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I N T R o D u e e I o N 

EL OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO DE TESIS ES EN PRl 
MER LUGAR, TRATAR DE DISMINUIR, EN LA MEDIDA DE NUESTRAS PQ 
SIBILIDADES EL ÁLTO INDICE DE EGRESADOS NO TITULADOS CON QUE 
CUENTA LA CARRERA DE SOCIOLOGÍA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
POLÍTICAS Y SOCIALES, EN SEGUNDO TÉRMINO Y NO MENOS IMPORTAN 
TE, SE TRATA DE ANALIZAR UN TRABAJO UN TANTO ATÍPICO, QUE : 
TIENE INFLUENCIA EN LA GRAN MAYORÍA DE LA POBLACIÓN DE NUES-
TRO PAÍS, 

EL TEMA. •TRABAJO AcTORAL REMUNERADO EN MÉXIco•, 
SURGE A RAIZ DE NUESTRA PROPIA EXPERIENCIA gN ESTE TÍPO DE 
TRABAJO, Y LA RELACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES QUE SE 
DAN EN ESTE CAMPO, EN UN PRINCIPIO SE TRATA DE EFECTUAR UNA 
INVESTIGACIÓN SOBRE LA ESPECIALIDAD ACTORAL DE PAYASOS MAS 
TARDE SOBRE TRABAJO ACTORAL EXCLUSIVAMENTE TEATRAL, PERO SU
CEDIO QUE NOS ENCONTRAMOS ANTE UNA GRAN VARIEDAD DE ACTIVIDA 
DES TEATRALES QUE ERAN DIFI8ILES DE CUBRIR, YA QUE EN NUESTRO 
PAIS, ADEMÁS DE TRABAJO REMUNERADO ENCONTRAMOS, MULTIPLES FOR 
MAS DE ESTA ACTIVIDAD NO REMUNERADOS, COMO EL TRABAJO RITUAL 
Y DE COMUNIDADES, EN EL QUE NO PRETENDE OBTENER UNA GANANCIA, 
NI PLUSVALfA, NI TAMPOCO SE OBTIENE SALARIO, SINO SIMPLEMENTE 
'LA REPRODUCCION DEL SISTEMA DE IDEAS", PERO ESTO SERIA TEMA 
PARA OTRA INVESTIGACIÓN DE ESTA FORMA LLEGAMOS A REDUCIR ·NUE~ 
TRO CAMPO DE INVESTIGACIÓN SÓLO AL "TRABAJO ACTORAL REMUNERA
DO EN MÉXICO", PERO COMO EL ACTOR EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS 
NO TRABAJA EXCLUSIVAMENTE EN ESTE GÉNERO NI EN UNA SOLA ACTl 
VJDAD ACTORAL, SINO QUE VENDE SU FUERZA DE TRABAJO At QUE LA 
COMPRE, Y EL MISMO ACTOR PUEDE TRABAJAR EN EL TEATRO, CINE, , . 
T.V., FOTONOVELAS,ETC, 

A MEDIDA QUE SE RECOPILÓ INFORMACIÓN,VIMOS LA NECE
SIDAD DE AMPLIAR EL TEMA, QUE DE OTRA MANERA HUBIERA ADOLECI
DO DE GRAVES LAGUNAS Y OMISIONES Y ASf QUEDO AL FINAL COMO! 
~TRABAJO AcTORAL REMUNERADO EN MÉx1co'" 

EL CONTENIDO DE LA T~SIS ES FUNDAMENTALMENTE ~t anllf 
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¿¡¿ del cont4ol, po4 pa4te del E4tado y la Znic~a~va P4lvada 
del t4abajo acto4al 4emune4ado en Méxlco, en el ~mbito de ¿u 
6o4maci6n, p4oducci6n y 4elacione4 labo4ale4. 

UN ACTOR ES AQUEL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES FUEli 
TES DE TRABAJO ACTORAL - CINE, RADIO,TV, PRENSA,VfA PÚBLICA, 
DOMICILIO, CARPA,CENTRO NOCTURNO.PALENQUES, ENTRE OTROS,- Y 
DESARROLLA REPRESENTACIONES DRAMATlCAS,CÓMICAS,TRÁGICAS,FÁRSl 
CAS,ENTRE OTRAS, 

EN LA GAMA DE TRABAJO ACTORAL SE INCLUYEN: ESTRELLAS, 
PRIMEROS,SEGUNDOS Y TERCEROS ACTORES, ADEMÁS DE EXTRAS, BITS, · 
DOBLES,PAYASOS, IMITADORES, FONOMfMICOS, VEDETTES, ACRÓBATAS, 
MEROLICOS, MAGOS, TITIRIT~ROS, MIMOS, VENTRILOCUOS,ENTRE OTROS, 
QUE EN SU MAYOR(A SE AGRUPAN EN DIFERENTES ORGANIZACIONES SIN
DICALES COMO: A.N.D. A. 'S.A.I •• S.I.T.A.T.I.R, U.N.D.A., EN 
un· t4abajo eventual, a de4tajo y je4a4qulzado. 

AL EFECTUAR ESTF TRABAJO, UNO DE LOS PRINCIPALES PRQ 
BLEMAS QUE SE ENFRENTO.CONSISTIÓ EN QUE LA MAYOR PARTE DEL MA
TERIAL BIBLIOGRÁFICO DISPONIBLE, ANALIZA EL TRABAJO DEL ACTOR 
DESDE EL PUNTO DE VISTA EST~TICO E INDIVIDUAL Y SE CENTRA SÓLO 
EN LA CALIDAD DEL MISMO, SIN AHONDAR EN LAS RELACIONES DE PRO
DUCCIÓN' ,EN OTROS CASOS, SE DIRIGE AL CONTENIDO DE LAS REPRE -· 
SENTACIONES Y SE MENCIONA, MUY A LA LIGERA LA SITUACIÓN DEL 
GREMIO, 

DEBIDO A QUE LAS TABULACIONES SALARIALES, CATEGORfAS 
Y FUENTES DE TRABAJO SON.MUY HETEREOG~NEAS, NO SE PUDO A~LICAR 
UNA ENCUESTA, SE OPTO POR EL TRABAJO DE CAMPO, POR LA INVESTI
GACIÓN DIRECTA EN LAS FUENTES, INCLUSO SE UTILIZÓ LA INVESTIGA 
CIÓN PARTICIPANTE ENROLÁNDOSE, EN ALGUNOS ACASOS, COMO TRABA
JADORES DEBIDO A LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTARON PARA OBTf 
NER LA INFORMACIÓN NECESARIA, 

SE UTILIZÓ"Aíl~MAS LA ENTREVISTA ABIERTA CON DIVERSOS 
INFORMANTES COMO MIEMBROS DF SINOICATOS. ~IJNr.IONARIO~ ne DEPEH 
DENCIAS OFICIALES, ACTORES EN SUS DIVERSAS CATEGORf AS,ENTRE · 
OTROS, 
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M A R C O T E O 'R I C O 

1.1. Trabajo Actoral en la Sociedad.-
• 

Al hacer un análisis del trabajo actoral en Mé 

xico, es importante definir su ubicaci6n en el contexto 

social. 

El trabajo actoral es parte del trabajo artí~ 

tico y éste, a su vez, surge gracias a la divisi6n social 

de¡J trabajo, o sea, "la repartición de las di.ferentes 

tareas que los individuos cumplen en la sociedad(tareas 

econ6micas ideol6gi~~s o políticas) y que realizan en fu!!_ 

ci6n de la situación que ~llos tienen en la estructura 
social" ( l) 

Est~ repa=tición.de actividades petnite satisfa 
cE:r L:is necs.s idade~; :• Lem.(~nta les tli:? la rn2yorfa de 1.'Js indi 

¡,.. ' • ·~. t:. 
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viduos y a su vez, otorga la posibilidad de disponer de 

tiempo libre, para el desarrollo de las otras activida-

des no indispensables: actividades espirituales y cultu

rales. 

La satisfacción de estas necesidades depende 

en muchos casos tanto en su producción como en su consu

mo, del sistema económico en que se desarrolla: contras

ta una sociedad rural con una urbana así como los paises 

dependientes con las metrópolis. 

"Para que el estudio del arte desde las ciencias · 
:; sociales tenga sentido es necesario que exista una co 

rrelaci6n entre las formas artísticas y las estructuras 

sociales" ( 2) 

La estructura aglutina las condiciones econ6mi 
cas de la producci6n y , determina el desenvolvimineto 

de las formas que compone la superestructura(derecho,re -

ligi6n, filosofía, moral,arte, etc.). 

En una sociedad capitalista, el trabajo artfsti 

co es una mercancía qae se convierte en una industria de 

las ideas, sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, 

así el arte como mercancía cumple la funr.ión social ~e di 
vertir, a los individuos en su tiempo libre. 

Según el grupo internacional de Ciencias Sociales de tiem 
po libre1"tiempo libre es el conjunto de ocupaciones a las 
cuales·el individuo se entrega con plena aceptación para 

descansar, divertirse o desarrollar su información y su -

formaci6n desinteresada, y su participación social volun
taria, despu~s de ser liberado de las obligaciones profe

sionales, familiares y sociales. Lo anterior destaca tres 

funciones:a)descanso,b)diversi6n y c)desarrollo personal"{3) 
(2JN.t;8'1'UH GARCIA CAi;ctrsr, Arte popular y sociedad en Am~

rica Latina
1
p.2B. 

(3)EDUARDO GOMEZ LLACA, Alternativas del ocio,p.20. 
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El tiempo libre supone la existencia de un 

programa y un sistema que tiende a uniformarse, a distri 

huirse en canones y reglas, convirtiendo a los individu

os en consumidores de espectáculos. Lo que el capital c~ 
de al trabajador, al reducir las horas de ·trabajo lo re

cupera con la ven ta de tiempo libre. 

La lucha por el tiempo libre ha sido constante 
y al igual que los bienes materiales se encuentran mal re 
partidos, pero aún en dos casos en que cas! no existan 
siempre encontraremos manifestaciones artísticas. 

El t\at:jo acto4al en nueat4o pala eata dete4-
mlnado po4 el de~:ttollo deaLgual y combinado, de mane4a 

que coexlaten de~de el teat4o t4ananacLonal mode~no,ha6-

ta el teat4o 4ltu2l de la Edad Media. 
En e~te ttabajo noa ocupakemoa ao~o del t4aba

jo acto4al p4oductlvo y 4emunekado, pok lo que ae exclu
ye toda actlvldad teatkal no kemunekada. 

