el teatro, lo llevó a formar parte importante de la historia teatral del país. 

A través de indagar en la vida personal de Meneses, es clara la necesidad de reconstruir 



 

 

120 

 

la historia del teatro en el país a partir de los sujetos activos en el medio. Para lo cual 

habría que entrevistar a todos los inmersos dentro de él, y se obtendría de esta manera, 

muchas historias que contar y registrar.  

Al mencionar momentos relevantes del teatro en Guatemala, se hace referencia a 

un movimiento, artístico, social o político, tal y como lo define Ibarra y Grau (2000) a 

una forma de acción colectiva. Y es que el teatro no sería si no hubieran existido personas, 

grupos, o instituciones que le apostaran al teatro como una herramienta sanadora, de 

transformación, política, o incluso de evangelización o sensibilización. Indica Pavis 

(1983) que el teatro es un punto de vista sobre un acontecimiento: una mirada, un ángulo 

de visión y de rayos ópticos que lo constituyen. El teatro es eminentemente colectivo, por 

eso, aunque en este caso sea Meneses el sujeto histórico, con la historia desde su 

perspectiva, su trayectoria no existiría sin aquellos y aquellas con quienes se formó, con 

quienes creó, con quienes trabajó y con quienes compartió. 

La construcción de las líneas de tiempo elaboradas en este trabajo, muestran una 

comparación en donde se observan momentos relevantes para la historia del teatro en 

Guatemala. Por un lado, se trata de la información obtenida a través de fuentes ya 

existentes como: libros, revistas, videos, tesis, así como, entrevistas realizadas a otras 

personalidades. Por otro lado, se muestran los momentos relevantes en la historia del 

teatro en Guatemala, a través de lo que Meneses expresó y comprobó con documentos 

personales, relatos de vida, fotografías y currículos.  Fue importante construir las líneas 

de tiempo que registraron momentos históricos según documentos existentes. A través de 

este registro se evidenció que gran parte de la historia que se registra, también es parte de 

la historia personal de un sujeto que ha vivido los acontecimientos, directa o 

indirectamente. Por lo que se considera factible tomar como base la historia personal de 

un individuo para reconstruir la historia de un movimiento. En Hippies de Barranco, 

Legado de Roberto Salomón al Teatro Salvadoreño, Córdova (2016) plantea nunca 

despreciar ninguna forma de hacer teatro, comedia, tragedia, sátira, drama histórico o 

costumbrismo, porque toda forma de teatro tiene derecho a la existencia. Concluye en que 

la historia personal y las experiencias de vida de cada individuo son la historia misma de 
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un teatro visto desde esa mirada personal, en donde se aprende a valorar, reconocer y 

entender toda una realidad. Entender la ruptura misma es parte de la tradición, pues 

nuestro movimiento se nutre de lo que nos precede.   

Hablar de Meneses es hablar del teatro y hablar de teatro es hablar de Meneses, 

pues existe entre ambos una relación estrecha e inseparable. Una vinculación con aciertos 

y desaciertos, con luchas y con distanciamientos, pero al final con un compromiso 

indudable. Existirá parte de la historia de Meneses que quizás no se corresponde de igual 

manera a la historia del movimiento, ya sea por decisiones personales u otras 

circunstancias; sin embargo, ni lo sucedido, que no fue mencionado por Meneses deja de 

ser importante, ni lo que él menciona que quizás la historia no registra como importante, 

deja de serlo.  

Para esta investigación es importante apuntar que, aunque Meneses presente una 

trayectoria que abarca gran parte de la historia del teatro en Guatemala, únicamente se 

hace referencia al teatro de la capital. Un teatro mestizo ligado a los conocimientos 

occidentales, pues fue la capital de Guatemala, el lugar en donde tuvo mayor desarrollo 

la carrera de Meneses. De acuerdo a lo que plantea Gómez-Navarro (2005) en su 

investigación En torno a la Biografía Histórica, efectivamente fue imprescindible sentir 

interés y atracción hacia el tema de investigación, pues eso permitía profundizar en la 

comprensión y análisis de la información recabada. Según Raffino (2018) la construcción 

de una línea de tiempo, permite brindar un tipo de información a los usuarios que les 

permita redireccionar sus búsquedas. En esta investigación aparecen nombres, fechas, 

grupos, entre otros datos que se consideraron importantes, porque marcaron un antes y un 

después en la historia del teatro en Guatemala. Los datos obtenidos, son un referente, un 

impulso. Ya sea para redireccionar búsquedas, para ampliar la documentación en el futuro 

o para generar otros estudios.  

Durante el proceso de recopilación de información, análisis y estructuración de 

resultados finales, fue evidente la necesidad de entrevistar a otras personas para obtener 

más información o información más precisa. Existen vacíos históricos que únicamente 
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podrán ser subsanados a partir de las historias que sus hacedores puedan narrar para 

reconstruir una versión más concreta de los hechos y de la historia. Incluso de la historia 

personal de Meneses, hay mucho más por indagar y construir. Un sujeto nos lleva a otro 

y sucesivamente se crea una línea de visiones sobre un mismo punto, que permiten tener 

una mirada más clara, equitativa y diversa para vislumbrar un futuro sólido. 

No cabe duda que luego de identificar que, en la historia, tanto colectiva como 

personal, existen vacíos históricos, ya sea por falta de registros o testimonios. Sin duda 

alguna, será a través de otras investigaciones y procesos profundos, que la historia pueda 

reescribirse de manera más concreta y socializadora. Por eso esta investigación pretende 

ser un impulso para desarrollar otras investigaciones históricas, biográficas, teatrales, que 

generen la necesidad de conocer la historia e indagar en el pasado como un referente para 

el hoy. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

6.1 Para la construcción del relato biográfico de Herbert Meneses fue necesario 

analizar, comprender y tomar como referencia diversos documentos que enfatizan sobre 

la investigación biográfica, la forma de abordar una investigación de ese tipo y en los 

posibles resultados a obtener. Como referencias principales para dicha construcción, y 

debido a que el enfoque de ambas era el más cercano en relación al tema de esta 

investigación, constituyeron bases fundamentales los dos siguientes estudios: Hippies de 

Barranco, Legado de Roberto Salomón al Teatro Salvadoreño de Córdova (2016) y la 

tesis de maestría de Castillo Cabrera (2009): Otto René Castillo, su vida y obra: biografía 

y antología de poemas.  

La información resultante se categorizó para hacer comprensible la investigación, 

y dentro de la misma, la trayectoria artística y vida de Meneses. El capítulo 

correspondiente a resultados de este trabajo, se integra de los siguientes temas:  

a) Herbert Meneses y su trayectoria artística. 

b) Conocer el teatro, en donde se aborda el inicio de la trayectoria artística de 

Meneses. 

c) Empezar a actuar, que aborda sus inicios en el tema de la actuación, así como su 

desarrollo en el mismo. 

d) Dedicado al teatro, en donde se profundiza su desarrollo como director, como 

actor de teatro y actor de cine.  

e) La motivación para dirigir teatro; en donde se hacen anotaciones generales sobre 

las razones personales que lo llevaron a la realización de algunos trabajos 

escénicos.   

Finalmente, dicho relato biográfico, permitió ahondar en diversos aspectos de la 

trayectoria artística de Meneses. Fue posible entonces, conocer y entender al mismo 
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dentro de la historia del teatro en Guatemala, desde su quehacer, hasta su motivación y su 

pensar del teatro guatemalteco y el teatro que decide defender y construir. No se puede 

obviar el hecho de que el teatro y sus diversas manifestaciones, han sido y siguen siendo 

modificadas a partir de los contextos en donde se deben desarrollar, por lo que, bajo ese 

entendido, el teatro que Meneses realizó se vio afectado, indudablemente, por el contexto, 

aunque Meneses afirma que no tomó postura política ante la realidad. No haber tomado 

una postura, es adoptar una posición, además de encontrar su manera personal de 

responder a la coyuntura, que se ve reflejada no solo en un discurso expresado, sino más 

bien, en el tipo de obras que decidía trabajar, en las motivaciones para dirigir o actuar y 

en la persistencia en defender un tipo de teatro clásico, que no por serlo, limita la reflexión 

personal, que es lo que Meneses buscaba propiciar.  

Por otro lado, se concluye que existen aún vacíos históricos, y momentos en los 

que se puede profundizar para reconstruir de una manera más precisa y concreta la historia 

del teatro en el país. Toda la información recopilada en esta investigación queda como un 

registro histórico y como material base para futuras investigaciones y estudios referentes 

a los temas que aquí se abordaron. 

6.2 Dentro del desarrollo del proceso de investigación sobre Herbert Meneses y la 

historia del teatro en Guatemala, a partir de una entrevista, resaltó el interés por conocer 

las motivaciones de su labor docente. Meneses expuso que lo que buscaba al compartir 

sus conocimientos era transmitir la influencia de Stanislavski en su carrera. Influencia 

que Meneses adquirió al haber sido alumno de Seki Sano, discípulo directo de Constantin 

Stanislavski. Según Meneses, en el país muchos de los términos que plantea Stanislavski 

se tergiversaron, por lo que él se dio a la tarea de renombrarlos y encontrar la manera de 

interpretarlos desde su contexto y experiencia.  

Se analizó a través de un cuadro comparativo el sistema planteado por Stanislavski 

y la influencia del sistema en la labor artística y pedagógica de Herbert Meneses.  Por su 

parte Stanislavski plantea como principios básicos, según su sistema, los siguientes 

términos: si mágico, sentido de verdad, concentración, relajación, comunicación y 
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contacto, unidades y objetivos, trabajo con el texto, lógica y credibilidad, memoria 

emotiva, circunstancias dadas y estado mental creativo. Por otro lado, Herbert Meneses 

plantea estos mismos términos, pero desglosa otros términos como: obstáculos (internos 

y externos), estado de ánimo, improvisación en la escena, creencia escénica, 

autosugestión, super propósito, leit motiv, antecedentes (mediatos e inmediatos) y 

suplantación de la personalidad, por mencionar algunos. Aunque los términos descritos 

por Meneses no corresponden en su totalidad a los expuestos por Stanislavski, se debe a 

que, en la práctica actoral y pedagógica, Meneses identificaba la posibilidad de utilizar 

otros términos y diversas maneras de compartirlos para una mejor comprensión. Es 

evidente que su metodología es resultado de la influencia de este método y de la manera 

en la que, para él, era esencial compartirla con los estudiantes. Comprender que le fue 

posible reconstruir los términos y proponerlos de una manera personal y experimental, 

plantea la posibilidad de realizar estudios y planteamientos académicos de las distintas 

técnicas actorales, las cuales pueden ser transformadas de acuerdo a la práctica e 

investigación. Es importante recalcar que, aunque existen hasta hoy en día, diversidad de 

técnicas actorales para la construcción de personajes y del montaje teatral, la metodología 

planteada por Stanislavski y que Meneses compartió en su periodo de labor docente, es 

el método más importante para cualquier actor o actriz que decida profesionalizarse en el 

medio teatral. El sistema Stanislavski, a pesar del transcurso del tiempo sigue siendo 

considerado como base sólida para las nuevas propuestas teatrales. Por lo que se concluye 

a través del cuadro que se presenta como parte de los resultados de este estudio, que dicho 

registro significa hoy en día, un referente de sistematización y registro metodológico, 

debido a la falta de sistematización que existe en los procesos creativos y formativos del 

medio teatral. De igual manera, se concluye que no se trata únicamente de definir el cómo 

hacer el oficio teatral, más bien el método se enfoca en el objetivo principal, al igual que 

la mayoría de metodologías, en lo orgánico, en la verdad escénica. No es posible transitar 

por otras técnicas o modificarlas sin antes entender, explorar y practicar esta metodología 

fundamental para la actuación. 
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6.3 Al obtener la información a través de las entrevistas semi estructuradas 

realizadas a Herbert Meneses, María Teresa Martínez y Patricia Orantes Córdova, además 

del material audiovisual consultado y los recortes de prensa que Meneses registra en su 

hoja de vida, fue posible realizar un borrador de línea de tiempo que contuviera los 

momentos importantes y relevantes de la historia del teatro en Guatemala desde la 

perspectiva de Meneses y su trayectoria. Sumado a lo anterior, se contó con libros, 

artículos de revistas, tesis de grado y las mismas entrevistas como material de apoyo para 

realizar otra línea de tiempo que contuviera información similar a la anterior, esta vez, 

desde los registros ya existentes. Es importante mencionar que para desarrollar la línea 

de tiempo fue necesario identificar hitos históricos que permitieran dividir la línea de 

tiempo, en etapas, con base en el contexto político, social, económico y cultural del país, 

en cada hito. Por lo que se dividió la línea en seis hitos históricos que generaron cambios 

sustanciales, tanto para la historia general del país, como para la sociedad y para el 

movimiento teatral. De esta forma la línea de tiempo se dividió de la siguiente manera:  

1) Periodo Revolucionario de 1944 a 1954. 

 2) Contra revolución de 1954 a 1963. 

3) Conflicto Armado Interno de 1963 a 1985. 

 4) Apertura Democrática de 1985 a 1996. 

5) Agenda de Paz de 1996 a 2012. 

6) Actualidad de 2012 a 2019.  

Esta división permitió profundizar, tanto en el contexto de país, como en el 

contexto del teatro y la trayectoria de Herbert Meneses. En paralelo las líneas de tiempo 

construidas, permiten comprender cómo estos momentos afectan directa o indirectamente 

al sujeto de estudio y al movimiento en general.  Se puede apreciar el desarrollo del teatro 

en el país y al mismo tiempo el desarrollo artístico de Meneses.  Por lo que se concluye 

que, a través de la línea de tiempo fue posible, no solo comprender a Meneses con sus 
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posturas y formas de ver y vivir el teatro, y también, como un sujeto en el teatro que 

defiende y asume un teatro realista, clásico y alejado de las posturas políticas que implican 

movimientos sociales o beligerantes en el país. Asimismo, fue posible entender a una 

generación de teatristas con una visión distinta a la visión de la historia ya registrada. 