El arte como mercancía tiene tres momentos: la 
producci6n, la distribuci6n y el consumo. Al producir ar
te su valor de caci)io prevalece sobre su valor de usoila 
producci6n de arte en términos econ6micos y sociol6gicos 
no implica su análisis de calidad o como dice Arnold Hau

ser: "todo arte está condicionado socialmente, pero no to
do arte es definible· socialmente, no lo es sobre todo,la 
calidad artística, porque éstR no ~osee ningGn equivalen
te sociol6gico. Las mismas condiciones sociales pueden pr~ 
ducir obras valiosas y obras completamente desprovistas de 
valor"(4) 

En el caso ~el trabajo actoral la producci6n -
p~ede exiatir sin: ~aquillaje, vestuario especial,escen~ 

_graf!a, espacio se;arado para la representaci6n,ilumina

ci6n etc.; pero ~o puede existir sin la relaci6n actor
espectadcr. 

La distribuci6n del arte esta determinada tan
to en su forma corn::i en su contenido por la clase social 
(4) ARNOLD HAUSER,·c~ndicionP.s sociales y calidad artísti-
ca", p.p.241-242. 
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a la que pertenece, aGn cuando la clase dominante tien

de a declarar superiores sus valores estéticos. tn la 

sociedad burgues~, el arte es elitista y es un adorno -
comprado y seglln Marx:"El arte proletario esta llamado 
a transformar, la sociegad y la belleza tal como la en

tiende el art!sta burgués, no es la belleza tal como la 

entiende el proletario" (5), Alln cuando existe el arte P! 

ra las masas- producido para la clase dominante o por e~ 

pecialistas a su servicio - que tiene por objeto trasmi

tir al proletario y a los estratos medios, la visi6n del 
I:.::.:ldo burgués • 

De cualquier forma ei arte tiene por funci6n 

.:.: .... ertir o recrear, o sea, hacer más llevadera la exis -
te~cia de los hombres. 

Los consumidores de arte, los espectadores; su 

==en ante el trabajo actoral, lo que Arist6teles llam6-
·~~t~~6i6" (efecto producido en el espectador por la pr! 
Se.:ltaci6n de las pasiones y los deseos), para esto Brechl. 

p·~pon!a el efecto de distanciamiento que consiste a gra!!_ 
:ies rasgos, en lo siguiente:el actor al representar puede 
hacer que el pllblico se identifique con su papel (catar -
sis}, esta identificaci6n puede traer como consecuencia 

q:¡e el espectador no racionalice la acci6n ni la cuestio
~e y de esta manera puede ser manipulado en sus ideas.P! 

=e si el actor log=a a la vez que realizar su papel,di~ -
t.a:¡Ciarse del pllblico deshaciendo la identificaci6n, el 
a~ectador toma conciencia de s! mismo y se planteara crf 
t.::amente las acciones y reacciones de los personajes. 

Los estudios sociológicos con respecto al teatro y 

~: trabajo actoral se han inclinado más: al análisis est! 
::!stico del pCiblico, al contenido de las representaciones 
• 3 los efectos de los directores sobre el pllblico 

No6 ocupa~emo6 de analiza~ et cont~ol po~ pa~
~t ~el E6tadÓ y ·ta 1n~ciat~va P~~vada del t4abajo acto~at 

!: CARLOS MARX Y F. ENGELS, Textos sobre la producci6n 
~rstica 1 p. 37, 
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1r.emune.1t11dca e~1 ~lb.leo, en e.f. dmb.i.to de 6U 6011.macUn, Plt.9_ 
ducc~6n y 11.tt11c~one6 .f.abo11.ate6. 
1.2 La Actuaci6n como Trabajo Productivo.-

Actuaci6n es el arte de representar obras drá
maticas,c6micas, entre otras. 

En la Epoca Feudal el actor era algo de lacayo 

y de buf6n. En los sistemas econ6rnicos anteriores al ca -
pitalisrno, la práctica artística ha estado integrada al 

conjunto de la producci6n¡ rnientr'5 que en este se rnodi -
fica, la producci6n de arte, al crear objetos especiales 
para ser vendidos, convirtiendo as! a la actuaci6n en tra 
bajo productivo. 

SegGn C. Marx: "el Gnico trabajo productivo es 
el que produce capital. Pero las mercanc.1'.as (o el dinero) 

no se convierten en capital mas que camhiandose dirActa
mente por fuerza de trabajo, 9ara ser sus ti tu.id.os por una 
cantidad de trabajo mayor que aquella que ancierran. Un 

a.c..toJt. .ütc..lu.6.i.ve un c..loW'l{ pa.ya..60) puede. ~e.Ji., poJt. :tanto trn 

ob1t.e.1t.o plt.oduc..t.i.vo a.i. .t11.a.ba.ja. al ae.1t.v.i.c..i.o de un c.a.pLt~li6-

ta. de un pa..t1t.dn, y entrega a este una cantidad mayor en 
trabajo que la que recibe de «Ü en forma de salario."(6) 

El trabajo del actor produce bienes no materia
les, que despu~s son separados del productor, por medio 
de pel!culas, videotapes, videocassets,discos, cintas mag-. 

netof6nicas,fotograf!as, que al llegar a la fase de la di! 
tribuci6n logran un grado superlativo de la explotaci6n 
del trabajo, as! la fuerza de trabajo del actor no es pag~ 
da por el valor cualitativo de su obra ni por el tiempo s~ 
cialmente necesario para pr~ucirla, sino segan la cotiza
ción que recibe como mercanc!a. "El actor es un artista P.!!, 
ra el pOblico y un obrero productivo para su director o em 
(6)CARLOS MARX Y F. ENGELS, Textos sobre producción artís

tica1 p.p. 83-84, 



8 

presario"(7) 

De acuerdo .a los valores est~ticos_ manejados 

en el trabajo actoral en nuestro medio para lograr el 

binomio taquilla- calidad, son necesarios el actor y 

la estrella. 

Uno de los problemas fundamentales del actor 

en muchos casos es la defensa de la libertad de crea -

ción que lo hace creer que todo es posible y que solo 

tiene que rendir cuentas a si mismo y al arte, y esta 

idea de creación los aparta de la realidad y les .dej! 

abiertos a una mayor explotación. 

La importación de productos artísticos y a~ 

torales, transnacionales además de crear una depende~ 

cia cultural, ha hecho que se estrechen las posibilid! 

des de trabajo para los artistas nacionales. 

Con un sentido melodrámatico Octavio Mirbeau 

define asl'. al actor:"por la naturaleza misma ~e su ofi 

cio es un inferior y un r~probo desde que sube a las 

tablas abdica de su calida~ de hombre"(8) 

Zn conclusión el actor se comporta como en 
~} 

vendedor que ofrece su mercadería en "la industria de 

la conciencia", y se han perdido las cualidades de in

dependencia que car3cterizan a la actuaci6n y a las ca

rreras liberales y cient!ficas. 

l.3·Trabajo actoral v medios de comunicación.-

El desarroll~ de las fuerzas productivas en 

el terreno de la comunicación- cine, cadio,telcvisior.., 

prensa- ha hecho posible que el trabajo a~toral multi

plique al infinito disminuyendo as! la dem~nda de tra

bajo vivo. Nestor García Canclini expresa esta relaci6n 

en el siguiente esquer:ia:"art!sta- obra-interrnediario-tsQ 
blico" (9) 

(7) CARLOS MARX-\' F. ENGELS, Textos sobre la producci6n 
artística, p. 33, 

(8) LUIS GIMENO "ANDA"
1

Cinecompendio
1
p. 72, 

(~) NESTOR GARCIA CANCLINI, Arte E~Eular v sociedad en 
:'i~~rica Latin~ 1 p.91. 
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El intermediario o dueño de los medios se apropia del 
trabajo art1stico- en este caso el actor~, y lo mane

ja como un valor de cambio reproduci~ndolo .al máximo: 
el art!sta es el creador, la obra la representa el in 
tdrprete(actor) y as! podr!a llegar directamente al 
pOblico, sin intermediario, por medio del teatro. 

Segtln H~ctor Azar :"El teatro nos conduce a 
saber que radio, cine, y televisi6n, son hijos legíti
mos de la tecnología como madre moderna y del teatro 
como padre original."(10) 

El medio de comunicaci6n, en t~rminos actor~ 
les, es el intermediario moderno entre el actor y el p~ 
blico, entre el trabajador y el consumidor. Huelga de
cir que gracias al cine aún hoy podernos consumir obras 
realizadas a principios de siglo y la T.V. con sus sa
tdlites puede llegar a tener video audiencias mundia -
les, y el radio con sus ondas heJ:.t·'Z;iana.s, transporta 
las señales auditivas hasta los mas apartados rincones 
y gracias al desarrollo de las rotativas la fotonovela 
alcanza su mayor esplendor en el mercado capitalista m~ 
;dcano. 

A pesar de que estos medios llegan a sobrepa
sar las necesidades de la diversi6n en el tiempo libre, 
dando gran cantidad de opciones comercializadas por sus 
detentadores. El teatro sigue existiendo y coexisten 
sus tres sectores, el oficial, el comercial y el indepe~ 
diente, adn cuando su principal problema sea la inasis
tencia del público a los aspect4culos, y el alto precio 
para el consumidor, lo que hace que pocos puedan gozar
lo. El teatro guarda atln el misterio que no .pueden sup~ 
rar los medios "la pres'encia real del actor", tal ·.rez 

, por esos no ha desaparecido. 
Los aparatos de difusión pertenecen a los pro

ductores, al trabajo actoral, adquieren para ello el ca-.. 
(IO) HECTOR AZAR, Funciones Teatrales

1
p.158. 
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r~cter de una mercanc!a y los medios masivos se convier

ten en medios de producci6n. Según S~nchez Vázquez "la 

utilizaci6n de los med'ios masivos de difusi6n, en. las . 

condiciones de capitalismo, no impulsa a difundir un ar 

te superior sino un arte inferior,banal,rutinario que 

es el que corresponde a .los gastos del hombre- masa,hu~ 

co despersonalizado de la sociedad capitalista y que el 

propio capitalismo está interesado en mantener en su 

oquedad espiritual" (11) al ser difundido por los medios 

masivos el trabajo del actor influye directamente en las 

mentes y corazones de las personas que lo gozan o lo su

fren; moldeando su léxico, personalidad e incluso su for

ma de vida y visi6n del mundo. Crea imágenes,ritos y mi

tos catárticos que llegan a formar parte de su vida coti 

diana. 