Aunque la historia personal de Meneses, no se corresponda en cantidad de hechos o 

momentos con la historia general, solamente supone, tal y como se menciona 

anteriormente y como Meneses lo menciona en entrevista, vive un distanciamiento del 

teatro, pues a lo largo del tiempo, para Meneses, el teatro se ha convertido en algo que 

nuevamente, como en sus inicios, no le llena por completo. 

6.4 Como se expuso con anterioridad durante del proceso de investigación, el 

método biográfico fue el idóneo e implementado en el presente estudio. Este método 

permite la reconstrucción biográfica, la cual surge del testimonio de una persona y de su 

interacción con otra que lo interpreta. Derivado de esto, se buscó un resultado que 

permitiera relacionar a Herbert Meneses y a la Historia del teatro guatemalteco. Basado 

en el planteamiento del problema y los objetivos de la investigación, resultan tres 

capítulos: el relato biográfico sobre su trayectoria artística, en donde al obtener dicha 

información, se deriva la relación que existe entre la concepción del teatro de Meneses y 

la “escuela de la vivencia”, metodología planteada por Constantin Stanislavski. Lo que 

dio como producto un cuadro comparativo sobre los principios básicos de Stanislavski y 

los propuestos por Meneses en su práctica pedagógica. Posteriormente, al plantear la línea 

de tiempo se buscaba encontrar los puntos en los que la historia del teatro y la trayectoria 

de Meneses, coincidieran o difirieran uno del otro. Este paso fue fundamental para 

entender a Meneses como individuo inmerso dentro de un movimiento artístico, social y 

político de Guatemala. A pesar de que no se profundizó en los hechos importantes del 

movimiento teatral, sí queda un referente de los mismos desde 1944 hasta 2019, lo cual 

significa material de referencia para futuras investigaciones. Al presentar la información 

de Herbert Meneses paralela a la información de la Historia del Teatro en Guatemala, fue 

posible encontrar que la relación que existe entre ambas partes responde a una relación 

activa de participación en diversas áreas, desde el respeto y compromiso hacía el quehacer 
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teatral y la construcción de la historia que hoy se cuenta. El estrecho vínculo entre ambos, 

se fundamenta en la idea de Meneses acerca del teatro, en cuanto a que debe generar 

cambios de conciencia, porque según él, es a partir del cambio individual que se puede 

expandir la paz, la armonía y la verdad. En este sentido se plantea cómo la relación 

intrínseca entre Meneses y el teatro, lo llevó a formar parte importante de la historia teatral 

del país. Hablar de Meneses, será hablar del teatro y hablar del teatro será hablar de 

Meneses, porque existe entre ambos una relación estrecha e inseparable, con un 

compromiso incuestionable.  La trayectoria artística y vital de Meneses, si bien, no cuenta 

la historia del teatro en Guatemala, si es un referente para la historia, pero desde una 

mirada y postura personal en relación a los diversos contextos en los que se desarrolló el 

sujeto de estudio. Esto posibilita entender que, cada individuo inmerso dentro de un 

movimiento, cuenta una historia diferente del mismo y es parte fundamental para la 

reconstrucción de la historia.  El teatro es eminentemente colectivo, por eso, aunque en 

este caso sea Meneses con la historia desde su perspectiva, su historia no existiría sin 

aquellos y aquellas con quienes se formó, creo, trabajó y compartió. Observar la historia 

de Meneses paralelamente a la historia del teatro en Guatemala, permite entender y 

colocar en contexto al sujeto histórico. Lo que nos permite concluir que, es sumamente 

necesario estudiar la relación entre el individuo dentro del movimiento artístico, y ese 

movimiento artístico, dentro del contexto político del país, pues es a partir de esas 

relaciones, que pueden comprenderse los distintos hechos ocurridos en la historia que se 

instalan como un referente para el teatro guatemalteco.  

También se concluye que, no es tarea fácil la reconstrucción de la historia, debido 

a la falta de información y registro, por lo que existen vacíos históricos en el teatro 

guatemalteco que es necesario solucionar, es preciso reflexionar sobre la carencia de 

información y la necesidad de conocer la historia, para mejorar el presente y el futuro. 

 

6.5 Implementar el método biográfico para la investigación fue de suma 

importancia, pues este método permite conocer e indagar en la vida de una persona, o en 

un determinado momento de ella. A través del método se plantean las posibilidades que 
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tiene la información que se obtiene por medio del testimonio para generar resultados y la 

manera en que la información puede ser reinterpretada por el biógrafo. Gracias a la 

implementación del método, fue posible considerar que toda la información que Herbert 

proporcionó era importante y reinterpretarla, permitió comprender y analizarla para 

identificar la relación entre Herbert Meneses y la Historia del Teatro guatemalteco. Es 

importante tomar en cuenta el método biográfico, en los procesos de investigación 

artística, pues queda demostrado que es un método útil para estudiar la vida de otros 

actores, actrices o cualquier persona inmersa en otros tipos de movimientos humanos. Se 

concluye que, las biografías son fundamentales para la reconstrucción de la historia, a 

partir de personalidades que representen la memoria, y en el medio teatral, donde es 

escaso el registro de la historia, recurrir a la memoria como fuente de construcción de la 

historia resulta significativo porque abre puertas y permite entender otros espacios 

teatrales que no están contados en la historia. Además, se debe tomar en cuenta que, al 

recurrir a la memoria de una persona, sin duda existirán vacíos y obstáculos en la 

recuperación de datos, por lo que se debe valorar, no solo la memoria individual, sino 

también la colectiva y la memoria escrita. Lo anterior, para obtener fuentes de 

información secundarias, o bien, tener opciones para que, durante el trabajo del biógrafo, 

le sea posible llenar vacíos a través de la reconstrucción, es decir, que le sea posible 

elaborar un collage de la información, para posteriormente proceder a reinterpretarla. Para 

esta investigación, a pesar de considerar en algún momento que no se contaba con la 

información necesaria, fue posible a través del análisis, y relectura de fuentes, encontrar 

lo que se requería, quizás no de la misma manera, pero sí como aporte para la 

reconstrucción y registro histórico. De acuerdo a los aportes planteados dentro la dicha 

investigación, se considera este trabajo enfocado en la historización del teatro que 

claramente puede ser un referente de consulta para otras investigaciones.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

A investigadores o estudiantes: 

• En futuras investigaciones, o tesis similares, se tome en cuenta la investigación 

de la vida artística de una persona, o bien, una investigación sobre la vida de 

un artista, a través del método biográfico, pues se considera que el mismo 

brinda las posibilidades de registrar la vida de una persona desde áreas como: 

la memoria, el relato, la historia de vida y todos aquellos recuerdos con los 

que la persona cuenta, sin menospreciar ninguna fuente de información. 

Además, es un método que permite investigar desde lo individual, hasta lo 

colectivo, considerando todas aquellas fuentes que brindan información. 

Asimismo, proporciona al biógrafo recursos que le permiten guiar su 

investigación y propone soluciones ante las limitantes que puedan presentarse.  

 

• Prestar atención a la vida y trayectoria artística de personalidades 

contemporáneas a Meneses, que han sido parte fundamental del movimiento 

teatral guatemalteco, por ejemplo: Alfredo Porras Smith, Zoila Portillo, Mario 

González, Abel Solares, Carmen Samayoa, por mencionar solo algunos 

nombres que se considera, pueden contribuir a reconstruir parte de la historia 

desde otras ópticas y experiencias.  

A la Escuela Superior de Arte de la USAC: 

• Crear un espacio que incentive y promueva la investigación de tipo biográfico 

de los artistas guatemaltecos. Investigaciones que pueden ser llevadas a cabo 

por el personal docente, estudiantes o conjuntamente.  
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• Generar y promocionar un espacio de diálogo en el que todas las partes aporten 

conocimiento, y a la vez, promover metodologías de investigación, en donde 

se adopten como referencia actividades previamente realizadas que hagan 

posible el registro y sistematización de la historia y de las experiencias.  

 

• Proponer el método biográfico a los estudiantes que se encuentren realizando 

tesis sobre historias de vida, de hechos, y otros; lo cual constituirá una muestra 

de las posibilidades que brinda el método para investigaciones sobre 

trayectorias artísticas.  

 

• Considerar el  presente material, para clases de historia del teatro, o bien, para 

comprender y tener como base una forma de abordar el sistema Stanislavski, 

en vista  de que, dentro del pensum de estudios, una de las cátedras de 

actuación está dedicada al estudio de este sistema, y esta tesis puede 

considerarse un referente para la investigación del teatro en Guatemala; y 

además, una propuesta para indagar en la “Escuela de la Vivencia”, no solo, 

desde lo que propone Stanislavski, si no también, desde lo que Herbert 

Meneses propone a partir lo de aprendido e investigado por él. 

 

• En futuras investigaciones sobre la historia del teatro guatemalteco, 

profundizar en la relación del teatro y el contexto político, social y económico 

en el que se ha venido desarrollando, pues es a partir de los contextos, que las 

manifestaciones artísticas y teatrales responden y generan propuestas, 

posibilidades y nuevas visiones. Sin embargo, hace falta con premura, que 

exista una sistematización y registro de tales hechos, que sirvan como 

precedente para futuras generaciones en el teatro.  
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A la Dirección de Investigación del Ministerio de Cultura y Deportes: 

• Realizar investigaciones sobre artistas contemporáneos a Herbert Meneses, 

tales como: María Teresa Martínez; Alfredo Porras Smith, y otros, por ser 

personalidades que se han dedicado al teatro desde muy corta edad y poseen 

un mayor conocimiento sobre la historia del teatro de Guatemala en sus 

diferentes etapas y contextos; además de la amplia trayectoria artística que 

poseen. Asimismo, como se plantea en la presente tesis, contar el testimonio 

de vida personal y artística de cada uno de los individuos inmersos dentro de 

movimiento teatral, permite contar la historia del teatro guatemalteco y 

construir nuevos caminos en la búsqueda de información que, seguramente, 

hasta el momento no se conoce, o simplemente, no se tiene presente. 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1: Hoja de vida de Herbert Meneses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Anexo 2: Documentos importantes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Anexo 3: Publicaciones de prensa sobre Herbert Meneses  

 

Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Anexo 4: Afiches y programas de obras  
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 

 

 



 

 

188 

 

 

 

 

 

Fuente:  Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Herbert Meneses (2006) 
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Fuente: Difusión artística CCE Guatemala (2016) 

Fotografía: Laboratorio Teatral de Artes Landívar URL 
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Fuente: difusión artística CCE Guatemala (2018) 
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Anexo 5: Instrumentos y transcripciones de entrevistas 

5.1 Entrevista a Herbert Meneses, 2019  

            Guatemala, noviembre de 2019 

 

Universidad de San Carlos de Guatemala  

Escuela Superior de Arte  

Trabajo de graduación para sustentar el grado de: 

Licenciatura en Arte Dramático con Especialización en Actuación 

Investigación de tesis de pregrado, titulada: Herbert Meneses: Trayectoria 

Artística    Docencia.  Apuntes sobre la historia del teatro guatemalteco.  

 

• ¿Cuándo y de qué manera inicia su carrera en el teatro? 

• ¿Fue difícil iniciar en el arte? 

• ¿Con quiénes inicio su carrera? 

• ¿Cuál es la anécdota que más recuerda dentro de su experiencia en el teatro? 

• ¿Cuáles fueron sus principales dificultades en el teatro? 

• ¿Cómo fue su experiencia con Seki Sano? 

• ¿Qué sucedía en el país cuando volvió de trabajar con Seki Sano? 

• ¿Qué sucedía con el teatro y con su vida mientras ocurría el conflicto armado? 

• ¿Cómo fue su experiencia al salir y volver al país? 

• ¿Considera que su vida es en gran parte el registro de la historia del teatro en el 

país? 

• ¿Por qué? 

• ¿Por qué decide todos los años seguir apostándole al teatro? 

• ¿Cuándo empieza su experiencia docente? 

• ¿Cómo recibieron o reciben los estudiantes todos sus contenidos de Stanislavski? 

• Si tuviera que mencionar etapas o sucesos importantes de la historia del teatro en 

Guatemala, ¿cuáles serían y por qué? 

 

Entrevista No. 1 

Lugar de la entrevista Domicilio Marcelo Fecha 16 de noviembre 2019 

Entrevistado Herbert Meneses  Iniciales HM 

Entrevistador Adan Marcelo Solares 

Barrera  

Iniciales MS 

Duración  HH 1 MM 15 SS 22 Año 2020 
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No. Iniciales Transcripción  

1 HM 

Una vez me hicieron una entrevista, me, al editarla era yo otro, si, había, parecía que yo había 

dicho cosas que no había dicho. 

2 MS Toma 1, entrevista Herbert. CLAP 

3 MS 

Bien, maestro, ¿cuándo y cómo inicia su carrera en el teatro? 

4 HM 

Bueno, yo, yo no quería tener nada que ver con él, ay perdón, voy a, bueno, yo inicie mi entrevis, 

mi.... Madre, yo inicie mi carrera en el teatro, voy a dejar una pausa mejor, ahorita.  

Yo inicie mi carrera en el teatro sin saber que iba a meterme en el teatro, yo no sabía que era teatro, 

sabía que era cine, que era radioteatro, que eran radionovelas, y todo lo que yo quería era meterme 

en el radio teatro infantil que dirigía doña Martita de Prado, y me metí ahí, en el radioteatro y las, 

un par de veces que fui al teatro no me gustó, me parecía así como que no tenía el sabor que yo 

encontraba en la radionovela, en los radioteatros y esas cosas.  