El actor, en su papel de enajenador es a su ·. · 

vez enajenado como trabajador por los propietarios de 

los medios, que incluso le llegan a cambiar su personal! 

dad ( si es que la tiene) por la misma naturaleza del 

trabajo de representaci6n, en el que los instrumentos de 

trabajo son el cuerpo y la voz; no as! las herramientas 

o las ideas ya que se trata de un trabajo artístico de re 

presentaci6n cuyo productor es inmaterial. 

1.4. Esbozo Hist6rico del Trabajo Actoral en México.-

En las civilizaciones prehispánicas de América, 

existi6 el fen6men~ teatral, como elemento ritual de las 

ceremonias te6c.raticas politeistas de los: Incas, Aztecas 

y Mayas pero tambien existio como forma de esparcimiento. 

El teatro nahuatl, era sobre todo ritual(sin e:! 

critura, por 1o que parece) y utilizaba todos 19s elemen

tro!f del espect&culo audiovisual: musica, danza·, ves. 

(11) ADOLFO SANCHEZ, Estética y Marx, p. 143. 
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tuario,pantomima,mascaras entre otras. A los compesit& 

res de cantos se les llamaba "cuicapicque". 
La educacidn estética consistía en danza y 

canto y se impartia en una escuela mixta llamada"Cui
cacalco" .rambien existia otro tipo de representacion, 
un tanto profana,llamada "cuecuechcuicattl" que signi
fica baile cosquilloso o de comez6n, contaban además 
con escenarios construidos exp.rofeso. Toda la.· !produ~ 
ci6n nahuatl, desaparecio a causa de la conquista, p~ 
ro aGn existen algunos indicios de estas representaci~ 
nes. 

Es curiosa la similitud entre el dios Jano 
Griego y la diosa Llamatecuhtli "señora vieja que est! 
ba·representada por una doncella de dos caras. 

De la cultura Maya se conserva aun el texto 
de una obra llamada Rabinal Achi o "El Varon de Rabinal" 
an6nima; su asunto se limita a la captura, el interroga
torio y la muerte de un guerrero, que cometi6 actos re
probables e intervienen como principales figuras: el Va 
r6n de Queche y el Var6n de Rabinal. 

Después de la conquista, fue fácil para los mi 
sioneros españoles substituir el ritual ind!gena, por el 
teatro ritual de la edad media, como medio de evangeliz! 
ci6n, creando un teatro sincrético(tratando de conciliar 
las culturas, ind!gena y española) representando:autos, 
pastorelas y pasiones, que tuvierdn mu~ho éxito ideol6g~ 
co e incluso se hicieron traducciones de autos sacramen
tales, del español al nahuatl. 

En el siglo XVII exiet!an ya en la Nueva Espa -
ña "casas de comedia", que eran lugares de representa - -
ci6n, al estilo de los corralones del siglo de oro del 
teatro español, y precisamente en esta época, dominan Ju
·an Ruiz de Alarc6n y Sor Juana Inés de la Cruz,como pri~ 
cipales autores. 
• · En el siglo XVIII sobresalen Eusebio Vela. La 

corona española, junto con la iglesia, tratan de aplas -
tar la producci6n dram~tica de la colonia, para acoqPr 
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obras españolas, ya censuradas en la peninsula Ib~ri
ca, en este mismo siglo exist!an dos t!pos decompañlas·: 

: las jtinerantes"de la legua" o "volantes", y los 

de las coliseos.Los primeros llevaban una existencia 

errante y miserable.Lo~ actores recib!an alrededor de 
3 real~s y medio por funci6n y los de los coliseos, 

más o menos permanentes, recib!an sueldos anuales en -
tre $3 000.00 al primer actor y $200.00 al más bajo, 

el comparsa, segGn Maya Ramos Smith " en la temporada 

de ~71l -.17 U se dierón en el coliseo, un to ta 1 de se
tenta y cinco funciones de comedias,cincuenta guana -
jas(teatro gr~tis para los pobres) y nueve maromas".(12) 

En el siglo XIX cuando el pa!s trata de def! 
nir su identidad política como nación, surgen algunos 

autores de importancia, que a veces retoman los mode -
los teatrales Europeos, como: José Joaquín Fernández 
de Lizardi(1776-1827) autor de "Todos contra el Payo 

y el Payo contra todos~ Manuel Eduardo de Goroztiza 
(1789-1851) autor de "Contigo Pan y Cebolla", además 
sobresalen Fernando Calder6n, Francisco Gonz!les Bc~ane 

gra e Ignacio Rod!suez entre otros. 

Para esta época se habían construido teatros, 
en la capital del pais y en algunas ciudades de provi~ 
cia, como el teatro Iturbide. El gran teatro de Santana 

y el Teatro Nacional,estos se convirtierun rápidamente 
en el centro de reuni6n de la aristocracia mexicana,en 
donde ademas representaban: compañías de Opera import~ 
das de Europa para solaz dé l~s claseé· pUdientes~mientras 
que el teatro popular seguía representando autos sacra
mentales y comenzaba a ensayar sátiras pol!ticas. 

A finales del siglo X!X y principios del XX 
existia tal influencia extranjera en el teatro que se 
representaba en M~xico, que los actores recitaban sus 
parlamentos seseandolos, sobre todo, los diálogos del -

(12)M.~YA RAMOS SMITH, La danzd en México durant~ la época 
colonial, p. a2. ~ 
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romanticiSlllO Español, adn asi, surgen dos generos que 

tratan de liberarse de las formas teatrales importa -
das; El Genero Chico y El Genero Drámatico Mexicano, 
adem&s de la Zarzuela, el teatro de revista y el Jugu! 
te c6mico. 

El Genero Chico (nombre que se da a piezas 
en un acto) se dio como una revista musical con argu
mento, heredado del genero chico y el genero ínfimo 
español. Se dedica a la sátira política y social y no 
son pocas las veces en que los teatros y carpas donde 
se presentan son cerrados por su"inconveniencia",para 
algunos caudillos,líderes sindicales y pol!ticos de 
antes y despu~s de la revoluci6n. 

Son muchos los autores de este tipo de tea
tro, que no es exclusivo ya de las clases pudientes, 
sino que se acomoda a los precios m6dicos del bolsillo 
popular, algunos de estos autores pasan intactos al ci 
ne nacional junto con sus argumentos al igual que los 
actores, ya que no existían escuelas de actuación. 

El genero Dr!matico tambien desarrolla la 
trama política e ideol6gica, de acuerdo al tiempo y vi 
siOn de los autores como: Ricardo Flores Mag6n, con sus 
obras "tierr.a y libertad" y "Victimas y Verdugos". 

Federico Carlos Kegel escribe en 1907"En la 
hacienda" en donde la anecdota es la siguiente: el amo · 
deshonra a la joven que es novia del peon, y de ah! se 
deriva toda una situacion conflictiva. este argumento 
fue muy utilizado en el g4nero dram!tico y posterior -
mente en el cine nacional, claro está que hubo otros 
autores que se dedicaron a explotar otro t.ipo de temas 
y conflictos de acuerdo a las clages • decentes" de la 
4poca, al igual que actoreá especializados en estos P! 
peles. Despu4s de la revolución mexicana se han gestado 
algunos movimientos teatrales interesantes como el de 

•'•el grupo de los 7 autores" tambi4n conocido como"los 
Siete Pirandellos". Se representaba el teatro de acuer-
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do a los grupos econ6micos que los patrocinan como: 
La Iglesia, Iniciativa Privada, El Estado, los sindi
catos entre otros; pero afortunadamente han surgido 

autores que analizan desde su propio ángulo en su pr~ 
d~cci6n las realidades de nuestro pais como: 

Rodolfo Usigli (1905-1'980) con "Corona de Luz" y "El 
Gesticulador"; Mauricio Magdalena (1906- ?) con los 

desarraigados"; Salvador Novo (1904-1978) con "Cuauh
témoc"; Octavio Paz con "La hija de Rapaccini", Vice!!. 
te Leiiero con "Los Albañiles"; José Revueltas con "El 
Cuadrante de la Soledad"; Carlos Fuentes con "El tuer 
to es Rey"; Emilio Carballido con "Rosalba y Los Lla
veros, entre otros. 

Los géneros mas desarrollados. en esta últi
ma época son el melodrama y el drama histórico. 

En relación a la actuación, se ha asimilado 

paulatinamente; las técnicas y métodos extranjeros(p~r 
carecer de una nacional). Seki Sano es el primer dire~ 
tor que utiliza el método Stanivlaski de actuación en 
M6xico, en los años SO's. 

El método Stanivlavski es el primero que co
difica formas de actuación, tratando de llegar a la cá 
tarsis y a la identificación del actor con su persona

je, ya no simplemente por medio del vestuario y maqui
ll~je, sino tambien por el estudio de sus emociones, 
utilizando la psicolog!a del personaje.(13). 

El Estado mexicano ha tenido participación 
directa en la producción teatral del pais, crea por de
creto el Instituto Nacional de Bellas Artes(INBA), 
además de diversaa aecretarias e instituciones que org~ 
nizan, programas, festivales,etc. con acciones más o me 
nos dirigidas al gran público como: "las misiones cultur~ 

(13) Este m.étodo se desarrollo en Rus!a en el teatro "La 
Gaviota" con la compañia teatral de Moscú entre las pos
trimerias del siglo XIX y principios del siglo XX. 
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les• en la lpoca Cardenista, el~teatro Trashumante" en 

los años &Os, ~Teatro Conasupo de Orientaci6n Campesi
na• y festivales como el"Festival Cervantino" y algu -
nos foros, teatros y escuelas de actuaci6n, como el P! 
lacio de Bellas Artes, m4ximo escenario nacional que 
se inaugura en 1934; teatro universitario, y teatros 
del !.M.S.S. (Instituto Mexicano del Seguro Social),el 
Teatro de la Naci6n ,etc. 

En el teatro el Estado promueve el montaje 
de obras casi de todo t!po tanto extranjeras como na -
cionales. 
EL TEATRO COMERCIAL.- A la par que se desarrolla el te! 
tro promovido por el Estado, se desarrolla el Teatro C~ 
mercial y sus sindicatos A.N.D.A. (Asociaci6n Nacional 

de Actores) y S.A.I. (Sindicato de Actores Independien
tes). El teatro Comercial sigue dos lineas fundamenta
les de representacidn: la primera consiste en la impar_ 
taci6n integral de obras en otros pa!ses, principalmen
te de E.E.u.u. (Broadway N.Y.), como "El Hombre de la 
Mancha" y "El Gran Final o "El Violinista en el Tejado" 
etc. 

La segunda linea es la de representar "obras" 
cuyo tema y forma, dejan mucho que desear con respecto 
al gusto est8tico, ya que el g'nero chico y el vodevil . 
han caido en los dltimos años en: la pornograf!a,el chi! 
te fAcil y el albur, y ahora dependen de las inversiones 
de los magnates de la T.V., con títulos como"se me sale 
cuando me r!o"por mencionar alguno. 

El teatro mexicano incluye también a sus bis 
toriadores, cronistas. y cr!ticos como: Antonio Magáña E! 
quivel, Armando de Mar!a y Campos y Luis Reyes de la Ma
sa entre otros. 

Existe ademas otra tendencia teatral llamada 
• Independiente" , en estos grupos se incluyen el Centro 

Libre de Experimentaci6n Teatral y Art!stica) C.L.E.T.~. 
y algunos grupos no profesionales, o exiliados corno ~El· 

Galpon• de Uruguay. 
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En el presente siglo, México conoce el mon

taje de la infraestructura de su "industria de la con 

ciencia", que prirner-0 se vi6 por medio del cinemato

grafo mudo, más tarde se escucho por el radio, hasta 

que lleg6 a meterse en nuestra casa en imágen como si 
fuese el coro del tea~ro griego que nos vaticina la 
tragedia y el melodrama, hasta la cama por la T.V. 

Estas tres fuentes de trabajo actoral han 

ido evolucionando y han adoptado también modelos_tra~s 
nacionales hasta casi desaparecer el trabajo actoral 
nacional. 

Los actores _que corrieron con mejor suerte 

lograron ser " la exirrfia actriz.de cine,radio,teatro, 
y televisi6n. 

Posterioremente surge la foto·novela, que tal 
vez sea la fuente de trabajo actoral mas reciente. 

En la mayor!a de los medios masivos mexica
nos, el actor aparece corno un repetidor de los argu -
mentas ya vistos y parloteados en adaptaciones y alar
gamientos de 500 cap!tulos de las historias que fuerou 
una obra de una hora y media o de tres actos; y ds las 
palabras que en ecpañol deb!an haber dicho los actores 
norteamericanos de las series televisivas. 

En los a.;1cis 30s Antcnin Ar.taud decia:"El Mé
xico actual copia a Europa y para mi es la civilizaci6n 
europea la que debe arrancarle a M~xico su sentido. La 

cultura racionalista Europea ha fracasado". (14). El úni 

co problema es que esto no lo saben los productores de 
cine,radio y T.V., comerciales que a más de producir p~ 
ra el mercado interno, exportan hacia centro y sudamé -
fica convirtiéndose casi en la transnacional cultural de 
América Latina. 

El Estado Mexicano también ha tomado partido 
de los medios masivos, pero no en el vollimen que lo ha
ce la iniciativa privada y el actor en estas circunstan 

(14) ANTONIN AJtT~UO, ~iajP. al pai~ de los tarahumaras, 
p. 33.' 
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cias lo Gnico que puede hacer ~~ vem:le~ su fuerza de 

trabajo, al .mcior postor y por el mayor tiempo posi

ble, ya que una de las caracter!sticas del trabajo a~ 
toral, en los pa!ses capitalistas es que un trabajo 
por tiempo,eventual(a destajo) y que produce u..~a plus
val!a extraordinaria de acuerdo a los medios de pro -
ducci6n. 

En su momento se hara el an~lisis de cada 
una de las fuentes de trabajo actoral, ante e: pa;:ora
ma expuesto cada vez se ve mas lejana la es;:.-e~anza de 
John Reed, quién después de ver la representaci6~ de 
una pastorela en Santa María del Oro,,Durango e:: 1912, · 
dijo: "Esta era la clase de arte que precedi6 a la edad 
de oro del teatro en Europa, la floraci6n del renací -
miento. 

Es jocoso meditar lo que hubiera sido el re
nacimiento mexicano, si este no hubiera l legac·o tan 
atrasado. 

Pero ya laten los grandes mares de l~ vida 
moderna en torno a las estrechas casas de la ::dad ~edia 
mexicana: la maquinaria, el pensamiento cient!fico y la 
teor!a, política. México tendra que navegar ¿~ante al
gun tiempo en su edad de oro del Drama."(15} 

El Centro operativo de los medios l!LaSivos y 

sus trabajadores son las ciudades, cada vez se C'Oellpru! 
ba la sentencia trotskista: "La historia del capitalis
mo es la historia de la·subordinaci6n del campo a la ciu 
dad"(l6). 

(lS)JOHN REED, "Los Pastores~México !nsurgente p.2~9. 
(16)LEON TROTSKI citado por Issac Deutscher, ~ el 

·profeta armado 1p. 151. 
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A C T O R A L EJL11 f_X_l UL 

Existen en M6xico dos concepciones sobre el 

quehacer actoral en lo que se refiere a su situaci6n 
econ6mica. 

La primera como negocio, manejada por la in! 
ciativa privada y que utiliza la representaci6n como -
mercancta, sujeta a las leyes de la oferta y la deman
da, en donde"la taquilla", el concepto de "localidad" 
son los par&metros que marcan el t!po de producci6n que 
se realiza. Se supone que· el boletaje y localidad fue ~ 
tilizado, en un principio por.los griegos, y el rating 
o indice de audiencia, es propio de los medios masivos 
de los ti~mpos modernos.Para lograr mejores entradas o 
mayor rating, los productores privados no vacilan -



TEATROS 1970 * 

' CENTROS LOCALIDADES IMPORTANTES No.DE DIAS No.DE 
VENDIDAS MILLARES MILLARES DE PESOS BUTACAS TRABAJADOS FUNCIONES 

MEXICO" 
•E,U.M. 60 7,076 98,090 96889 8890 14563 

ESPECTACULOS PUBLICOS .. 
ID 

1969 2036 277,612 1,14~,249 2,799,877 426,471 609,970 

1970 . 2016 275,319 1,228,181 2,910,016 417,436 609,298 

ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL ESPECTACULO EN EL D.F. 

1969 

CinematOgrafos 112 70,661 266,029 229,650 . 37,811 96,158 

Teatros 32 6,230 83,551 34,485 6,587 10,44,7 

TOTAL 157 84,376 406,236 577,934 45,932 108,220 

*Fuente1 Cinecompendio 1972-1973 1pp,96-101. 



ACTIVIDAD ECONOMICA DE LOS ESPECTACULOS EN EL D,f, EN 1970• 

Centros Localidades Importes Millares No.de O!as Trabajados No. de 
Vendidas Millares de pesos Butacas Funciones 

T O T A L 1 5 2 8 4 9 3 7 4 6 4 5 7 o 585864 4 5 3 2 2 1 1 o 5 o 1 

Cinematogra •• 
fos - 1 o 9 7 1 o 5 4 2 6 8 5 8 5 228433 3 7 7 6 7 3 9 8 4 7 7 

T E A T R O S 3 o 5 5 5 4 8 3 3 o 4 33172 6 o 4 9 9 7 8 4 

Drama y 
Comedia 23 1789 35034 12592 4402 7057 
Opera 
Concierto 1\) 

y Ballet 2 891 21725 24'1:0 632 721 o 
Variedad - 9 93 
Zarzuela 
Revista 
Opereta 3 2079 24035 5350 896 1763 
Festiva-
les Artís 
tices y 
Cultur11les2 786 2417 12830 87 87 

* Fuente1 Cinecompendio 1972-1973,p.p.96-101· 



21 

en exhibir .~spléndidos cuerpos femeninos, explotando 

temas sexuales, violentos o de franca prostituci6n"al 
pGblico hay que darl~ lo que pida". 

La segunda concepci6n del quehacer actoral 

desde su producci~n, es controlada por el Estado y su 

objetivo primario no e& el logro econ6mico y empresa
rial, sino más bien el educativo y la reproducci6n del 

sistema de ideas que lo legitiman. esto se observa di
rectamente en los programas actoraleB que subvenciona 

Estado, desde los grupos de escuelas primarias hasta 

las compañ!as nacionales¡ aun cuando en algunos casos 
se cae también dentro de la comercializaci6n. 

Existe una tercera alternativa, "El teatro i!l 

dependiente", que en la mayor!a de los c~sos vende su 
trabajo al Estado, y su objetivo aparent~ es la búsqu! 
da de nuevos pQblicos, temas y· evoluc·i~n. del trabajo · 

actoral y plantean al p6blico un cuestionamiento des

de la escena. Sus medios son limitados, ya que al pre
sentar un discurso ajeno, no tienen oportunidad de lle
gar a los medios masivos y por lo tanto se ven alejados 
del gran público. 

La importancia econ6mica del trabajo actoral 

se puede observar en los siguientes cuadros:!} Teatros 

en 1970 y 2) Actividades economicas de los Espectaculos 
en el D.F. en 1970. 
2.1.El Trabajb Actoral del Estado.-

No es extraño que ya desde el Estado o Polis 
Griega éste pagara a los actores en sus concursos de 
Teatro e incluso patrocino la primera incursi6n al tea -
tro, El carro de Tespis(l} 

En el caso del Estado Mexicano el primer Tes
pis fue el español Enrrique Guasp,quien bajo el gobier-

(lj Tespis, poeta griego considerado como el creador de 
la tragedia,· representaba teatro ambulante sobre una ca
rreta, es famoso "El carro de Tespis". 
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no de ~ebastian. Lerdo de 'l'ejada, recibe una~" 
económica por ~ontar .una buena cantidad de obras de 
autores mexicanos(2),de ahi en adelante se iniciaria 

.la intervenci~n del Estado en el trabajo actoral, a6n 
cuando en forma un tanto desordenada, a excepci6n del 
per!odo cardeni1ta de tendencia popular que da gran 
auge al teatro de títeres y posteriormente como cons!_ 
cuencia de esta pol!tica?"entre 1942 y 1948 las misi~ 

· nes culturales eonstruyerdn 200 teatros,se presentar6~ 
500 obras diferentes en ellos, dier6n adem4s 200 fun -
ciones de marionetas y as! mismo a partir de 1930 se 
construyerón entre ::3000 y 4000 teatros en otras tan 
tas escuelas•(J) 

Es obvio que el estado Mexica~, no ha teni
do desde cirdenas, una cultura que proponer como apoyo 
de sus proyectos. 