Entonces fui con doña Martita de Prado, y me recibió (RÍE) y como yo me le quedé viendo a la 

primera actriz de radioteatro, me dice: BUENO PERO AQUÍ VENIMOS AL RADIO TEATRO, 

NO POR LAS PATOJITAS EH, me decía,  entonces, resulta que doña Martha presentaba 

espectáculos infantiles de teatro, entonces me vi involucrado en eso desde los diez años de edad, y 

así empecé, después lo dejé y me volví radio novelero, iiii, porque aquí grabamos muchas radio 

novelas y teníamos una cierta, digo yo, oficio, porque paramos ganando el premio Ondas que 

ahorita  lo acaban de dar en España, ¡LO GANAMOS!, en tres categorías, eee, era actuación, 

libreto y montaje, en radio teatro, y en unos radioteatros que ni siquiera hicimos para eso, sino que 

los grabamos de oficio, el director los mando y ganamos.  

Bueno, lo divertido fue que no pudimos ir por el premio a España porque no hubo quien nos diera, 

no teníamos dinero y a los dos años mandaron un caballo de plata alado, que no se si todavía está 

en el escritorio del director de la TGW, la radio nacional y eso fue todo lo que tenemos pero  de 

todos modos era radioteatro y, de repente me invitaron a ver una compañía de teatro argentino que 

se llama el teatro los 21, ellos presentaron eee, las historias para ser contadas, una obra, no era una 

obra, era un collage, y cuando yo vi esa, cuando yo vi esa obra, no pude dormir toda la noche junto 

con un amigo mío, estuvimos hablando toda la noche de la condenada obra y, dije yo, si esto es el 

teatro, eso quiero y fui al, bueno, el grupo siguió para México, pero después regresó el director 

para acá y presentó unas obras pequeñas en el teatro GADEM, que era una sala de 100 butacas,  

entonces aproveché y le fui a pedir trabajo, me miró y me dijo, bueno ahí vamos a ver, venite. 

Llegué, me dio trabajo, trabajé en casi todas las obras que él hizo acá y así empecé. 

5 MS 

¿Cómo se llamaba ese director? 

6 HM 

Carlos Catania, Carlos Catania, director argentino, ahí venia Carlos Ferreira que se quedó acá, 

todavía vive aquí, casado, ya no tiene nada que ver con el teatro, es pintor, ahora solo pintor, y él 

también hizo unas obras muy importantes aquí, las dirigió,  

7 MS 

 Y, cuando empieza ya a trabajar más de lleno en el teatro ¿Cómo fue conseguir ir a estudiar a otro 

país, ¿cómo sucede eso para usted? 

8 HM 

Bueno, realmente yo no tuve un, un respaldo económico para irme, yo quedé picado cuando vino 

Seki Sano acá. 

9 MS 

 AHH ¿El vino acá? 
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10 HM 

El vino acá, y entonces él dijo; bueno, yo vine aquí y no pretendo haber enseñado específicamente, 

sino que pretendo haber sembrado una semilla que tiene que germinar en ustedes y dar fruto, pero 

yo dije, nooooo, este señor, yo lo tengo que seguir, y cuando se fue, me quedé con, Jorge Hernández 

y yo nos quedamos. 

11 MS ¿Vielman? 

12 HM 

No, otro Jorge Hernández, que era un actor muy bueno, y un tipo muy bueno él, simpático a morir, 

sin proponérselo, entonces nos fuimos detrás de él y pasamos una temporada con él allá, el siempre 

muy amable y muy dispendioso con su acervo profesional de teatro verdad, y pues, después me 

vine yo, Jorge se quedó allí un tiempo más, después Seki fue a Costa Rica y como yo tenía que ir 

a un retiro de meditación a Costa Rica, fui y lo volví a buscar y me quede con él otra temporada, y 

así, después mi relación con él fue de, emm, fue  por carta y emmm, y así con intermitencias 

regulares e irregulares me relacioné con él hasta un punto en que el quedó bastante bastante, 

bastante convidado conmigo y yo con él, y después él se murió y , y ciertamente lo que él dijo pues 

se quedó como una semilla implantada en mi sobre todo,  eeem , me llenó de una cierta 

responsabilidad porque, al menos aquí en Guatemala tergiversaron muchas de las cosas que él dijo, 

y unos, los términos que él usaba fueron usados aquí mal, entonces yo me permití cambiar algunos 

términos verdad, para, para que, para que no dieran margen a esas equivoc, tergiversaciones, por 

ejemplo, Seki Sano decía, cuando uno entraba a la esc, al escenario para hacer algún ejercicio, 

decía, ¿cuál es su tarea escénica?, pero él se refería a ¿cuál es su propósito escénico? ¿cuál  es su 

objetivo escénico?, pero yo después  me di cuenta que aquí empezaron a usar ese término y se 

referían a  a la labor manual o, u  oficio que estaba ejecutando el actor en el escenario,  yo dije, no, 

si Seki no lo usaba así, entonces dije nooo, le voy a poner propósito escénico, que es sencillo y da 

a entender bien la cosa verdad, otro término, una división pequeña también en la enseñanza de la 

escuela de la vivencia, que era, él le llamaba, trozo rítmico, yo le puse, e, como se llama esto, 

ummm, mcht, la herramienta más pequeña, le puse, ee, bueno, olvidé ahorita, en un ratito me voy 

a recordar, esteee, el recurso  escénico auxiliar, el recurso escénico auxiliar, bueno, eso es muy 

técnico para esta entrevista pero, yo, son  términos que yo cambié, es decir , que yo re, re compuse 

la terminología de la técnica y también  inicie una técnica propia, porque la de Seki, pues era muy 

de él, entonces, pero después corroboré que yo estaba siguiendo el mismo camino que él cuando 

me llegó a las manos el libro de él, Apuntes de un director escénico, entonces me di cuenta que, 

salvo la terminología y algunas cositas, yo había seguido el curso que él  había demarcado, y eso 

me gustó bastante, y me dio como más confianza a la hora de dar clases por ejemplo. 

13 MS 

Y ¿cuánto tiempo estuvo?, ¿usted estuvo en Rusia con él, no? 

14 HM 

No no no 

15 MS 

Ahh yo pensé 

16 HM 

Yo estuve en Costa Rica con él, en México, y aquí. 

17 MS 

Por ejemplo, algo que usted mencionaba que me parece bien interesante es, esta, cambiar la 

terminología que él usaba para que se entendiera, pero ¿cómo logra usted, emmm, tener esa 

conciencia y poder, poder trabajarla desde su experiencia al final?, ¿cómo desde el contexto del 

país y desde, desde lo personal, como logra llegar a ese punto? 

18 HM 

Bueno, yo me di cuenta de que mmm, la manera en que los estudiantes se comunicaban unos con 

otros permitía que yo introdujera unos términos que ellos usaban ya y los adaptara a la técnica 

verdad.  
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19 MS 

Mmm, ¿de qué manera lo marca a usted usted como teatrero haber trabajado tan de cerca con Seki 

Sano? 

20 HM 

Bueno, eso es una marca indeleble y hermosa, es decir que a veces yo, ya ahora de viejo hago el 

recuento de las cosas que me marcaron, por llamarlo así, de manera, de manera positiva y entonces 

cuando hago ese recuento digo, bueno ahí está Seki Sano qué fue discípulo directo de Stanislavski 

en Moscú y todo lo que él daba con con tanta generosidad, y pues claro, están otras cosas que él 

consideraba de las que uno debía nutrirse para poder obtener un sentido del ritmo, coherencia, 

mesura, etcétera. Y él hablaba de música, entonces por él conocí a Beethoven, Brands, Bach, 

Mozart, y después el jazz cuando vino Carlos Catania el director Argentino, porque él decía que 

en un actor escénico para tener libertad escénica, soltura, y un sentido del ritmo, al mismo tiempo 

debería de proceder como el músico de jazz, que respeta la melodía original, el espíritu de la 

melodía pero se expresa constantemente a sí mismo a través de esa melodía y, e improvisaciones 

que le permite la melodía, eso es la escuela de la vivencia verdad, soltura libertad escénica.  

respetando algunos parámetros en las que todos los teatristas que adoptaron esa escuela están de 

acuerdo verdad. 

21 MS 

Maestro y, cuando, cuando usted, bueno, en ese momento, en esa época en el país digamos, cuando 

usted logra coincidir con Seki Sano en Costa Rica y en México, ¿en Guatemala qué estaba 

sucediendo? ósea, ¿sí trabajaban en la técnica de la vivencia o era más experimental o qué sucedía? 

22 HM 

Bueno, no no en Guatemala es que lo que pasa con la técnica de la vivencia es que ammmm,  tiene 

un campo restringido de absorción por parte de los actores porque tienen que ser afines con ese 

modo de actuar verdad, si no no, por eso estoy en parte de acuerdo yo, un actor que por cierto 

protagonizó una película que ganó el Oscar a mejor película extranjera en su momento, 

ammmmm  hace unos 15-20 años,  ese actor se llama Jorge Sanz, español, y él un día me dijo, así 

hablamos porque a mí me gustaba abordar la parte técnica de los actores para yo aprender, entonces 

él me dijo yo no creo que nadie pueda enseñar actuar a nadie, y eso me golpeó y dije, me dejó sin 

saber decirle nada y después me di cuenta de que en parte tiene razón, tenía razón porque no es 

posible que alguien que no tenga un talento incipiente y afinidad con la técnica que se le enseña 

aprenda, siguen sus mismos nichos de, ya transitados toda su vida, a lo mejor cambia ciertas cositas 

pero adoptar realmente una técnica  que requiere desnudarse interiormente en público realmente 

eso muy pocos están dispuestos a hacerlo, una porque el gozo es también invaluable, y otra porque 

se necesita ser valiente para hacerlo, ser valiente, estemm, porque la única diferencia según la 

escuela de la vivencia, la única diferencia entre uno y el personaje son las circunstancias, o sea que 

si yo voy a hacer el papel de Ricardo Tercero, soy yo Herbert Meneses en las circunstancias de 

Ricardo Tercero, nunca dejó de ser yo, entonces yo me tengo que expresar a mí mismo a través de 

ese papel y entre más íntimamente lo haga, mejor, y eso es muy gratificante para el público como 

para uno porque es un regalo invaluable, porque necesariamente conlleva amor, amor, si uno no 

ama no puede dar y si uno va a dar sólo lucimiento propio en el escenario, pues eso tiene su valor, 

la  la gente lo aplaude y le gusta y hasta hay actores que tienen sus fanáticos en ese lucimiento pero 

es muy periférica su influencia en la gente, no hay un verdadero júbilo interior ni tampoco una 

enseñanza, un discernimiento como lo puede dar un Shakespeare bien hecho, un  Chéjov, un Ibsen, 

ah y entonces sí se necesitan ciertas condiciones para poder aprender, no aprender a actuar, si no 

utilizar los elementos creativos que la técnica da para fluir mejor, se necesitan ciertas condiciones 

previas. 

 

23 MS 

Y ¿usted cree que esas condiciones las tenían más personas en ese entonces? 

24 HM 

Sí sí Mario González por ejemplo eso es evidente, es decir, no sólo para acá sino para mucha gente 

en Europa verdad, ehhh, considero que también, esteee mmm, Carlos Obregón tuvo que irse de 

acá! Ay Dios mío! Sí, varios varios pero algunos se murieron, se murieron ya, y otros no, otros no 

pero porque no era su, es decir, yo siento que equivale a que un músico digamos que tiene vocación 

por tocar el piano de repente venga alguien y le enseñe a tocar violín ¿no? así es esto también 

verdad. 
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25 MS 

Y bueno, creo que para mí hay un un momento en la historia del país en la que definitivamente en 

el teatro que creo que genera o modifica de alguna forma lo que venía sucediendo y es el Conflicto 

Armado Interno, entonces ¿qué sucedía con el teatro en ese momento?  ¿que recuerda usted, qué 

pasaba? 