•En los dltimos 20 años, segdn datos de la 
UNESCO, el Estado mexicano. ha gastado 96 mil millones 
de pesos en la infraestructura, fomento y reparto de 
•1ati1factores culturale1• entre 101 que 1e incluy•n 
los actorale1, por lo tanto es el gobierno de Am'rica 
Latina qué,, .. de1tina mayores recursos humanos y mate-· 
riale• en la difu1i~n culturaÍ~4) 

El E1tado mexicano cuenta con una envidia
ble. infraestructura en materia :ultural,que se ha de
saprovechado por la e~istencia de.instituciones con 

' (2) Adn cuando ya en la 4poca de Maxi.Jlliliano de HabsbuP-
go, f1te orden6 se le diese una subvención de $1200 a 
la compañia del Teatro Principal, para que pudiese con!i 
nuar sus trabajo•. 
(3)JOHN B.NOMll\.tl>, Teatro Mexicano Conteinporaneo,p.75. 
(4) Documentos de la XXI Reuni~n General de la UNESCO 
p. 30. • 

; . 
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duplicidad de funciones por falta de una pol!tica cu! 
tural coherente como menciona Fernando de Ita:" si se 
toiaan en cuenta las universidades pdblicas del pa!s, 
el o.o.r., el I.M.s.s., el I.s.s.s.T.E., F.O.N.A.P.A.S 
F.I.C., R.T.C., el I.N.I., y los gobiernos de los Est! 
dos, se logra una lista de 488 dependencias que fuera 
de la S.E.P., patrocinan alguna o muchas actividades 
·culturales, ya sea temporal o esporádicamente"(5). 

La infraestructura del Estado en materia 
cultural no se queda en las instituciones terrenas si
no abarca ademas las ondas de radio y T •V •. , con radio 

.educaci6n, radio universidad y las radiodifusoras de 
las universidades de provincia y los canales 11 y 13 

de T.V. adem&s de R.T.C. que se crea por decreto del 
2 de mayo de 1972 y tiene derecho al 12.S\ del tiempo 
de las estaciones privadas de radio y T.V. retrasmi -
tiendo con tOdo y comerciales y utilizando al radio y 

a la t.v. para la transmision de sus programas educat! 
vos. 

En el caso del cine, hasta hace poco, el Ban
co Cinematogr&f ico financiaba la producci6n cinemato -
qdfica. 

Seqdn Carlo• Monsivais "El Estado se adueña . 
parcialmente del lenguaje contestatario, promueve ref! 
rancias critica• generalizadoras y abatractas contra 
101 medio• masivo• en eapecial la t.v.;pero forwnula an
te ellos una polttica cultural dema•iado reticente y A!! 
bi~ua ••• "(6). 

11 E•tado Mexicano ha coptado ast a lo• grupos 
independientes o contrarios, puede ser un tanto blando 
con el contenido de las representaciones actorales dado 
~ue como eata• no llegan al gran ydblico televisivo, 
(5) PBRNARDO DE ITA, Uno mas Uno 26 de octubre de 1981,p.17. 
(6) CARLOS HONSIVAIS, La cultura Pooular en Mexico,p.56. 
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no representan un cuestionamiento real a su legitimidad 
con respecto al realismo Socialista(ante del Estado en 

la URSS)el Che Guevara Opinaba:"se les pide a los arti! 
tas que escriban o pinten lo que entiende todo el mundo 
pero en realidad(es lo que entienden los funcionarios) (7) 

La alternativa de trabajo para los actores al 
servicio del Estado es un tanto oportunista o como lo ~ 
expresa Hector Azar"lo que pasa es que hay que ser hábil 

en determinado momento,aceptar las condiciones, tener 
una actitud táctica y poco a poco ir metiendo baza y bu! 
cando una consecuencia de lo que se quiere expresar y lo 
que el Estado quiere"(8) 

El actor- burócrata es su mayoría no tiene la 
seguridad de la burocracia administrativa ya que sólo 
pertenece al Estado mientras le vendP. sus funciones y 

una vez terminada su temporada el Estado como patr6n lo 
desaparece de sus n6minas. 

Podemos concluir que el trabajo actoral remu -
nerado por parte del Estado, es un trabajo a destajo y 

sin ninguna prestaci6n para los trabajadores (actores). 
2.1.1 Secretaría de Educación PGblica, Instituto Nacio -
nal de Bellas Artes, Instituto Polit~cnico Nacional. 

La Secretar!a de Educaci6n PGblica patrocina 
radio,teatro y televisi6n, directamente y a trav~s de sus 
dependencias .como el Instituto Nacional de Bellas Artes . 
y el Instituto Polit~cnico Nacional. 

El teatro que produce tiene su origen en las 
r 1 ·.;·~- -;·t: ·.<;, Jo 

{7)NISTOR GARCIA CANCLINI, Arte popular ysociedad en Amé 
rica Latina,p.p. 267-268. 
- .. r 

(8) HECTOR AZAR, Funciones Teatrales,p. 473, 
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misiones culturales de la época de Lázaro Cárdenas, que 

se convertirán posteriormente en teatro campesino o dr~ 
ma rural, donde se llega, incluso, a montar teatro de 
masas hasta con trece mil actores y bailarines en esce-
na. 

El sexenio pasado, a tráves de la DirecciOn 
General de Culturas Populares (DGCP) se llevo a efecto 
el programa de "arte escenico popular" con el único fin 
de tratar de exponer una expresiOn cultural en los di -
ferentes lugares donde se representaba. La DGCP desarro 
116 el siguiente trabajo actoral: 
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Entre los actores de "Arte Escenico Popular" se en

contraban actr!ces del CUT,actores profesionales,estu -

diantes,jovenes de colonias urbanas,maestros rurales,h~ 

jos de ejidatarios, campesinos, cañeros,ind!genas,huich~ 

les,mayas,entre otros. 

Este programa tenia un gran parecido con "Teatro 

Conasupo de Orientación Campesina"que veremos mas adela!!, 

te pero sin el discurso de propaganda. Ambos siguierón 

la tradición del teatro campesino,aún cuando a mucho me

nor escala. El pago a los actores era de $20,000 mensua

les por actor, cobraban por honorarios y su contratación 

se realizaba verbalmente,sin contrato escrito. 

R A D I O 

Radio Educación- dependencia de la SEP- se consid~ 

ra como el único espacio radiofónico frecuentado por ~ 

plias capas de la población acad~mica en el D.F.,es el 

último bastiondel trabajo actoral radiof6nico,ya que es 

laúltima estación que produce radionovelas y radio tea -

tro con trabajo actoral remunerado en el pa!s. Hasta el 

momento Radio Educación ha producido 40 radionovelae las 

cuales son,en algunos casos,enviadas~ para su reproduo -

ción a diferentes estaciones culturales de la provincia 
y del extranjero,as! exporta a Houston y los Angeles en 

E.U •• Cobrando solarnenta las cintas y el copiado de acue! 

do con la capacidad económica del cliente . 

. El nGmero de actores contratados fluctua entre 

8 y 4 dependiendo de la radionovela¡los contratos se l'ea

lizan en forma de convenio verbal y los salarios que se 

pagan a los actores oscilan, por capítulo, entre$1,500 p~ 

ra el estelar y $600.00 para los secundarios,el a~tor no 

recibe regalias por la retrasmisión de las radionovelas. 

El t!po de programación de radio educación, es similar al 

rating de pOblico de la radio de la Iniciativa Privada, 

as! se realizan dos trasmisiones diarias de una misma ra -

dionovela. 
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TELE V I·S ION 

El \st~do ha intervenido en la televisi6n por medio -
de las diferentes dependencias como Radio Televisi6n y 
Cinematograf!a(RTC), SEP, Televisi6n Rural de M~xico(TRM), 

Productora Nacional de Radio y Televisi6n (PRONARTE). En 
el caso de la SEP, esta produce trabajo actoral por medio 
de la Direcci6n de ~elevisi6n Educativa (DTE). La idea de 
utilizar la televisi6n como medio educativo aparece en 

M~xico en los añQ.scincuentas, pero es hasta el peri6do de -
D!az Ordaz(1964-1970) cuando empieza a funcionar como me
dio para impartir enseñanza media. 

En 1980 surge la Direcci6n de Televisión Educativa 
(DTE) cuya funci6n es la de coordinar los programas de te 

les~cundaria producidos por la Unidad de Televisi6n cult~ 
ral de la SEP (U.de.T.) 

La Direcci6n General de Programaci6n de la Subsecre
taría de Planeaci6n Educativa de la SEP nos define así la 
telesecundaria:"Telesecundaria. Este servicio esta diseña 

do para funcionar preferentemente en comunidades de menos 

de 500 habitantes que estan dentro de la cobertura de la 
señal de televisi6n,responsabilizándose de todas las áreas, 

coordinando y guiando la instrucci6n en el aula. La Direc-
· ci6n de la Unidad de Telesecundaria vende a los alumnos 
apoyos did!cticos llamados g•!as de estudio, con el conte

nido de los programas de televisi6n así como ejerci~ios de· 
autoevaluaci6n"(9) 

"La señal emitida por la DTE se enlaza con el canal 
4 de Televisa~y el de la torre de telecomunicaci6n, que 
corresponde a la recien denominada televisi6n de la Repu-

( 9 S, E. P. Direcci6n General de Programaci6n,"La enseñanza Me 
clia B&sica en Ml!xico y el Sistema Nacional de.Telesecunda 
ria"¡ Revista Educaci6n

1
N°381 p.1131 -
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blica Mexicana (TRM), de donde se difunde a gran parte del 
país. La cobertura actoral del Sistema Nacional de Telese -
cundaria abarca 17 entidades estatales y el Distrito.Fede -

ral. "cr• 
Abarcando 30hrs.semanales de televisi6n la U.de 

T produjo en 1982 4,574 programas de media hora, de los cua 
les 3,600 pertenecían a telesecundaría y los 974 restantes 
a programas de apoyo de la Educaci6n Primaria, en estos pr~ 
gramas el trabajo actoral se observa en todos ya que estan 
hechos por medio de guiones en donde se trata de dramatizar 
los temas de los libros de texto, a los actores se les con
trata por medio de convenio verbal como trabajadores libres 
y pago por honorarios y sus salarios fluctua~ de $~,500 al 
estelar a $2,000 al secundario, por programa .se utiliza un 

' promedio de tres actores,durante el sexenio, de L6pez Por-
tillo adem~s se comprarón programas a la productora privada 
de Vicente Silva. 