26 HM 

 

Bueno, lo que pasa es que para variar verdad, los jóvenes que eran los que estaban, 

estemm,  apuntalando el teatro acá, estemm,  estaban como muy amm  muy eee,  imbuidos de lo 

que estaba pasando en el país, y pensaban la mayoría que ellos tenían que tener una, enarbolar un 

punto de vista respaldado por una ideología muy determinada que no le gustaba para nada a los 

que estaban detrás de los parámetros y las consignas de otras ideologías, entonces se dio un choque, 

yo como nunca, yo siempre pensé que el verdadero cambio tiene que ser un cambio de conciencia, 

porque la contaminación exterior es reflejo de la contaminación interior, de una programación que 

tenemos en donde por ejemplo, el ataque, la violencia, es, es aceptada como, como algo que debe 

darse para cambiar las cosas, y yo pienso que llevamos miles de años pensando así, y es más, 

ammm, cuando hay una facción que pelea con otra facción le da fuerza  a la facción contraria y se 

vuelve cada vez más cruel la lucha y cada vez más incisiva, y eso viene pasando por mucho tiempo, 

el ser humano no ha alcanzado un grado de evolución que le permita ver más allá de eso, el otro 

día me escandalice al saber que sólo en el siglo 20, una parte de la humanidad que no eran 

delincuentes sino gente común y corriente habían matado a más de 120000000 de gente en un, 

aparte de que todos los que quedaron huérfanos, las familias que quedaron llorando dice 

120000000 los mutilados tanto psicológicamente como físicamente que no ha servido para nada 

todo eso, es simplemente una herramienta que hemos adoptado, la violencia, el ataque como algo 

a lo que le encontramos pertinencia y poder de cambiar, y ciertamente se han logrado cambios pero 

son cambios hacia estructuras inestables también que cambian porque siempre hay alguien 

agazapado, tratando de cambiar, está Evo Morales, boom boom, está fulano, ahí está Trump le 

quieren dar también.  Esa es la historia de la humanidad, entonces yo soy de los que creen en que 

los seres humanos tenemos que evolucionar, un salto cuántico hacia una nueva mentalidad, 

entonces, estemmm  cuando yo vi todo eso, eeeemm,  lo que se dio en la época de los años 60 por 

ahí cuando yo estaba metido en, ya en el teatro,  me llenó de tristeza, de mucha tristeza porque 

muchos de mis amigos, emmm,  me miraban como alguien, como un animal raro puesto que, 

porque yo no compartía sus ideas pero eso es normal, siempre pasa, algunos hasta piensan que hay 

que desaparecer al que no piensa como uno, y no sólo ideológicamente a lo que tenía, lo social si 

no, están las religiones en Irlanda, supe yo que los mismos cristianos están matando unos a otros, 

entonces esas cosas yo las vi, vi con mucha tristeza sobre todo por mis amigos que fueron como 

golpeados muy fuertemente, muy, tanto psicológicamente como físicamente, unos se tuvieron que 

ir pero también ammm,  yo quisiera puntualizar algo, ya que lo estoy hablando acá, ammm,  Marlon 

Brando hizo una película que se llamaban los dioses vencidos, en la cual para variar los guionistas 

norteamericanos pintaban a los alemanes como el demonio y a los norteamericanos, los soldados 

norteamericanos como los héroes, y Marlon Brando, joven en ese tiempo le dieron el papel 

protagónico de la película y dijo: yo no hago la película porque yo no voy a satanizar a nadie, los 

alemanes podrán hacer enemigos nuestros en la guerra pero no son más malos que los de aquí, sí 

aquí les han lavado los cerebros a los soldados americanos para que vayan a tirar bombas a las 

cuevas donde hay familias que no han hecho nada, igual a ellos, entonces si yo voy a hacer un 

papel de alemán, yo voy a hacer un papel de alemán normal como un soldado cualquiera. Y eso 

me marcó a mí también porque vi que yo, lo que pasa es que nos satanizamos unos a otros verdad, 

es decir que si yo tengo un amigo y me dice mi amigo fíjate que yo pienso igual que vos Yo pienso 

igual que vos también aaah bueno y viene otro tercero y dice yo pienso igual que ustedes tan solo 

en una cosita no pienso igual y lo dice y se va, todos los que quedaron aquí dicen; mira ese no 

piensa como nosotros hay que mira…(gesto de muerte). Ese ha sido digamos, tal vez yo estoy 

siendo demasiado gráfico, esquemático en lo que estoy diciendo pero ya entonces a mí me duele 

muchísimo toda esa, todo ese terror y me infringido unos a otros durante tantos miles de años por 

eso es, por esa razón es, en esos años por ejemplo los años 60 -70 se dio movimiento mundial de 

amor y paz que fue por primera vez la humanidad abierta a una nueva posibilidad de convivencia, 
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desgraciadamente esos jóvenes no tenían los elementos suficientemente madurados, maduros 

como para que  hubiera continuado, y eran los hippies, eran los hippies emm  pero la semilla queda 

implantada, antes de este tiempo cualquier cosa que se hiciera sin la venia de la Iglesia Católica o 

del cristianismo era a veces hasta atacado ferozmente, a partir de ahí ya la gente acepta que por 

ejemplo, en el budismo, el hinduismo, las filosofías chinas, el desarrollo espiritual que no mira 

necesariamente hacia una religión pueda ir ensanchando la mente y el corazón de la gente, eso fue, 

bueno, creo que a partir del cambio individual se puede ir expandiendo esa paz, esa armonía, esa 

verdad hacia todos, pero ya no matándonos unos a otros, por eso me dolió tanto esa época uu.  

27 MS 

¿Qué recuerda usted digamos, de instituciones o movimientos que estaban sucediendo en ese 

momento que se vieron atacados como directamente por la represión? 

 

28 HM 

Bueno, (RIE),  tomé una postura un poco extraña por esto, el perpetrador de la, de una masacre o 

de una crueldad contra otro es tan digno de compasión como el otro porque necesariamente nadie 

que tenga conciencia y una inteligencia del corazón desarrollada puede hacerle mal a nadie, nadie, 

si lo hace es porque es un ignorante y porque ignora las leyes que existen, la ley de acción y 

reacción es una ley que funciona y bueno, eso es perpetuar el sufrimiento, el sufrimiento es terrible, 

terrible, yo necesariamente no puedo caer en la, en la toma de posición muy específicamente 

asumida, abrir abrazada porque eso implica que yo estoy también dándole mi espaldarazo y mi 

apoyo a que continúe la violencia, no no no no, afortunadamente se está dando una nueva 

mentalidad verdad, más allá de las creencias, de los conceptos, de los nichos por los que hemos 

transitado siempre verdad. 

 

 

29 MS 

Maestro, usted hablaba de que muchos compañeros suyos tuvieron que irse del país ¿no? Entonces, 

¿Cómo cree que qué el exilio al final de estas personas afecta al movimiento teatral del país? 

30 HM 

 Bueno, emmm, en lo que atañe al campo de acción de estos amigos míos pues se quedó un vacío 

tremendo porque ellos ya no estaban para enarbolar sus ideas, su, su lucha digamos a través del 

teatro, emmm,  pero siguieron otras cosas verdad, es decir, por ejemplo el teatro que tiene que ver 

con el cambio en la conciencia del ser humano, pero no un cambio dirigido hacia una, hacia un 

paquete de pensamientos, sino el cambio hacia una mente más amplia y eso, ese tipo de teatro es 

el que tiene que ver con, por ejemplo: Moliere en comedia, Bernald Shaw, estee, Chejov, Ibsen, 

O'neil, y toda esa gente verdad, que apunta más hacia el sufrimiento particular incubado en, dentro 

de cada quien que se proyecta hacia la mujer, hacia los hijos y de ahí se expande hacia la sociedad, 

ahí está el germen del mal según ellos, yo pensaba y pienso como ellos, de manera que yo el vacío 

que estos amigos míos que se fueron al exilio dejaron no es un vacío que yo recienta mucho porque 

yo tenía otro campo de acción, no obstante el miedo que quedó, y también el, las, los ataques 

verdad, que quedaron hacia  algunos de los que no se fueron impidieron que, que hasta el teatro 

dramático cómo que tuvieron contenido un poco que esgrimiera ideas que no tuvieran una, un 

contenido afín con, con lo que le hubiera gustado a la gente poderosa digamos, ya, ya eso no se 

podía hacer tampoco, entonces se quedó el teatro confinado a puras comedias con algunas, con 

algunas, resabio, o digamos ingredientes satíricos, nada más por un tiempo porque hubo también 

cosas tremendas.  
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31 MS 

Esta pregunta es un poco larga, pero la voy a ir separando como por partes, pero es, si usted puede 

mencionar a lo largo de su trayectoria como ¿cuáles cree usted que fueron las principales etapas 

del teatro? eso primero. 

32 HM 

Pero cuáles, ¿cuáles creo que fueron las principales etapas del teatro en Guatemala? 

34 MS 

Sí, en Guatemala 

35 HM 

Bueno, Ahí es donde yo me pongo en un intríngulis como quien dice difícil, porque yo no tengo 

una memoria ni un interés muy particularmente metido en eso, emmmm, pero digamos que yo 

hasta donde yo sé es lo que voy a hablar verdad, porque no sé mucho de eso, mi interés ha sido 

más que nada en lo que, en lo que implica actuación, repertorio de obras, preparación de actores, 

y de mí mismo verdad, estemmm pero como todos sabemos con el teatro de los mayas, estee.. 

prácticamente lo cual yo lo único que conozco prácticamente es el Rabinal Achí y que me parece 

un teatro que debe tener su encanto pero al leerlo yo, me parece, yo, mucha reiteración, ahora la 

reiteración tiene su encanto cuando se sabe utilizar y eso es algo que me falta investigar en el 

Rabinal Achí porque por ejemplo si uno escucha la música de Bach, qué es Bach es capaz de hacer 

llorar a muchos, llámense Herbert Meneses como yo, que me ha hecho llorar y usa la reiteración 

mucho entonces yo pienso que el lenguaje puede ser, puede reiterar pero la interpretación puede 

ser muy variada y puede ser aún más soleada y y y liberadora que la que está circunscrita a un texto 

dramático lineal, puede que por qué los mayas eran muy talentosos y muy sabios, puede que no 

hayamos encontrado la manera de interpretar el Rabinal Achí. Bueno después hubo una época ya 

cuando los españoles tomaron posesión de gente y tierras etcétera, en donde hubo mucha censura, 

por cierto a mí me llevaron una vez un libreto que me robaron en un bus, esteeee, que, qué lo había 

rescatado una persona que había trabajado en el arzobispado de Guatemala  y se llamaba El 

Tamborilero, fue una obra que la censura no permitió que se hiciera en Guatemala y esa obra 

pertenece a la época poco antes de la independencia de Guatemala, y no permitieron hacerla porque 

el protagonista, que era un niño que toca un tambor, esteeeemm, era un pícaro que aprendía a 

enamorar mujeres así, era como un, un cómo se llama esto, un cantineador que le decimos acá, ahh  

pues eso fue suficiente para que la censura eclesiástica dijera en aquella época que no, entonces la 

obra nunca se puso y me la dieron a mí para que la pusiera pero como me la robaron ya no la puse. 

Ah bueno y después de eso pues ya vino ammmm, venía de España mucha gente a poner obras de 

repertorio clásico español y y después del llamado género chico que era la zarzuela y sainetes y 

obras de autores cuyo nombre no recuerdo pero que coparon las pocas salas que habían acá y, y 

luego pues, esteee, ya vinieron gobiernos como el de Rafael Estrada Cabrera, Ubico, que eran 

refractarios al teatro porque muchas veces se sentían tocados por las obras y ya no, entonces esas 

épocas tengo entendido yo que muy pocas personas trabajaban, estaban digamos, en los tiempos 

de Ubicó estaba, yo ya no lo vi porque yo era recién nacido, pero estaba la familia Andreu, María 

Luisa Aragón, y estaba Alberto Martínez Bernardo, ehhh,  y todos ellos con un repertorio más que 

nada del, del acervo español verdad, emmmmmm, bueno eso es lo que yo sé, despuesito de eso o 

por esos días surgió Manuel Galich con un teatro que era muy, estaba su teatro en los nutrimentos 

de la, de los, de los aspectos negativos positivos y negativos que sociológicamente presentaba el 

panorama cultural de Guatemala y también el familiar, y también fue muy denostado y perseguido 

por eso se tuvo que auto exiliar a Cuba y ahí surgieron algunos autores así, pero el principal tengo 

entendido yo que era el que fueron de los primeros que se atrevieron a tocarle la parte sensible a 

los gobiernos que en ese tiempo estaban en la en Guatemala dirigiendo verdad los destinos luego 

de eso pues ya yo tendría que dar un salto hacia cuando yo empecé ya ver teatro actuar que fue con 

doña Martita de Prado cuando yo era un niño y luego me dediqué a radionovela y radioteatro luego 

a televisión que entonces había mucha televisión en vivo acá al punto que por ejemplo cuando 

empezó el canal 8 hacíamos una telenovela una teleserie en vivo porque no había como como 

grabar en ese tiempo verdad entonces la dirigía Rodolfo Gutiérrez Machado que para mí era genial 

tipo eeee,  y armábamos sets bueno armaban set los técnicos ahí en el canal 8 y actuábamos en 

vivo y todo se hacían se hacía zarzuela se hacía obra de teatro tanto en el canal 8 como después en 

el canal 3 tgbol así se llamaba porque el dueño era Bolaños y y y y nosotros pensábamos que esa 



 

 

203 

 

ese campo verdad se abría para para que nosotros lo utilizáramos de ahí en adelante pero no fue 

posible es más aun habiendo nosotros ganar un premio internacional en radioteatro eso desapareció 

casi emmm  y no digamos los programas en vivos actuados en televisión también desaparecieron 

y ammmm  bueno  ahí fue donde empezaron a venir actores y directores españoles uno que otro 

argentino y chilenos también hacer obra de teatro aquí pero de pasada y ammmm  se empezaron a 

formar grupos como el que formó el doctor Luis Herrera grupo artístico de escenificación moderna 

el Gadem, con 120 butacas, un teatro pequeño con un repertorio precioso que escogía el doctor 

Herrera tanto de comedia como de drama yo tuve el el honor el gusto de trabajar ahí siendo yo 

jovencito y y de ahí ya también empezó pues por esos días el Teatro de Arte Universitario que 

fundó Carlos Mencos y su hermano Roberto Mencos fue como que simultáneamente se abrieron 

portales artísticos muy importantes la orquesta sinfónica el ballet todo y pero y todo eso empezó 

el tiempo sin que yo ya el vale todo eso 1948 por ahí yo tenía 8 o 9 años de edad tenía mucho que 

ver con lo que el presidente Juan José Arévalo había dado al país que era un corazón muy sabio 

que favorecía las artes las humanidades porque se llama humanidad y a partir de ahí pues hubo 

todas esas instancias a dónde los jóvenes artistas podían escoger trabajar actual y crecer, pues yo 

como repito no tengo una memoria factual muy eficiente pues eso es lo que puedo aportar en este 

momento. 

36 MS 

¿Y digamos de ya viniéndonos más para la actualidad que qué piensa del teatro de hoy? 

37 HM 

Bueno ammmm  

38 MS 

¿Cómo ha venido cambiando también? 