El uso de un canal de ~el~visa por parte del Esta
do para los programas de Telesecundarta es posible gracias . 
al 12.5% de tiempo fiscal que el Estado requiere de la tele
visión privada. 

I.N.B.A. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes se creó en 

1946 y fu~, durante mucho tiempo •; la instituci6n que con
trolaba l~ mayor parte d~ la actividad teatral del Estado y 

el primero que tuvo una infraestructura teatral en todo el · 
país, tal parece que en cada sexenio cambiaba su política cu! 
tural y por lo tanto.sus planes con respecto al trabajo acto
ral. En el sexenio de 1952-58 exictian programas como los de 

~~ltOSARIO ENCINAS, hEvoluci6n del Sistema Nacional de Telesecun
dar!a;Educación ,Nº 381 p. 128. 
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Teatro Escolar, Teatro Popular, Guiñol, Carpas de teatro po -
popular y Teatro Foraneo. 

En el periodo de Gustavo D!az Ordaz se manejaban: 
tearo educacional y extenci6n teatral y en el peri6do de Luis 
Echeverria, teatro trashumante, teatro integral de provincia, 
festivales de otoño, entre otros. 

1 . 

REPERTORIO DE LA PRIMERA TEMPORADA 

PRECIOS POPUlARES: 10 Y 5 PESOS 

SILENCIO POLLOS PELONES, 
~ 

~ UN SOMBRERO LLENO 
YA LES VAN A ECHAR SU MAIZ DE LLUVIA 
DE EMILIO CARBAWDO 0 DE MIGUEL. V. GAZZO 
DIRECCION: ADAM GUEVARA ESCENOGRAFJA: DAVID AllTON 

illRECCIDN: LORENZO DE RODAS 
SONATA EN MIAU MENOR ~ 
PARA GATO INDIFERENTE 'I DETRAS DE ESA PUERTA l "'J l 
OE PABLO SALINAS 

DE FEDERICO S. INCLAN ¡¿:. 
ESCENOGRAFIA: BENJAMIN VILLANUEYA ESCENOGRAFIA: ARQ. PERDOMO 
DIRECCION: RICARDO DIAZMUROZ DIRECCION: LUIS G. BASURTO 

LAS MADRES [!!] LOS CUERVOS ESTAN DE LUTO · 
DE HUGO ARGUELLES ITiiJ. 

DE RODOLFO USIGLI f 
ESTA OBRA SOLO SE REPRESENTA 

DIRECCJON: ADOLFO BASI EN Et TEATRO HIDALGO 

NOVISIMO ~ 
ESCENOGRAílA: DAVID ANTON 

DE SALVADOR NOVO ~ 
DIRECCJON: LUIS G. BASURTO 

MALDITQS l t<_ 1 CAHCIONES: FEDERICO !BARRA DE WILBERTO CANTON 
DIRECCION: JOSE ANTONIO ARCARAZ ESCENOGRAFIA: DAVID ANTON 

DIRECCJON: GUSTAVO ROJO 
UNA PURA Y DOS 51 DEBIERA HABER OBISPAS 1 x.._ ¡ CON SAL 

· DE ANTONIO GoNZALEZ CABAUERO DE RAFAEL SOLANA 
. ESCENOGRAFIA: MANUEL FUENTES ESCENOGRAFIA: MANUEL FUENTES 

DllECCION: JOSE MANUEL ALVAREZ DIRECCION: CARLOS BRACHO 

AGUA Y JABON PARA [jJJ. 
NUESTRAS VENTANAS 1 LAS VOCES [t] 

• DE EDUARDO RODRIGUEZ SOLIS DE FEDERICO STEINER 
ESCENOGRAFIA: BENJAMIN VILLANUEYA ESCENOGRAFIA: r.tAXJM<l TIZOC 

• "'" DllECCION: ROBERTO EDUARDO CARBAJAL DJRECCION: GERMAN CASTILLO ,J 

FVllCIORD: MIRTO A VIERNES, 20:30 HORAS DOMINGOS, 17 Y 20 HORAS 
SABADOS. 11 Y 21:30 HORAS LUNES, DESCANSO 

Honrios. para el fin de semana 
en el TEATRO ORIENTACION: 

Sjbado .20JO hom Domingos 19.00 horas 

· Una Produccl6n de Artistas Asociados Coop. 
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En el sexenio pasado surge la Compañía Nacional de 
Teatro y la Direcci6n de servicios culturales del INBA y se 
convierte en el Teatro Guiñol y en el Teatro iaucacional, ad! 
mas de promoverse las muestras nacionales de Teatro de Provin 
cia. 

Con respecto al teatro fuera de la Ciudad de México 
en 1957 teatro for4neo tenia 270 ~rupos distribuidos en doce 
zonas del país integrados lo mismo por estudiantes universit! 
rios que por trabajadores manuales •. En aquel tiempo el INBA 
trataba de iniciar la relación pGblico-actor en la provincia 
utilizando el adiestramiento de directores en los diferentes 
lugares de la repGblica. 

En 1965 Teatro Foraneo se convierte en teatro tras
humante que llega a contar. con 400 grupos."El teatro trashu -
mante del INBA: equipos teatrales estudiantiles que empiezana 
recorrer barrios, plazas1tugurios, municipios y rancherías, 
en una acci6n que se titulo ella misma:"a la recaptura del p~ 

blico perdido"(tl) Los grupos itinerantes en el peri6do de 

Luis Echeverria fuer6n controlados por CONASUPO y con cada vez 
menos brio en el peri6do de Lopez Portillo por "Arte Escenico 
Popular", haciendo que Bellas Artes perdiera la supremacía 
que tenia sobre el teatro de provincia. 

La Compañ!a Nacional de Teatro (CNT) es la respue! 
ta al deseo de la pequeña burgues!a de tener en M~xico una 
Compañia de repertorio. Esta integrada por 83 actores, 40 té~ 
nicos (tramoyist~s, utileros , electrici~tas) se constituyó 
por decreto presidencial en 1977 y desde.entonces ha producido 
22 obras ••• Los teatros sede de la CNT son: Teatro J!menez Ru! 
da y Del Bosque. 

De septiembre de 1980 hasta abril de 1981 se estre
nar6n 6 obras que anualmente se presentan por temporada 3 de 
actores nacionales y 3 de internacionales, el n'1tnero de fun -
ciones fue de 553. 
(11) HECTOR AZAR, Funciones teatrales, p.221. 
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Comedia Musical \lexi~anf · 

Los 
Buenos· ManejoS· 

Teatro del Bosque 
derrás del Auditorio 

~ 
CompaNa Nacianll 
de Téatro dif INBA 

HESTRENO 

martes :i s:íbado / .20:30 hi's~ 
domingos 18:00.hl"S. · .{: 
Mexico, O.f,, 1983 · · 

·: .... 
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En el peri6do de 1964 a 1970 se representar6n 67 
obras dentro del departamento de teatro escolar y de 1977 

a 1982 se presentarcin un total de 67 obras en 4187 funcio -
nes para 2,546000 alumnos, el problema es que solo pocos 
alumnos pueden tener la oportunidad de ver este típo de r~ 
presentaciones ya que el nGmero de grupos de teatro no res 
pande a las necesidades actuales y el Estado cada vez uti

liza m~s la televisi6n que el teatro vivo. 
El teatro de arte para las minorías intelectuales 

ypara la pequeña y mediana burguesía los desarrolla Bellas 

Artes en siete teatros que forman parte de su infraestruc -
tura en el D.F., pero sucede que por lo alto de los costos 
de producci6n ya no se reperesentan obras teatrales en el 
máximo escenario nacional, "El Palacio de Bellas Artes""fi
jense en este palacio de Bellas Artes, resplandeciente, fí
jense en el legitimo charro de una noche de gran gala revisen 

(con discreci6n) a la concurrencia:¡Ah, los abrigns largos 
y las estolas·. de chinchilla, los minks, las esmeraldas y 
las perlas de brillantes, las pieles de leopardo, las boa3 
de modistas muy avant - gardL , los brocados, los abrigos 
bordados de pedrería! observenel aire de moderada complacen
cia el callado entusiasmo porlo que significa estar aqúí"(13) 

El Palacio de Bella~ Artes tambien es usado para 
dar funciones de ballett folclorico a los turistas extranje
ros. 

Los teatros de Bellas Artes se ocupan en menos de 

un 6ü% de su aforo total y en los Gltimos años el INBA ha em
pezado a ceder sus foros a producciones particulares. 

(13) CARLOS MONSIVAIS, 11 La crema de la crema~ Amor perdido1pJ.68• 
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Teatro Guiñol 
El estado ·Mexicano desde Lázaro C4rdenas, ha consi

derado el Teatro Guiñol (muñeco de guante) como ayuda didác -
tica :.e incluso a Antonl.n Artaud(12) se le ofrecio trabajo c~. 
mo maestro de guiñol. El ndmero de funciones entre jard!n de 
niños y escuelas primarias de este ttpo de titere es incalcu
lable y despues de 50 años de la fundación del teatro guiñol 
por parte del INBA, parece que se ha olvidado de la existen -
cia de otro t!po de t!teres como son la marioneta, el hwnane
tte, varilla, camara negra. bunraku, entre otros. 

Otra de la producción del INBA es el de Teatro Es
colar que consiste en llevar teatro a las escuelas de educa
ción: inicial, especial,preescolar,primarias y secundarias de 
todo t1po o tambien en llevar alumnos a los teatros de Bellas 
Artes. 

i 
(12) Antonio Artaud. te6rico y director teatral frances sub
realista, creador del "Teatro de la Crueldad~ 
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La Direcci6n de Servicios .Culturales del INBA reali 

za la coordinaci6n y promoci6n o sea la compra-venta de fun -

cienes con contratos oficiales y particulares para actores pr~ 
fesionales nacionales y extranjernq, Entre los 44 grupos de 

teatro que promueve esta direcci6n se encuentran, grupos pro
fesionales infantiles, del CLETA, Galpón, grupos de pantomima 

y de titiriteros cuyo costo en 1982 fluctuaba, dependiendo del 

grupo, entre los 90 y los 5 mil pesos por funci6n, en contra -

tos libre~, con grupos que esta·?an constituidos desde una ha~ 
ta 30 personas, con un promedio de 6 personas por grupo. No se 
tiene datos sobre el número de funciones que se promocionaron 

durante el sexenio pasado. 

I. P.N. 

El Instituto Polítecnico Nacional con un presupuesto 

de 6,000 millones de pesos para actividades artísticas con a
sistencia de un promedio de un mill6n de espectadores, adémas 
sostiene el canal 11 de T.V. 

Con respecto al teatro la mayoría del trabajo actoral 
no es remunerado, ya que este a excepci6n de dos obras en 1982 
se desarrollá por alumnos que realizm la mayoría de las funcio 

nes;2B montajes en 1982. 

____ _,. ______ ..., ___ _.t. ' 
-----t-------+----f;¡,·; 

~----~-----....¡1----•;:;. ' 
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"El 15 de diciembre de 1958 comenzar6n las transmi

siones del canal 11 conf iaLflo al IPN dotado de una señal Pª! 
ticularmente d~bil visible en un numero muy reducido de tele
hogares, esta primera difusora de T.V. estatal ha tenido que 

desenvolverse en un nivel artesanal que contrasta con las ·:·
enormes inversiones industriales de la televisi6n comercial. 

La actual situaci6n juridica del canal 11 se fun
da en el decreto que establece que el canal 11 de televisión 

se utilizara para la transmisi6n de programas educativos, cul . , -
turales y de orientaci6n. De hecho el canal 11 es piloto de la 
difusión cultural."(14) 

En lo que respecta a .su trabajo actoral, canal 11 
solo trasmite 41 horas de trabajo con actor~s nacionales sin 

reparar en ~a. afilaci6n sindical de los mis~os y 4hrs. con 
programas extranjeros doblados al español. 

S.E.P. 
La Secretar!a de Educaci6n Pública es la Entidad 

Estatal que con sus instituciones promueve un mayor numero de 
actividades actorales en forma constante en los ultimes años 
se nota una tendencia, cada vez más fuerte a utilizar los me
dios masivos de comunicaci6n y se deja a un lado el trabajo 

actoral vivo o sea, que el desarrollo tecnol6gico desplaza 
el trabajo actoral incluso en la dependenciasdel Estado bus -
cando obtener mejores resultados cuantitativos de legitima -

ci6n. 

(14) MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA;"La televisi6n de Estado'.', 
Revista Nueva Pol!tica,vol I.# 31 p.225. 
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2.1.2· 
.r:M:S.s. Instituto Mexicano del Seguro Social,Teatro de la 
Naci6n, I.S.S.S.T.E. Instituto de Seguridad y Servicios So 

ciales para los trabajadores del Estado. 

Aun cuando se trata de una instituci6n tripartita 

capital privado - Estado - trabajador el !.M.S.S. se consi -

dera convencionalmente como parte del Estado. Esta institu

ción tiene tal vez lo que scala mayor infraestructura tea -

tral del país~ 35 teatros cubiertos y 

37 teatros al aire. libre. 

adjuntos a sus clínicas de servicios médicos, como parte de 

las prestaciones que esta instituci6n otorga a los trabajado

res,d el D.F. y algunas ciudades de provincia. 

Esta infraestructura teatral en servicios anterio

res se us6 bajo el patronato para la operaci6n teatral del 

!.M.S.S. con fines de teatro educativo y cultural no remune

rado, a excepción del sexenio de L6pez Matees en el que sí 

se pago a una compania de actores que estuvier6n en gira con~ 

tante por la repGblica y se montaron 400 obras. Dado lo cost~ 

so de la producci6n se intento la renta de estos teatros a Co~ 

pañias de la Iniciativa Privada, bajo el rubro de Teatro Popu

lar de la Asociaci6n Nacional de Productores de Teatro (PROTEA) 

!.M.S.S.; y en el sexenio pasado se creo Teatro de la Naci6n. 
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La estructura del Teatro de la Naci6n del !.M.S.S. 
es la de un fideicomiso. el capital de trabajo ha sido pro
porcionado por el propio instituto, as! como el usq de los 
teatros, conservaci6n de los mismos, salarios y prestaciones 
del personal de base, y tal parece que, por el costo de las 
entradas y el nl1mero de estas, posiblemente sea el anico ca
so en que esta instituci6n teatral del Estado ha podido al
canzar altos indices de recuperaci6n en las taquillas¡ esto 
gracias a que da oportunidad de utilizar sus teatros a la I
niciativa privada con actores profesionales bajo contrato de 
la Compañía empresar!a. en el sexenio pasado.'.Teat:coc·.ae J 1a · N~ 
ci6n monto 43 obras, con un total de 6000 funciones, en las 
que ~rabajar6n 542 actores con un promedio de 12 actores por 
obra y 2,9000,000 espectadores aproximadamente. El Teatro de 
la Naci6n como mercancía, el se promueve en base a las leyes 
de la oferta y la demanda con publicidad por todos los me -
dios¡ la obra que m~s tiempo duro fue "Papacito piernas lar
gas" con un total de 1000 funciones, 520,705 espectadores en 
435 d!as trabajando, mientras que la obra que menos se vendio 
fue "Una Edad Feliz" con un total de 12 funciones en 10 d!as 
y una entrada de 210 espectadores, en total sumando todas las 
funciones. 

En el sexenio actual la política de cesi6n de tea
tros del I.M.S.S. a la Iniciativa Privada sigue con. ciertas. 
modificaciones: el productor se compromete a pagar nomina, pr~ 
ducci6n y federaci6n teatral (tramoya, i1uminaci6n,sonido,etc.) 

' ' . 
y el I.M.S.S. cobrandolentre un 5 y 10% de la taquilla se enea::, 
ga de dar el tea'tro 10 d!as .antes del estreno con publicidad, 
limpieza etc.La selecci6n de obras a representar es muy subje
tiva pero evidentemente se evita el teatro de "mala calidad" y 

~e conserva el t!po de teatro que se hizo durante el sexenio 
pasado que puede ubica:ue en los siguientes rubros: 
Teatro Cl4sico.- obras de diferentes ~pocas y culturas: ingle
sa~ francesa, alemana, Rusa etc. se presentaron 10 obras. 
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Teatro Mexicano.- las obras de autores nacionales sobresalien

tes, se ~resentar6n 6 obras. 
Teatro de Am@rica.- obras de E.E.U.U. y autores latinoam~rica
nos, se presentar6n 5 obras. 

Teatro de busqueda.- Textos contemporaneos se presentar~n 7 · 
obras. 
Teatro L!rico.- comedias musical~s del siglo XX se presentardn 

4 obras. 
y otras obras de otros géneros, 27 fuer6n con companias mexica 
nas y 17 con elencos de 10 compañías extranjeras invitadas, 3 
en coproducci6n con empresarios particulares y 5 en coproduc

ci6n con la U.N.A.M., además teatro de la Naci6n arrendo los 
teatros Lírico y Manolo F4bregas. 

TEATROS DEL. ~ 
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Este ejemplo de cooperaci6n entre el Estado y la 

Iniciativa privada permite tambien a actores- productores 

la formalizaci6n de contratos dobles, uno por nomina y 

otro, por porcentaje de entrada, esta duplicidad de contr~ 

tos es uno de los principales problemas del sindicalismo a~ 
toral corno se verá en el capítulo 4. 

El I.S.S.S.T.E. como otra instituci6n de seguridad 

social con programas culturales no produce teatro y su fun• 

ci6n en el caso del trabajo actoral es la de coordinar, pr~ 

mover y comprar funciones a grupos de actores ya que cuenta 

con 112 foros - no teatros- para sus representaciones(lS} en 

el año de 1982 compro 50 obras con 50 actores a los cuales se 

les di6 20 funciones por grupo al año aproximadamente.Los 

contratos son escritos y se realizan por un.natnero de funcio

nes determinado, al termino del cual , el grupo de actores d~ 
be montar un nuevo espectáculo para poder ser contratado nue

vamente. 

Las instituciones de seguridad social de vez en cuan 

do patrocinan trabajo actoral televisado como fue el case de 

las "telenovelas Hist6ricas" del sexenio .a D!az Ordaz 

As! mismo como el resto de los servicios que brinda 

el r.s.s.s .T.E. y el I.M.s.s. el trabajo actoral tambien es
ta centralizado. Este t!po de servicio se concentra solo en 

los grandes centros de poblaci6n y la demanda cas! nunca es

tan en .relaci6n directa con lo que ae ofrece. 
2.l.3.1. U.N•A~M. Univer$idad Nacional Autonoma . .c~e México· 

e - ===~ • -• 
La U.N.A.M. produce, compra, vende y distribuye el 

trabajo actoral, cuenta con dos direcciones vinculadas con el 

trabajo actoral: La Direcci6n de Actividades Teatrales de la 
U.N.A.M. y la Direcci6n de Actividades Socioculturales. La pr! 

mera con una infraestructura de 7 teatros, tres de ellos corno 

(lS) Salas audiovisuales en clínicas y Unidades Habitacionales 
y oficinas de r.s.s.s.T.E., 
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parte de ARCRYD (Administraci6n de recintos culturales recre! 
tivos y deportivos) y uno en convenio con el I.M.S.S.(ver cua 
dro). 

TEATROS DE LA DIRECCION DE ACTIVIDADES TEATRALES 

DE LA U.N.A.M. 