39 HM 

Mea culpa estemm,  lo que he visto no he visto demasiado porque ya no puedo ir mucho al teatro 

debería ir más estemmmm   lo que he visto es un repertorio muy restringido en su mayor parte 

verdad a comedias que facilitan la subsistencia de los actores verdad y de los autores, emmmm,  lo 

cual está bien, lo cual está bien  pero emmm, no hay actualmente un movimiento de una dimensión 

apreciable dirigido hacia los autores o qué que ofrecen un rango de disfrute mayor tanto de los 

nacionales como extranjeros verdad repertorio así, no hay un no hay una inclinación hacia ese tipo 

de teatro no hay un, unas ganas de degustar eso más que antes no antes había más que ahora y no 

soy un, perdón pero no soy,  soy viejo, pero no soy de esos que dicen antes todo eso era mejor no 

no no porque los viejos les hemos dado un mundo que sólo hay que prender la tele los noticiosos, 

para que uno se dé cuenta que mundo les dejamos los viejos así que eso de que los viejos sabemos 

más es mentira, entonces no pero sí había un y es que hay una como confabulación una 

conspiración hacia el oprobioso hecho de mantener la mente sujeta a parámetros demasiado 

estrechos ¿Por qué razón? bueno antes uno iba al cine y podrías coger ver películas de en su 

mayoría eran gringas pero sin el ruso cine alemán cine argentino esteeee  y de autores y directores 

de culto uno podía escoger eso e ir a ver es más cuando se estrenaba una película digamos 

pongamos el Hamlet de Laurence Olivier en el Lux para los que ya nos gustaba ese tipo de teatro 

y por consiguiente adaptación cinematográfica decíamos a bueno ya está en el look se estrenó el 

Hamlet de Lorenzo le van a mucha pero muy caro, ah bueno entonces esperemos que la exhiban 

en el Palace y la película se iba al Palace entonces decían pero galería y mucha está muy lleno de 

policía y no mucho relajo ahí ah bueno entonces esperemos la en el Maya y la peli las películas 

bajaban así y ese tipo de películas ahora digamos que a veces mi esposa y yo queremos ir al cine 

verdad exhiben mira tal película por poner el Día de las Comadrejas, okay vamos a verla vamos al 

cine fíjese que no sólo la exhibimos ayer y anteayer ahora está Spiderman, Rápidos y Furiosos y 

no sé qué y yo digo eso está bien es un cine bien hecho pero por qué ser tan crueles con la gente 

que quiere otra cosa si quiera de vez en cuando verdad, y así ha ido. Me expandí hacia  el cine 

porque el mismo panorama veo yo en el teatro también muy poquito se cuela de aquello que uno 

pueda pueda siquiera acariciar con cariño y y cómo se llama y expectativas de discernimiento y 

entonces en ese sentido yo felicito a los que lo hacen como ustedes como Paty, cómo la Mercy 

Fuentes eso, pero es un grupo muy pequeño todavía se necesita no sólo un teatro nacional que 
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tenga cimientos fuertes para abrazar al ciudadano de acá sino también más grupos que puedan 

ofrecer un diapasón más amplio de expresividad artística a través del teatro. 

40 MS 

Y retomando un poquito con la pregunta anterior, emmmm qué tan importante cree usted que fue 

que fueron acciones y personas digamos como las muestras departamentales de teatro, Norma 

Padilla, ¿la creación de la escuela de teatro eso? 

41 HM 

Bueno esos fueron hitos preciosos en el panorama teatral de Guatemala preciosos y esa gente era 

preciosa yo los conocí era gente entregada y con unas con una generosidad que daban todo y como 

gestionaban las cosas para hacer el teatro que hicieron la fundación de la Escuela Nacional de 

Teatro que por cierto tuvo mucho que ver el director de hecho él fue el que inició todo eso verdad 

fue el primer director de la Escuela Nacional de teatro, el director chileno Domingo Tessier 

verdad,  su mano derecha fue Norma Padilla en ese momento Norma de Carrillo estemm.. Si no 

también la gente que ocupaban los puestos que podían estemm  patrocinar obras y apoyar la 

actividad como Luis Domingo Valladares como Eunice Lima, uuuuu esa gente,  voy a decir algo 

que no debiera pero lo voy a decir porque es la verdad estemmm  la última persona de la cual yo 

tuve noticia que patrocinó festivales y consiguió un presupuesto realmente decoroso para hacer 

cosas obras de teatros y conciertos y vale todo en mi opinión fue Herbert Estuardo Meneses 

Coronado qué es mi hijo verdad, ahí fue donde yo hice un Tranvía Llamado Deseo en el festival 

que yo vivía enamorado de esa obra y al fin le dice no la iba a ser porque él me dijo papá 

difícilmente yo le pueda patrocinar o conseguir patrocinio verdad presupuesto para hacer esa hora 

porque me da no sé qué porque usted es mi papá entonces yo le di la razón y dije si te van a decir 

que, pero Eunice que acababa de ser ministra del Ministerio de Cultura y Deportes le dijo: No 

Estuardo y tu papá desde desde niño está metido en esto entonces lo más lógico es que también 

entre la colada y entré y no me arrepiento por qué Mario Monteforte Toledo cuando supo que yo 

iba a dirigir esa obra yo se lo conté y escribió en el periódico cuando Herbert me contó que iba a 

dirigir el Ttranvía llamado deseo de Tennessee Williams yo pensé que se estaba poniendo unos 

zapatos muy grandes que le queda muy grandes pero puso literalmente y yo me sentí oh sorpresa 

puso lo que vi fue tatatatata. entonces se portó hizo un comentario técnico verdad no sólo elogio 

sino técnico de la puesta en escena, pero dijo que yo tenía afinidad con la obra y que el montaje 

había sido un montaje bastante decoroso y que se arrepentía de lo que había pensado de mí antes 

de poner la hora y yo estaba feliz y así metí esto como un aporte de miedo a esta plática perdón si 

al editarlo se puede cortar mejor de verdad de verdad.  

42 MS 

Emmmmm, de las personas que acaba de mencionar hay alguien que usted recuerde que también 

haya sido importante en su momento en algún cargo o un escritor dramaturgo digamos o algún 

director que haya sido realmente importante para la historia del teatro en el país? 

43 HM 

Sí sí sí sí tanto nacionales como extranjeros verdad bueno ahí está Hugo Carrillo, Manuel José 

Arce, cómo se llama Manuel Galich por supuesto que yo recuerdo más prominentes ahorita y está 

Rubén Morales Monroy verdad y y bueno extranjeros Carlos Catania, Carlos Ferreyra , Domingo 

Tessier, René Figueroa, Víctor Hugo Cruz como autor, director muy muy importante, esto me 

provoca un cierto temor y es que seguramente voy a dejar de mencionar alguien importante pero 

así es la cosa verdad y entonces yo cuando estoy en una entrevista se me olvida algo bueno digo 

tomen en cuenta que ya estoy viejo tengo 80 bueno es un pretexto pero así es así es a veces se 

olvidan cosas verdad está Alberto Paniagua que con el trabajo en Chimaltenango mi mamá mi 

mamá fue actriz un tiempo y ya mencione a los Andreu verdad quiero una familia entera Alberto 

Martínez cuya hija Teresita Martínez todavía está actuando María Luisa Aragón que para mí no ha 

sido justamente apreciada en lo que respecta a su aporte a la dramaturgia nacional un ingenio una 

manera de decir las cosas realmente especial. Lástima que mucha de su obra sobre todo radioteatro 

radionovela la novela guatemalteca todos los libretos que eran verdaderos tesoros desaparecieron 

y bueno de esa gente es de la que yo recuerdo porque pues ni modo lo que yo puedo de lo que yo 

puedo atestiguar existió en la época que yo viví y como no he sido muy aficionado a buscar en la 

historia de las cosas pues ni modo eso es lo que puedo aportar por ahorita. 
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44 MS 

 

 

 

Está bien maestro y ahora ya yéndonos como otro campo su experiencia como docente ¿cómo 

cómo ha sido su experiencia como docente en sí en general como todos lugares en la clase que ha 

compartido todas experiencias que usted tiene los conocimientos que tienen como lo han recibido 

los alumnos?, ¿cómo de alguna forma también le ha servido a usted? ¿no?  

 

 

 

45 HM 

 

 

 

 

 

 

Está mi etapa como docente tuvo dos fases la primera era bueno me llamaron de la esa cuando 

empezó y pues me hicieron una especie de examen ahí para ver si yo presentaba idoneidad para 

poder dar clases, entonces éste resultó que según ellos sí verdad entonces pero la cosa era que yo 

tenía todo el acervo metido dentro mío de lo que Seki Sano  había sembrado pero no lo tenía muy 

ordenado y dar clases implica reelaborar un método y al principio yo tenía que dar varias clases 

sobre el método de la vivencia la técnica Stanislavski y entonces fue muy estresante para mí, 

porque yo tenía que al mismo tiempo que daba la clase estaba reelaborando el método y 

adaptándolo a lo que yo pensaba que podía entenderse mejor en cuanto a términos acá en 

Guatemala, con el tiempo pasó a otra etapa en la que yo me relaje más y pude ponerme atención 

ya no tan sólo en dar los preceptos los elementos sino también en poder observar sentir a mis 

alumnos y que ellos pudieran sentirme a mí también y había se establecía un interés compartido 

verdad tanto del alumno por aprender como el mío por enseñar y aprender y aprender porque lo 

que se me revelaba en los alumnos era veces cosas de una frescura insólita  y a veces también una 

una oscuridad verdad infranqueable para mí, porque había como resistencias interiores en los  

alumnos a expresar cosas a veces hasta parecía que no tenían la vocación correspondiente y recordé 

yo, en estos días mucho a Carlos Catania ni maestro argentino y a Seki Sano, ellos  no tenían 

ningún empacho en decir al alumno; mire yo, escuché a Seki Sano algunas veces decirle a un amigo 

mío decirle: a usted mejor ya no venga no sirve para esto y Carlos Catania también lo hacía decía 

no usted mire y ya me parecía más a él cómo se llama Mario González que Mario González era de 

los que me decían cuando un alumno parece que no puede es cuando más me interesa y yo decía 

yo yo pensaba yo no tengo derecho tal vez, bueno a decirle a alguien no mire este no es su camino 

sí tal vez yo no he explorado suficientemente su alma, porque así es todo eso se trata verdad no es 

simplemente de enseñarle a moverse en el escenario hacer las transiciones a reaccionar a qué hacer 

con las manos aquí hace con las 2 todo eso todos son elementos mecánicos que bueno pueden ser 

aprendidos y adoptados para obtener un oficio aceptable, no lo de la escuela de vivencia tiene que 

ver con con lo de adentro con él sí con él literalmente desnudarse interiormente en público, 

entonces éste yo quería explorar todo esto y hace poco precisamente estaba pensando yo en un 

alumno que a la fecha no sé dónde está no voy a decir quién es porque no sería ético de mi parte, 

pero cuando entraba al escenario literalmente parecía que entraba a buscar un par de zapatos que 

cambiarse siempre cero entre cero disposición 0 atención y se volvió especialmente atractivo para 

mí, pero inexpugnable nunca pude con él no sé dónde está aja. 
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46 MS 

Maestro hablando desde la docencia ya mencionó a Carlos Catania y ya mencionó a Seki Sano, 

pero ¿hubo alguien más? 

47 HM 

Sí sí sí sí sí pero no como un profesor directo mío porque en esos días yo estaba muy muy metido 

en radionovelas y radioteatros y tele televisión en vivo  pero me permitían ir a sus clases como 

oyente y era Domingo Tessier  el gran director chileno y me gocé un montón de puestas en en 

escena de él puestas con una pericia increíble porque él no dependía tanto del talento intrínseco del 

actor como yo por ejemplo que a veces si no escogía bien elenco la cosa no me funcionaba muy 

bien y a veces si podía elevar digamos la la el grado de de soltura escénica de un actor con con lo 

que yo le he le aportaba como director pero él no él podía hacer una obra de teatro bien hecha 

siempre Domingo Tessier sí. 

48 MS 

Ahora ¿cómo considera usted maestro que su vida en el teatro registra gran parte de la historia del 

movimiento teatral del país? 

49 HM 

Bueno yo tengo que confesar que mucho de la historia teatral del país yo no la procesé porque la 

rechacé tuve mi tiempo de joven quién sabe si discriminador o tal vez mi vocación me hacía,  mi 

vocación por cierto dirigidos a ciertos repertorio maneras el teatro me hacía rechazar una parte de 

lo que sé hacia acá verdad entonces éste pero mi manera de vivirlo fue así verdad en parte 

refractario a mucho de lo que se hacía y en parte apasionado hasta hasta extremos de enfermarme 

por otro tipo de teatro que me gustaba y que me hacía vivir tensiones terribles porque como yo 

toda mi vida pensé que la gente de acá no creía en lo que yo preconizaba y hacía entonces nunca 

supe delegar funciones y cuántas veces me atreví a hacer algo como por ejemplo, obras de Ibsen o 

de Chejov  de Tennessee Williams o de O'neill,  yo me aventaba porque creía en ese trabajo pero 

partiendo literalmente de cero lo que implicaba que yo tenía que diseñar el programa yo tenía que 

si era comedia yo dibujaba la portada del programa yo tenía que conseguir el dinero conseguir el 

teatro endeudarme barrer el teatro conseguir el vestuario pintar escenografía todito yo Jajaja 

entonces, bueno eso es implicó a veces que  yo parará sí sin poder articular bien lo que hablaba 

con presión alta en un ojo que casi se me salía así así lo viví así lo viví ,  perdón por mi respuesta 

demasiado personalizada pero así fue, en cuanto a lo ideológico implícito en la pregunta si puede 

haberlo yo repito que nunca me gustaron los nichos de ideas nunca me gustaron los paquetes de 

ideas, porque son estructuras que tarde o temprano se caen unos grupos botana otros grupos y 

siempre en lo que queda es agua turbia en el medio yo siempre creí en las producciones y obras de 

teatro que pudieran a la vez que ofrecer deleite un discernimiento un discernimiento dirigido a un 

cambio de mentalidad total un cambio cuántico en los seres humanos para ya no seguir 

dividiéndolos en facciones opuestas y crueles sino vivir una nueva era realmente y hay autores que 

ofrecen esta posibilidad pero cuesta mucho aunque actualmente hay movimientos ya mucho más 

mucho más resueltamente dirigidas hacia hacia hacia sus objetivos de cambiar el ser humano no 

ideológicamente nada más sino hacerlo evolucionar en la mente evolución verdad, es decir ya no 

un cambio en los niveles del pensamiento conceptual sino un cambio en la estructura misma de la 

mente me puse difícil, pero pero eso es eso es eso es lo que pienso verdad y digo me puse difícil 

porque para mí también es un camino un camino difícil realmente difícil porque implica en ciertos 

momentos apartarse de la sociedad del coloquio ritual de los amigos para quedarse solo uno 

investigando mjm. 

50 MS 

Bien para terminar maestro quizás lo ha mencionado de manera implícita en todas las respuestas, 

pero quizá un poco más específico para usted ¿Qué es el teatro? 

51 HM 

Juuuu,  el teatro voy a parafrasear a un gran autor y voy a tratar de agregar algo de lo que se me 

ocurre en este momento verdad el teatro es un maravilloso espejo que la humanidad tiene de verse 

a sí misma,  eso es Shakespeare, y ahora yo agregó:  y modificar esa imagen encontrar todas las 

luces ritmos sombras que tienes y jugar con todo eso no en formas inéditas formas que todavía no 

existen pienso que en ese momento pueda ver una niña que se llame Dharma que esté con 

elementos necesarios para aportar esa novedad en el teatro que hace falta. Yo pienso que es la 

representación del alma humana la representación más directa en la cual el ser humano no no puede 

dejar de expresar de sí mismo pero que también ofrece vetas inagotables no sólo de expresión sino 

de formas y de combinaciones y puede haber una niña en este momento que pueda esté creciendo 

en esos linderos y puedo hacerlo o un niño verdad y bueno eso es lo que pienso. 
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52 MS Muchísimas gracias 

53 HM Bueno 
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5.2 Entrevista a María Teresa Martínez, 2019 

Guatemala, enero de 2020 

 

Universidad de San Carlos de Guatemala  

Escuela Superior de Arte  

Trabajo de graduación para sustentar el grado de: 

Licenciatura en Arte Dramático con Especialización en Actuación 

Investigación de tesis de pregrado, titulada: Herbert Meneses: Trayectoria 

Artística    Docencia.  Apuntes sobre la historia del teatro guatemalteco.  

 

 

• ¿Cómo inicia su carrera en el teatro? 

• ¿Cuál era el contexto que se vivía en ese momento? 

• ¿Qué sucedía con el teatro y con su vida mientras ocurría el conflicto armado? 

• Si tuviera que mencionar etapas o sucesos importantes de la historia del teatro en 

Guatemala, ¿cuáles serían y por qué? 

• ¿Considera que Herbert Meneses ha sido importante para el teatro guatemalteco? 

¿Por qué? 

• ¿Cuáles cree que son los aportes de Herbert Meneses para el movimiento teatral 

de Guatemala? 

• ¿Cree que, en cierta medida, Herbert Meneses ha influido en su carrera artística? 

 

 

Lugar de la entrevista Guatemala  Fecha 9/01/2020 

Entrevistada María Teresa Martínez  Iniciales MTM 

Entrevistadora Katherine Aguilar Tojín  Iniciales KAT 

Duración  HH 0 MM 40 SS 42 Año 2020 

 

No. Iniciales Transcripción  

1 KAT 

 ¿Podría contarnos un poco, cómo inició usted su carrera en el teatro? 

2 MTM Claro que sí, yo inicié mi carrera en el teatro de la mano de mi padre el director, actor y maestro 

Alberto Martínez Bernal. Tenía yo siete años y fue en 1944 el 16 de marzo, la obra era una 

obra inversa es..., en verso española que se llama El Monje Blanco y yo hice el personaje de 

un niño. No te puedo decir si era muy grande, muy chico el papel porque la verdad yo no 

recuerdo, lo re que recuerdo es allá lejos algo que pasó en el escenario y el trajecito que lo 
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guarde por muchos años y de ahí pues ya cada obra que ponía mi papá donde había un niño, 

que normalmente eran niños, pues salía yo. Luego ee entraron también mis hermanos pequeños 

a trabajar en el teatro con cuando había como lo repito niños. Luego ya de adolescente seguí, 

a los 15 años hice mi primer papel como como actriz ya formal en una obra italiana que se 

llama Retazo de Darío Nicodemi.  Esto fue, fue pues yo tenía que 15 años, pues tengo que 

restar chula porque no me acuerdo (ríe). 

3 KAT Está bien. 

4 MTM 

Y de ahí ya seguí con los papeles de adolescente, de joven luego pasé a ser papeles ya de 

mayor. A los 18 años yo ya hacía papeles de señora, hee a los 18 años pues yo ya ya tenía 

mucho tiempo recorrido en el teatro, es una profesión que amo y que bendigo a Dios que me 

la dio, Por qué he trabajado en ella toda mi vida y si Dios me da salud y fuerzas me gustaría 

seguir trabajando.... pues así fue como me inicié, con mi papá. 

5 KAT 

Y usted cree que que ese inicio se dió por, obviamente usted veía a su papá que hacía todo 

esto, pero ¿Había algo más dentro de usted que la llamaba? 

6 MTM 

Curiosidad 

7 KAT 

Curiosidad 

8 MTM 

Porqué mi papá  ensayaba en la casa, entonces yo desde chiquita oía que llegaba mucha gente 

y que hablaban raro, porque entonces, el teatro ha cambiado mucho, si uno agarra un libreto 

de teatro de aquella época es muy diferente a leer una, un texto teatral de ahora,  salía no sé 

porque, como declamado, entonces yo decía hablan raro y ¿por qué hablan raro? y me empezó 

a entrar la duda, luego mi papá me probó con esta obra. En esa época también entraba uno a 

primer año a los 8 años y yo no los había cumplido, entonces todavía no sabía leer y mi 

hermano mayor Jorge Alberto me enseñó el papel heee primero tal cosa, después tal otra, así 

como numerado no, 1, 2, 3 los parlamentos porque además la actriz que tenía mi papá en esa 

época no quería ensayar conmigo y llegamos al estreno sin ningún ensayo con ella, yo nada 

más sabía lo que tenía que hacer, donde tenía que estar y como tenía que salir.  Ese fue mi 

dDebut y el final de la carrera de esta señora. 

9 KAT Y de ahí empezó usted… 

 

10 MTM 

 Y ahí empecé yo ya, si siempre heee me iba a sentar a la sala a oírlos, ya cuando ya sabía leer 

heee decía: ¡qué bonito! Y me pasaba la noche oyéndolos en el ensayo, aunque tuviera que 

levantarme temprano para estudiar al día siguiente. Para mí era novedoso entonces jugaba de 

teatro con mis hermanos en el zaguán de mi casa que era quizás como éste o más grande; ellos 

me ponían el telón, mi papá me daba unos sketch y con varias vecinas hacíamos shows, nos 

vestíamos de hawaianas, hacíamos algo de teatro, un hermano se encargaba de el telón, el otro 

se encargada de la música. Total, que, hacíamos teatro y cuando llegaban a ensayar, era en día 

sábado, les cobrábamos un centavo por entrar 

 

11 KAT Un centavo por entrar… 

 

12 MTM 

Un centavo por entrar, y así fue creciendo el gusanito del teatro y ya después ya tuve más 

trabajo, más seguido. Hice radioteatro heee en una compañía que mi papá formó de niños en 

una radio que se llamaba Radio Morse, que quedaba en la terraza del Antiguo correo de... 

antiguo edificio de correos, ahí fue mi primer trabajo en radio, como actriz haciendo 

radioteatro infantil con mi papá. Casi toda mi época fue con mi papá.  
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13 KAT 

Cuando era chiquita todo eso fue con su papá. 

14 MTM  

Mjúm 

15 KAT 

¿Y usted recuerda qué contexto se vivía en el país en ese momento en el que usted inició?  

16 MTM 

Fíjate que a mí me ha ocurrido un fenómeno muy raro, bueno en la época en que yo me inicié 

fue prácticamente la caída de Ubico, entró el doctor Arévalo y hubo una apertura total a lo que 

es cultura, lo que es entrar libros, hacer teatro, abrir salas, fue una… la primavera podríamos 

decir de la cultura. Entonces el movimiento fue muy fluido, mucho más que en la época de 

Ubico, fue muy fluido, empezaron a surgir muchos grupos de teatro por los años 47, 46 ya 

empezaron aah a surgir los teatros como el TAU,  un poco mas o menos, el seguró, la muni y 

empezaron a trabajar ya en la UP, que se llamaba Thalía el único grupo de teatro que había, 

porque la UP heee era solamente para obreros y heee lo que daban eran clases de costura, 

carpintería, cosas para obreros no, pero Manuel Lizandro Chávez que en paz descanse, formó 

un grupo de la que se llamaba Thalía,  de ahí empezó, arrancó la UP hasta después que ya se 

le dio este edificio y se formó el grupo de la universidad. Estuvo los primeros tiempos Meme 

Chávez como director, luego entró Rubén Morales, pero toda la época de Arévalo, yo me 

acuerdo que fue muy muy bonita, había de todo, habían muchos grupos de teatro, muchos, 

heee fue de pronto como que florecieron todos no porque en la época de mi papá existían tres 

o cuatro grupos y cabe mencionar entre ellos el de María Luisa Aragón, qué hacía más radio 

qué teatro, pero sus finales eran en teatro. Con apoteósico llegaba toda la gente porque no 

había más que radio, entonces los grupos de teatro eran pocos estaba el de Alberto de la Riva, 

el de Alberto Martínez, el del Chato Monterroso que no duró mucho, Minuto Aparicio que fue 

otro director y paremos, no más. Entonces la apertura que hubo con Arévalo, que de donde 

floreció tanto grupo no sé, pero fue una época muy bonita, muy muy bonita de mucho trabajo, 

donde se pudo conocer a muchos autores que no podían entrar a Guatemala porque el señor 

Ubico no dejaba entrar libros, no le gustaba mucho la cultura heee, a pesar de que no era un 

hombre inculto. Heee, entonces empezaron a venir obras de teatro de diferentes lugares, ya 

más libretos y fue una época linda, linda. Luego vino la otra época de la represión, que yo a 

veces me pregunto ¿Yo dónde estaba? que no, no, no siento haberla vivido.  

17 KAT Justo eso le iba a preguntar... 

18 MTM Sí… 

19 KAT 

Heee si, usted recuerda como vi, se vivió el teatro en esa época.  

20 MTM La viví... 

21 KAT ¿Cómo la vivió usted? 

22 MTM 

 La viví, pero no tuve mayor problema y el único problema que tuvimos... a mí me dijeron que 

era por huelga de camionetas que tuvimos que suspender una obra de teatro, pero no... Yo 

seguí normal no, no, no, no sé no… cómo te diré yo no te hablo de los 80s, antes a la caída de 

Arbenz ahí empezó la época difícil nuevamente en Guatemala, porque hubo mucho golpe de 

estado. A mi papá le prohibían reunirse para hacer los ensayos, que sacar un permiso especial, 

salvoconducto a cada actor, no se podían reunir más de 6 personas, el bendito toque de queda 

no se podía estar hasta las 9 de la noche lo máximo y sí fue una época muy muy dura. No la 

viví yo porque yo no dirigía, yo actuaba; el que la sufrió fue mi papá, a él sí le tocó mucho 

aquello de tener que suspender o tener que ir a pedir permiso. En la época de Ubico, por 

ejemplo, todas las obras que se ponían en el teatro pasaban por censura y te mandaban 

taquígrafos al teatro, heee mandaban inspectores con reloj para que no entrará más gente de la 
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que cabía, era muy muy duro. Ya después se quitó todo eso, pero el bendito toque de queda 

fastidiaba mucho el teatro. Yo me acuerdo que papá nos decía: bueno otra vez toque de queda, 

se suspenden las garantías, se suspenden los ensayos no podemos hacer nada. Y cuando era 

muy largo pues a pedir el permiso, los salvoconductos, explicar de qué se trataba y fue él, el 

que más lo sufrió, yo no sé, estaba muy joven no no me preocupaba tanto a mí la política, la 

verdad, estaba yo joven a mí lo que me gustaba era trabajar, eso era lo que yo quería.  

23 KAT 

Y digamos que ya entrados los 80s, usted eso siente que sí lo vivió un poco más. 

 

 

24 MTM 

Eeeh como te digo en esa que nos suspendieron la función, la temporada y otra que heee no sé 

a qué se debió hasta la fecha,  yo iba a hacer un recital en Antigua pero ya para esto ya, si en 

los 80s si ya estaba yo casada, ya estaban mis hijas y yo tenía una tienda de manualidades y 

estaba la actriz que en paz descanse, Ana María Iriarte, trabajando conmigo, cuando salió ella 

roo corriendo a buscarme y a llamarme para que no llegará a la tienda porque me habían ido a 

buscar dos tipos desconocidos preguntando por mí, o sea no me conocían y no dijeron nada, 

sólo entraron, vieron que no estaba, revisaron y se fueron,  y yo tenía un recital en Antigua 

entonces la directora de Bellas Artes era Julia Vela, la llamé por teléfono y le dije: Julita acaba 

de pasar esto y esto, mira le dije, no sé si es una amenaza directa por por el tipo de poemas, 

que no tengo ningún tipo de poemas que no se pueda decir, dos de Miguel Ángel Asturias, uno 

de Pablo Neruda, poetas guatemaltecos no sé, pero ahorita ya además de actriz soy madre y si 

me pasa algo no quiero dejar mis dos hijas chiquitas. Entonces me dijo: bueno pues hay que 

suspender, porque no hay otra.  Y esas dos veces son de las que me recuerdo, de ahí todo lo 

demás que sucedió nadie me decía a mí que era por lo que estaba pasando pues, entonces 

cuando después me voy enterando porque fulanito se fue de Guatemala, como murió mengano, 

digo y a qué hora pasó todo eso que no me di cuenta, así tan ajena a la política siempre, que 

no no me daba cuenta.  

 

 

25 KAT 

Eso es de cómo lo vivió en ese momento, cómo de su vida y que estaba pasando, pero en 

cuanto al contenido del teatro en ese momento de represión podría comentarnos un poco cómo 

era. 

 

26 MTM 

Es que normalmente yo no tuve ningún problema, quitando esa que te digo que era La Doble 

Historia del Doctor Valmy se llama la obra, no no encuentro pues en las que yo trabajé no 

suspendieron más que esa. Me cuentan que no podían poner mucho teatro entre ellas la famosa 

obra El Corazón del Espantapájaros, es tan bonita, tan buena obra será tan buena que yo 

recuerdo el primer montaje, es el que recuerdo yo, después supe que no la podían montar, que 

estaba totalmente censurada, hasta ahí supe, nunca me explicaron el por qué. Pasaron tantas 

cosas que después me decían es que eso fue en la época de la represión, que nos hicieron, que 

nos tornaron, pero en el momento yo no no no no me percaté de la magnitud del,  la época de 

la represión,  la verdad es que creo que pequé de ingenua, de tonta o de distraída o a saber de 

qué. 

 

 

27 KAT 

Si usted pudiera mencionar además de este que ya mencionó, momentos importantes en la 

historia del Teatro ¿Cuáles serían? 

28 MTM 

¿Aparte del florecimiento? 

29 KAT 

Sí, además de ese. 

 

 



 

 

212 

 

30 MTM Ay  pues momentos importantes, yo creo que cada momento ha sido importante en su 

dimensión, el momento en que nos quedamos sin salas, momento importante porque 

Guatemala perdió mucho, no tenemos salas donde actuar, hay muy pocas, heee ¿qué otro te 

iba a decir? el momento en que nos quedamos sin salas... ¡ahh! el momento en que se 

transformó la forma de ver el teatro, para mí es uno de los momentos más importantes porque 

hasta el momento no sé cómo fue y en qué hora sucedió, se venía haciendo un teatro muy 

bueno, con todos los grupos que habían, venían grupos de fuera, puedo mencionar los Catania 

que fue fue un grupo Once al Sur muy bueno. Heee vino el señor Seki Sano a dar talleres de 

teatro, fue una época preciosa y se hacían los montajes, como que había competencia no, a ver 

quién lo hacía mejor y el teatro estaba en su apogeo, era muy buen teatro, no sé si a raíz de la 

represión o a qué se debió que el teatro bajo de dónde estaba, al teatro que tenemos y que 

llamamos saliendo, que se volvió totalmente comercial. Yo no digo que el actor no tenga que 

ganar, todos tenemos que ganar porque todos tenemos que vivir, pero se vino el teatro que se 

estaba haciendo al teatro del JAJA o sea se  empezaron a abrir restaurantes, empezó a bajar 

podríamos decir la calidad, la gente que usa por tanto problema cotidiano lo que quiere ir al 

teatro a reírse, a reírse como catarsis y no a pensar un poquito, ni a traer algo en el corazón de 

lo que fue a ver, sino que más bien va a sacudirse de todo lo negativo que está recibiendo. No 

te voy a decir que no tengo nada contra él JAJAJA, pero vino a matar el teatro, entonces la 

gente se acostumbró tanto a esto que la mayoría es show no teatro, que cuando uno les dice se 

va a hacer una obra de teatro con tal se quedan: ¿teatro? pero si ahí no se va uno a reír, con esa 

no me reí.  El teatro se... la gente perdió la dimensión de lo que era el teatro y eso para mí es 

doloroso. 

31 KAT 

Usted mencionaba que eee que hu…  Qué hubo partes importantes de la historia unas que ya 

había mencionado antes y las de ahorita y mencionó algo heeee  ¿Qué es clave digamos que 

hablamos antes de empezar a grabar que era de qué Herbert es stanislavskiano. Usted 

mencionó que vino Seki Sano a dar talleres, ¿usted recibió esos talleres? 

32 MTM 

No no lo recibí heee los recibieron muchos actores, estuvo entre ellos Jorge Hernández el 

hermano del famoso Velorio, que fue muy buen actor también y muchas personas, pero el que 

absorbió todo lo que es Stanislavski siento yo es Herbert Meneses, Herbert Meneses, su forma 

de actuar la basa en Stanislavski, si va a dar clases es de Stanislavski, él es el mayor 

representante que tiene este señor en Guatemala, Herberth Meneses parece gemelo de 

Stanislavski.  

33 KAT 

¿Usted considera que Herbert Meneses ha sido importante para el teatro guatemalteco? 

34 MTM 

Sí, sí ha sido importante, ha sido una persona muy dedicada, hee muy... tiene un carácter tan 

bonito, que es tan paciente, difícilmente se enoja, es dúctil. Con él he trabajado una o dos veces 

en mi vida, pero es una persona linda de tratar heee ha hecho muy muy buenos trabajos muy 

muy buenos. Lo recuerdo en Tennessee Williams, lo recuerdo en Ibsen en Casa de Muñecas 

por ejemplo, que ha sido una de las favoritas de él, lo recuerdo en Lady Godiva, lo recuerdo 

en montón de obras de teatro, muy disciplinado muy trabajador muy entregado eso sí tiene el, 

que se entrega, que estudia, trabaja su personaje, lo trabaja, al fin Stanislavski ¿no?. Heeee... 

Ha sido actor de teatro, actor de radio, actor de cine, creo que es uno de los actores más 

completos que tenemos heee ha dejado escuela, ha dejado escuela Herbert. 

35 KAT 

Hablamos un poquito ya de de cómo es él como persona y de su manera de trabajar… 

36 MTM 

Te digo como persona es un pan, persona linda de tratar heee… no le gusta el chisme no le 

gusta meterse en la vida de nadie, es más bien apartado, se dedica mucho a la meditación, tal 

vez eso lo ha ayudado pues, él desde que yo conozco a Herbert siempre está meditando. A 

veces en el teatro lo teníamos que ir a buscar porque no aparecía, para qué estuviera en escena 

y estaba meditando, y quizás eso le ha dado un carácter muy tranquilo muy muy muy tranquilo. 

A él le pueden decir lo que quieran que él sólo se ríe, con su su su risita que tiene a veces de 

medio lado, pero él no dice nada, sí lo he visto enojado tres veces en mi vida ha sido mucho. 
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No no es una persona que qué se exalte fácilmente, se sabe controlar, se sabe controlar mucho 

hasta que uno lo saca de verdad de sus casillas, pero una persona afable educada, muy muy 

educada, muy cortés, muy caballero, es una muy linda persona muy muy linda y qué bueno 

poder decírselo ahorita que estamos vivos.   

37 KAT 

Si... 

38 MTM 

Va porque cuando uno se muere siempre fue bueno, pero Herbert es, podríamos decir, como 

dicen en otros países “Un garbanzo de a libra”. 

39 KAT Sí es, él es muy linda persona. 

40 MTM 

 Muy muy linda. 

41 KAT 

Y cuáles considera usted o algún aporte que para usted Herbert vaya a dejar al teatro. 

 

 

42 MTM 

Pues yo creo que sus enseñanzas cuando ha sido maestro han sido positivas, no conozco a 

nadie que no haya pasado como alumno de Herbert que diga algo malo de él, y eso para mí es 

muy positivo, verlo trabajar, la gente sale tan agradecida, del tra…  de la entrega y de la forma 

del trabajo, es otra cosa positiva, el hecho de que no se meta con nadie de que sea una persona 

respetuosa de todo el mundo, Más bien se ríe cuando le dicen alguna broma.  Yo lo recuerdo 

cuando bromeaba mucho Javier Pacheco con él, a él le daba risa todo lo que decía Javier, es 

positivo o sea el carácter, el carisma de Herbert creo que es muy positivo, sí, él en sí nos deja 

todo, todo positivismo en el teatro y en la vida.  

 

 

43 KAT 

¿Usted cree que él de alguna manera a influenciado en su carrera artística? 

 

 

44 MTM 

 ¿En la mía? No. 

 

 

45 KAT 

Y en su forma de hacer teatro, ¿tampoco? 

 

 

46 MTM 

Tampoco. Trabajamos muy diferente, muy muy diferente. Yo no sigo ninguna escuela de ni 

de Stanislavski, ni de Bretch, ni de nadie, yo no, yo no, yo no sé, mi trabajo quizá por los años 

que llevo haciéndolo es más natural que técnico. Leo las técnicas, me gusta leerlas, pero no, 

no las practico. Gracias a Dios pues me sé los movimientos del teatro, conozco las zonas del 

teatro, sé cómo moverme en un escenario, entonces lo que hago es estudiar mi personaje, 

analizarlo, ya que lo tengo muy bien analizado y le veo el porqué de muchas cosas que dice, 

ya le hago el esqueleto y después ya lo visto y después ya le pongo la voz y ahí te va el 

sentimiento y vámonos para afuera,  pero no no me ha influenciado nadie gracias a Dios, no.  

 

 

47 KAT 

¿Cree que usted ha influenciado a alguien en su forma de hacer teatro? 

 

 

48 MTM 

No sé, no sé y si los he influenciado ojalá que sea en la entrega, en la sinceridad, en la ética, 

en la pasión que se le pone a esto y el ser sincero, ser sincero para uno mismo y ser sincero 

para el público y tener siempre un cachito de humildad. Si eso ha influenciado, pues Bendito 

sea Dios.  
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49 KAT 

Podría comentar ¿Cuál es su opinión en cuanto a la forma que se hace teatro en esta época? 

50 MTM 

Bueno te lo decía al principio ¿no?, se hace los que hacen teatro teatro lo están haciendo muy 

bien, muy muy bien, Yo he visto varias puestas en escena que digo wow  que... qué bueno, he 

visto otras que no me han gustado y cuando he tenido la oportunidad se lo he dicho a la persona 

que dirige que no no el concepto es cambiado, mi concepto de la obra quizá ellos lo ven (¿?, 

0:27:23.05) porque mismas obras que yo hice, las he visto puestas, no bajo mi dirección, bajo 

la dirección de otra persona, pero que yo he actuado las he visto propuestas para otros grupos 

y unas me han gustado y otras la verdad no. Ha variado en la en la cantidad quizá de teatro 

serio, pero como te digo el teatro serio en la actualidad jala menos público ento… y más si es 

una obra que no se conoce, en cambio las obras que las presentan con esos nombres tan raros 

heee... no sé qué pero “sin marido” y cositas así que tienen doble sentido jalan, jalan público, 

pero es precisamente por eso la gente se acostumbró a buscar teatro para reír no para 

pensar,  pero cuan… las personas que han hecho teatro  serio, muy bien muy bien y la pena es 

seguir haciendo el teatro serio porque más se pierde que se gana, ahora los que entramos a 

trabajar teatro serio ya sabemos, que no nos vamos a hacer ni millo…, no nos hemos hecho 

millonarios nunca, pero en teatro serio heee sabemos que no vamos a sacar el cheque del 

tamaño de hacer un show cómico. 

 

 

51 KAT 

Cree que estos aspectos negativos que se están dando ahora, además de lo que ya mencionó 

antes como de las influencias políticas del pasado, tenga que ver con las escuelas de teatro, 

con la educación que se le está dando a los estudiantes ahora 

 

 

52 MTM 

¿De las escuelas de teatro?  Me gustaría ver el currículum, y más que el currículum, me 

gustaría ver quiénes son los maestros,  porque también Guatemala (suspira) sin ofender a nadie 

hay tanta improvisación, hay tanta gente que agarró, tú me diste un micrófono para 

entrevistarme y ya pasó a trabajar a una radio o ya doy clases de locución,  hago dos obras, 

tres obras de teatro y ya soy maestra, ya soy directora sin tener las bases, entonces cómo están 

trabajando las escuelas no sé, no me he acercado a ninguna heee, quiénes son los maestros me 

gustaría saber, quiera que no por vieja conozco un poco más a la gente, pero creo que debemos 

de prepararnos, si voy a dar clases me voy a preparar para dar clases. Ahora hay muchas 

maneras de prepararse  con el internet ya no hay excusas ahí se puede uno preparar hay que 

leer mucho, hay que analizar mucho para poder llegar con una base porque el alumno no puede, 

es como que al arquitecto le digas que te haga un edificio heee, qué te diré yo cómo, la iglesia 

de Paris, cuando no tiene las bases y lo que te puede hacer es una iglesita de adobe y lamina 

de dos aguas, porque lo lo otro nunca lo ha probado hacer no sabe cómo. No se puede hablar 

de hacer un teatro clásico, en verso, por ejemplo, cuando el actor jamás ha tratado de educarse 

la dicción, de buscar el origen de las palabras o la fonética, qué quiere decir, cómo decirlo 

en… creo que ahí, en eso si adolecemos. Yo recomendaría a toda la gente que le gusta el arte 

que se prepare con o sin maestro, pero que se prepare, que se prepare hay muchas maneras de 

hacer, para que no haya tanta improvisación y tanto pseudo actor, actriz, director, productor 

etcétera. Ya, ya Guatemala estamos en el 2020 y ya no podemos seguir jugando a que somos 

adultos ya somos adultos, no podemos jugar a que somos actores y actrices porque ya somos 

actores y actrices, preparémonos, todos los días leamos algo, estudiemos algo, cuidémonos 

hay que cuidarse mucho.  

 

53 KAT 

Desde su punto de vista ¿cree usted que, en algún momento, no político, la forma de hacer 

teatro ahora va a tener el valor que tenía cuando usted inició, en aquella época de oro? 

54 MTM Si 
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55 KAT ¿Por qué? 

56 MTM Sí porque veo a mucho joven con ganas y los veo muy polémicos ellos protestan por todo y 

viven. Yo no los conozco pero los leo en Facebook, critican y el que critica tiene que estudiar 

para que el día que él esté no lo critiquen de esa manera y entonces creo que sí está la 

curiosidad por aprender, la curiosidad por experimentar, como tenemos tanto joven ahorita 

que busca, busca no te digo nombres porque algunos se me van a quedar en el tintero y no 

quiero enojarme con ninguno, pero tenemos jóvenes que están haciendo teatro ahorita que todo 

el tiempo están en la búsqueda,  en la búsqueda y esto es muy importante, en que el 

renacimiento del teatro está a la vuelta de la esquina, sí lo creo. 

57 KAT 

¿Hay algo más que le gustaría agregar?  algo que se le haya pasado o… 

58 MTM 

Pues qué puedo decir que me ha pasado cosas lindas, cosas tristes, cosas muy dolorosas, pero 

aprendí de mi papá que se lo tengo que agradecer a él, el no quebrarme a la primera, el ser 

tenaz, sí me gusta luchar porque me gus... por lo que me gusta y prepararme por lo que me 

gusta, no sé qué, que ya se me fu olvido la pregunta que me hiciste… 

59 KAT Si le gustaría agregar algo más que se le haya ido o que yo no haya preguntado 

60 MTM 

Ahh no eso y una recomendación que doy siempre que me hacen alguna pregunta a mis 

compañeros de teatro tanto mayores como principiantes, que sean muy respetuosos con todo 

el mundo, el respeto nos da paz en el escenario, que sean íntegros, que sean sinceros, que 

respeten al público, da lo mismo trabajar para 10 que para 100, ellos llegan porque quieren 

vernos y nosotros nos debemos al público. Hagamos lo que estamos haciendo con amor si es 

posible con pasión, con mucha disciplina con mucha entrega, y pues tratar de hacer las cosas 

bien para que el público nos vaya a ver, porque si nosotros creemos que sí lo somos, pero no 

nos llega nadie a ver estamos perdidos, nos debemos al público, entonces tenemos que querer 

a ese público y respetar a ese público, nos debemos a él, sin público no somos nada. Puede no 

haber libretos, puede no haber teatro, pero tiene que haber público para que haya un actor, 

entonces hay que... el respeto, respeto sobre todo y creo que gracias a Dios estas bases que me 

dejó mi padre y Dios que me ama tanto y me bendice, ya tengo 83 años de vida y de los 83, 

75 dedicados al teatro. 

61 KAT 

Muchas gracias por... por el espacio y por estar abierta a responder nuestras preguntas. 

62 MTM 

 Al contrario. 

63 KAT Fue un gusto para mí, poder entrevistarla.  

64 MTM 

 Muchas gracias.  

65 KAT 

Esperemos que se pueda repetir en algún momento y nuevamente muchas gracias.  

66 MTM Para servirte. 
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5.3 Entrevista a Patricia Orantes, 2019 

Guatemala, noviembre de 2019 

 

Universidad de San Carlos de Guatemala  

Escuela Superior de Arte  

Trabajo de graduación para sustentar el grado de: 

Licenciatura en Arte Dramático con Especialización en Actuación 

Investigación de tesis de pregrado, titulada: Herbert Meneses: Trayectoria 

Artística    Docencia.  Apuntes sobre la historia del teatro guatemalteco.  

 

• ¿Qué sucedía con el teatro durante el conflicto armado? 

• Si tuviera que mencionar etapas o sucesos importantes de la historia del teatro en 

Guatemala, ¿cuáles serían y por qué? 

• ¿Considera que Herbert Meneses ha sido importante para el teatro guatemalteco? 

¿Por qué? 

• ¿Cuáles cree que son los aportes de Herbert Meneses para el movimiento teatral 

de Guatemala? 

• ¿Cree que, en cierta medida, Herbert Meneses ha influido en su carrera artística? 

¿Cómo? 

 

  

Lugar de la entrevista Guatemala  Fecha 22/12/19 

Entrevistada Patricia Orantes  Iniciales PO 

Entrevistador Marcelo Solares  Iniciales MS 

 

No. Iniciales Transcripción  

1 MS ¿Qué sucedía con el teatro durante el Conflicto Armado? 

2 PO 

 

 

 

Voy a hablar a partir de mi experiencia personal.  

Pude observar varios hechos que se sucedieron rápidamente y que reflejan las circunstancias 

históricas del momento. 

La Galera* se vio obligada a cerrar por la persecución que sufrieron algunos de sus integrantes. 

El grupo Teatro Vivo partió al exilio después de vivir persecución y amenazas, claramente 
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ellos hacían un teatro político muy crítico, que se presentaba en diversos espacios. Por la 

calidad de las obras el público los seguía. 

La actriz y directora Norma Padilla es asesinada. Ella fue la creadora de las Muestras de Teatro 

departamental. Impulsora de varios proyectos comunitarios como el Teatro en los Barrios. 

Como gestora y Directora de Bellas Artes apoyó siempre el arte crítico y las propuestas más 

arriesgadas y experimentales, además de impulsar y generar espacios teóricos para la 

reflexión. La pérdida fue enorme. 

Varios artistas, gestores, estudiantes y académicos sufren el ataque de la policía y el ejército 

en el CCU. La actriz y directora Zoila Portillo sobrevive con un sinnúmero de balazos en el 

cuerpo. 

Un actor es asesinado muy cerca del Teatro Gadem, al salir de un ensayo. 

Otro actor es asesinado en las cercanías de la UP.  

La censura se instala. 

La autocensura se instala. 

El Rabinal Achí deja de presentarse en los años de las peores masacres que el ejército 

comete. El pueblo de Rabinal también vive una masacre. 

En este período muchas danzas continúan presentándose en todas las regiones del 

país, con interrupciones debidas al conflicto. 

Rudy Mejía y Los Pierrots recorren el país debajo de las balas, pasan por lugares a 

donde nunca había llegado el teatro, a la vez Rudy trabaja en El basurero o “Relleno sanitario” 

con la organización “Cuarto mundo”. 

El grupo de teatro XX, de la Facultad de Humanidades de la USAC, se disuelve y 

Roberto Díaz Gomar sale rumbo al exilio. 

El Gadem cierra y se convierte en parqueo, luego en hotel. 

Queman la sala de la UP. 

El Ateneo (antigua sede del TAU) cierra y se convierte en parqueo. 

Surgen otras salas con tinte comercial que no viven mucho tiempo. 

El teatro con intenciones de lucro se apodera de las salas.  

Surgen los Cafés teatros. 

Los teatros de las ciudades como Huehuetenango, Totonicapán y Quetzaltenango 

atraviesan períodos de poca claridad e irregularidad en su programación. 

Paradójicamente la gran sala del Teatro Nacional y el IGA reciben a compañías de 

primer orden. 
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El desaparecido Festival de la Antigua, surgido en la Dirección de Bellas Artes, se 

convierte en el Festival de Arte Paiz. 

La Escuela de Radio, Cine y Televisión se convierte en la ENAD. 

El TAU atraviesa una crisis desde años atrás, cuando se retiró Carlos Mencos Deká. 

Las Temporadas de teatro escolar pierden su objetivo inicial de formar y sensibilizar 

y se impone el espíritu de lucro, que desvirtúa y hace perder su nivel al teatro que se vende a 

los establecimientos. El repertorio se reduce a autores como Alejandro Casona y a algunos 

clásicos muy mal representados. 

En resumen, durante el Conflicto Armado Interno, el teatro guatemalteco sufre su caída más 

grande, tanto en la calidad creadora como en su desarrollo en general. Algunos teatreros 

debieron exiliarse, otros sufren persecución y asesinato. No existe una transmisión técnica 

entre unas y otras generaciones. Las más jóvenes de ellas hacen un relevo abrupto en el que 

lo comercial ocupa un lugar cada vez más grande. Los espacios se cierran, el repertorio de los 

grupos y de las salas pierde su cualidad de universal y actualizado y pasa a ser a uno superficial 

y conservador, reducido al gusto que se basa en la risa fácil y en la complacencia. El nivel 

técnico baja. 

Por supuesto que siempre hubo honrosas excepciones.  

Visto desde el presente yo diría que el conflicto armado además rompió los lazos, hizo 

desaparecer el gremio y con ello las posibilidades de continuar con la incipiente organización 

que existía. 

3 MS Si tuviera que mencionar etapas o sucesos importantes de la historia del teatro en Guatemala, 

¿cuáles serían y por qué? 

Índice 

4 

PO 1. La relación entre la radio y la escena a través de maestros y actrices y actores. De la 

radio surgieron muchos, entre ellos Samara de Córdova y Herbert Meneses. 

2. La producción dramatúrgica de Manuel Galich, considerado el padre de la 

dramaturgia guatemalteca por proponer temáticas nacionales, muy políticas, además 

de su gran producción dramatúrgica. También está ligado a la Revolución de Octubre 

y sus logros en el arte y la cultura. 

3. La producción y dirección de los hermanos Mencos y especialmente de Carlos 

Menkos Deká en el Teatro de Arte Universitario. De allí surgieron muchas 

generaciones potentes. Como ejemplo Carlos Obregón, Luis Tuchán, Anabelle 

Phephunchal. 

4. La creación de los Festivales de teatro guatemalteco. 

5. La llegada a Guatemala de directoras/es y maestra/os de teatro que tuvieron estadías 

relativamente largas, que incidieron en la fundación y desarrollo de lo que algunos 

consideran el teatro contemporáneo de la época. Entre ellos, algunos y sus 

experiencias:  
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• La transmisión de los conocimientos del maestro Seki Sano en la interpretación, 

con una transmisión directa de la escuela de Stanislavski gracias a una 

considerable estadía en Guatemala. 

• La llegada a Guatemala de la maestra María de Sellarés, exiliada catalana que 

incidió en la formación de los que serían figuras fundamentales del teatro: Norma 

Padilla, Consuelo Miranda, René Molina, Hugo Carrillo, Matilde Montoya, entre 

otros. 

• Once al Sur, los trabajos de dirección de Carlos Catania, el Ché Ferreira, Teatro 

vivo, entro otros, dieron al medio herramientas técnicas y propuestas actuales en 

su tiempo.  

• Los grupos y salas independientes: la apertura y vida del Teatro Gadem y el 

trabajo del Grupo Diez como residente en esa sala. 

• La toma de la calle y los espacios públicos por grupos como Rayuela Teatro 

Independiente, Caja Lúdica y Kaji´ Toj. La vinculación de varios colectivos 

escénicos entre sí y con la comunidad. 

• El surgimiento del teatro maya contemporáneo, en grupos como Sotz´il a la 

cabeza, Teatro ventana y Hormigas.  

• La existencia de la ESARTE. 

5 MS ¿Considera que Herbert Meneses ha sido importante para el teatro guatemalteco? ¿Por qué? 

6 PO Ha sido más que importante porque en principio ha sido actor en sus diferentes facetas, en 

todas las etapas del “teatro guatemalteco” si consideramos que este empieza a partir de la 

existencia de una producción creada in situ, que no obedece a patrones dominantes y que 

responde en su propuesta creativa y dramática a su tiempo.   

Desde sus inicios en la radio y pasando por su experiencia como actor con los directores de 

todas las épocas, tallerista y ser de teatro en formación constante, Herbert también es director 

y ha incursionado en la dramaturgia. 

Ha sido un maestro en el aula académica, en la calle, en salones comunales y durante las obras 

en las que ha trabajado, siempre se ha constituido en un transmisor directo del conocimiento. 

Específicamente Herbert ha desarrollado en su trabajo una búsqueda actoral y escénica basada 

en el sistema de Stanislavski y en la continuidad que el maestro Seki Sano le dio en América 

Latina. 

Herbert también ha sido importante en el cine nacional, convocado por su calidad como actor 

de teatro. 

Él es un maestro y facilitador y a la vez un actor único que lleva en su cuerpo la historia 

contemporánea del teatro guatemalteco. 
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7 MS ¿Cuáles cree que son los aportes de Herbert Meneses para el movimiento teatral de 

Guatemala? 

8 PO Ser el único maestro de actuación que se ha formado y ha transmitido en línea directa una 

serie de conocimientos sobre este campo en Guatemala. Es el único heredero en línea directa 

de Stanislavski y de Seki Sano. Herbert nunca paró de investigar después del taller que tomó 

con el maestro japonés.  

Ser un actor ejemplar con una sensibilidad e interpretación orgánicas, potentes e inolvidables. 

Ser un maestro detallista, técnico y riguroso con una sensibilidad y coherencia difíciles de 

encontrar. 

Ser el actor que ha vivido todas las etapas del teatro contemporáneo guatemalteco y por lo 

tanto ser testigo y actor a la vez. 

9 MS ¿Cree que, en cierta medida, Herbert Meneses ha influido en su carrera artística? ¿Cómo? 

10 PO Por supuesto, ha influido y mucho. La primera vez que actué en una obra fue a su lado y 

entonces recibí sus primeros regalos, como clases magistrales. Siempre indirectas, sin ningún 

ánimo de convertirse en maestro y dar lecciones. 

Su compartir siempre ha sido generoso y relajado, como se debe estar para “actuar”.  

Cada vez que nos hemos encontrado la plática ha terminado centrada en el tema de la 

interpretación, la actuación, la búsqueda de algo parecido a la verdad, por lo menos a la 

realidad, seguro al presente.  

Herbert siempre se dejó dirigir por todos los directores y directoras que lo invitaron. Por lo 

tanto, conoce más que nadie y en varias de las tendencias, el quehacer teatral de muchas 

décadas en Guatemala. Dirigirlo fue un privilegio y un aprendizaje constante, de técnica llena, 

cubierta y enraizada de humildad y saber, de mucha humanidad. Ese es también un maestro. 

El que nos hizo entender que también es necesario dejar descansar la mente. Respirando, 

meditando. Y el que nos permitió ver, junto a Rafa Pineda, que los mejores actores son las 

mejores personas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 