T E A T R O 

CASA DEL LAGO 

ACADEMIA DE SAN CARLOS 

TEATRO CD. UNIVERSITARIA 

FORO SOR JUANA INES DE LA 

CRUZ 

TEATRO JUAN RUIZ DE ALAR 

CON 

SANTA CATARINA 

JULIAN CARRILLO 

T O T A L D ,E 

e A p A e I D A D 

Total de Funciones en 1982 

Asistencia Aproximada 

e A p A e I D A D 

75 PERSONAS 

150 PERSONAS 

4 3 O PERSONAS ' 

150 PERSONAS 

357 PERSONAS 

130 PERSONAS 

100 PERSONAS 

1392 PERSONAS 

1104 

81604 PERSONAS • 
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La U.N.A.M. contrata sus propias producciones acto
rales en convenios de so funciones no prorrogables y cuenta 
con una base de técnicos y directores de planta, pero no de 
actores los cuales son contratados de acuerdo a los montajes 
que se realizan dentro de lo que se llama "compañias profesi2_ 
nales" que durante 1982 monto 12 obras ocupando a 135 actores, 
por ser un caao especial, el act~r en la U.N.A.M. al "hacer 
cultura" cobra alrededor del 50% de lo que cobrar!a en la ini
ciativa privad¡¡~~:ta mencionada Dirección tambien compra funci2. 
nes a grupos como el "Galp6n" y realiza convenios de intercam
bios con otras instituciones corno la Universidad Veracruzan~, 
fue muy famoso el caso de represión a los actores del grupo 
"infanteria teatral" que en la G.ltima representaci6n de la o
bra "Cucara y Macara" despues de haber sido amenazados anoni
mamente, fuer6n agredidos en plena actuaci6n, por un grupo de~ 
conocido, cabe aclarar que la obra era de contenido profunda -
mente antirreligioso, lo curioso del caso es que en nuestro 
pa!s nunca se agrede al teatro religioso. En cada teatro de la 
U.N.AM. se realizan alrededor de 3 montajes por año como pro -
medio. 

La Dirección de Actividades Socioculturales contrata 
grupos para satisfacer las necesidades de la U .'N.A'.:M. con pr2_ 
gramas como:teatro intinerante para circuito escolar que en 
1982 representa 11 horas con 29 actores.Además: teatro para ni 
ños con 15 obras y compañias ,huespedes con 4.obras. 

En el caso de los medios masivos de comunicaci6n: la 
U.N.A.M. y su estaci6n de radio, que en un tiempo produjer6n 
radionovelas y de esta forma contrataban actores, simplemente 
ya no lo producen aparentemente pnr los altos costos de la mi!_ 
ma y ahora solo escucharemos la repetici6n de la repetici6n de 
Sherlock Holmes de Connan_ooyl~, con cada vez menos rating. 

La U.N.A.M. publi~n revistas especializadas en tea -
tro La Cabra y Escenica donde se autopublicita la produc- · 

ci6n teatral • 
• 
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(*) . 

FORO EXPERIMENTAL 
SOR JUANA 
INES DE LA CRUZ 

Sueño de una noche de verano 
de William Shakespeare · 

Direccl6n General de Difusión Cultural / Departamenlo de Tealro / UNAM 

FONAPAS 
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El trabajo actoral en la U.N.A.M. por lo temporal 
de sus contratos, casi nunca crea derechos, como los de otro 
típo de trabajadores. 

Los montajes de teatro dentro de la U.N.A.M. en su 
mayoría tienen un gran sen~ido crítico, pero cas! nunca lle
gan al gran pfiblico sino unicamente a cierto sector de la in 
telectualidad universitaria. 

2.2.3.2. U.A.M. Universidad Autónoma Metropolitana. 

La U.A.M. careciendo de espacios teatrales propios, 

coproduce con el I.N.B.A. y el S.A.I. En 1982 en apoyo al ci
clo de nueva dramaturgia mexicana ayuda al S.A.I. en el monta 

je de dos obras con 18 actores en· el Teatro Coyoacán. 
En coolaboraci6n con el I.N.B.A. en el teatro Goroz 

tiza, se realiza el montaje de 3 obras con 18 actores. 
Recientemente la U.A.H. acaba de adquirir el Teatro 

de la Casa de la Paz que había permanecido cerrado durante al
gunos años y que tenía una gran tradición en el medio, además 
la .U.A.M. realiza festivales dentro sus unidades con estudian 

. tes, por lo regular, no remunerados. 
2.1.3.3. Universidades de provincia y casas de cultura 

Uno de los vlcios que padece el trabajo actoral del 

Estado en M~xico en su centralismo en el Distrito Federal,ta~ 
to por es aquí donde se concentra el mayor n6mero de teatros 
como porque se carece de apoyos económicos para los actores 

provinc1anos, las unicas instituciones que rcmuneran,de v~z en 
cuando, al actor en la pre,,vincia son las universidades y las 
casas de cultura, se dan casos aislados como el ~e la Univer
sidad Veracruzana que además de sostener una escuela de Teatro, 

auspicia a tres compañías teatrales: El Foro 'leatral Veracruza.., 
no, La Infantería Teatral y La Compañia titular de Jalapa con 
un total de 7 obras en el D.F. y aproximadamente 50 actores. 
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El grupo se formó en 1969 como "Teatro Universitario, A.C." 

En 1973, el grupo fornw la Escuela dt Teatro dt la filCUltld de Filosolla y Letrn 
di 11 Universidad Autónoma de Nuevo León; dondt imparten cllllS y r111iz1rt sus 
puest11 en escena. 

"Mlr1t·Slde", di P. Wei11, es un Teatro nuevo, un THtro vivo, que brlll1, que 
deslumbra, que exige :..pe,. su rHliZIClón-, inttligenci1, senslbilldld y 11tuci1. 

Sulln Sont11 dijo: "Mi ldmirac:ión personal y ctt:eitt por "Mlr1t·Slde", vinutl
m1nt1 no encuentro pellbr11" v ·que "Es un1 di 111 mevor11 1JCP1ritnci11 di 
c1111lqUier THtro perdurlblt" •. 

P9ter W.lu ha concebido lpues 1qul no 11 puede dtcir tteritol Un1 gr1n pita de 
Teatro, fundlm1ntll"!lnte llena de irr.genes. Es un THtro que no• puede v1lorar 
fino puesto '" nceril. El v1lor principel di "M1rat·Sldl" t1 su 1mblgüedld. · 

1 P., 2211 25 di Junio MAMT·SADE Nuevo L.e6n 
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La Universidad Vera~ruzana adquiere en 1978 el 

Teatro Milán y echó a andar la"Compañta Titular del Tea
tro MilánNque en los Gltimos años controlo alrededor de 
48 actores profesionales por 6 obras lo que lo mantiene 
constantemente ocupado con obras clásicas, extranjeras y 

contemporaneas. 
La contrataci6n de actores profesionales por 

parte de la Universidad de Veracruz se realiza en forma 
individual y por tres meses de funciones prorrogables, d~ 
pendiendo de la taquilla, aGn cuando cuenta con 4 actores 
de base como maestros de la U.V. 

Es obvio que los medios económicos para la exten 
ci6n universitaria en Veracruz no faltag. 

Además la Universidad Veracruzana publica una de 
las mejores revistas especializadas en teatro "tramoya" 
por medio de su Unidad Interdisciplinaria de Investigacio
nes Estéticas y de Creaci6n artística. 

Existen otros casos de apoyo sobresaliente al tra
bajo actoral en las universidades de provincia, cada una 
mantiene por lo menos un grupo de teatro que la representa, 
de esto se encargan los departamentos de Extenci6n Univers! 
tarta, como el de Sinaloa, con una revista"cuadernos para 
los trabajadores del Teatro", la de Queretearo con "Repert~ 
rio", la mas sobresaliente de las producciones teatrales de· 
provincia· se observa en las muestras de Teatro de Provincia 
que en la 2a. en .1982 en la c.iudad de Acapulco Guer:r~ero re
presento 24 obras espectaculares de las cuales: 

2 fuer6n de la Universidad de Veracruz 

1 de la Universidad de Durango. 
1 de la Universidad de Guaaalajara 
1.de la Universidad de Queretaro 
1 de la escuela Teatral de Puebla 
8 de Casas de Cultura de diferentes Estados de la Repdblica 
3 de. ·grupos de actores independientes 
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1 de Bellas Artes de Jalisco 

1 de CREA 

El óaso del trabajo actoral en las Casas de Cul

tura ha sido poco productivo, depende del mayor o menor i~ 

ter~s que tengan los gobiernos de los Estados en auspiciar 

a estos grupos; salvo brillantes excepciones como el de los 

"teatristas de Aguascalientes" que es tal vez la Cínica com

pañia de repertorio que ha mantenido su producci6n a lo la~ 

go de 10 años aunque son casi desconosidos en el centro del 

país, Manuel Galich comenta: "La gran~renAa pone su enfa

sis en el teatro comercial y como este se encuentra en las 

capitales, salvo hipertrofiadas ~xcepciones como Sao Pahlo. 
Brasil o algun otra, el silencio es la que guarda la merito 

ria labor de los teatristas de provincia, México no es exceE 
' ci6n en esto, por esos se hace referencia a los teatristas de 

Aguascalientes"{16) 

Aparte del silencio el actor de provincia tiene 

que competir hov en día contra la introducción de la actua -

ci6n masificada por la televisi6n que deia ooco espacio para 

su trabaio e incluso alguien de estos grupos hablaban de la 

"chilanguizaci6n de la cultura", ya que a través de la tele

visi6n los valores y costumbres locales se truecan, por lo 

que ofrece el consorcio T3levisa. 

Por otra parte hay que considerar que el mayor me~ 

cado p~ra el espectáculo se encuentra afin en la provincia, sin 

embargo los pocos grupos de teatro que exis~en tienen menos 
de 

p~oblemas locales teatrales, ya que los pocos que existen pa-

san gran parte de su tiempo inactivos por falta de montajes. 

Cabe aclarar tambien que muchos de los montajes que 

se realizan en las Universidades de provincia, son de obras y 

direcciones que han protado su eficiencia en el D.F. ya sea 

dentro del teatro universitario ó independiente. Esto merma 

e.n~ gran cuantía, la creatividad de directores y actores de 

provincia que siguen dependiendo del centro cultural del país. 

(16)MANUEL GALICH,°"Teatristas de Aguascalientes", Conjunto 1 
No.341 p.114 • 
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2.1.4 T.C.O. Teatro Conasupo de Orientaci6n Campesina, de 

Bodegas Rurales CONASUPO Sociedad Anonima o "Teatro con 

frijoles~ 

Se sale un poco fuera de lo comGn, el hecho de 

que una empresa paraestatal no dedicada a las actividades 

educativas y culturales, como es la CONASUPO Comisión Na

cional de Subsistencias Populares que se dedica a la come~ 

cializaci6n de productos de primera necesidad tenga tambien 

un programa actoral. 

Las razones son las siguientes: a finales de 1971 

se inicia el programa TCOC como "teatro de Aldea" ~· funcio

nara durante todo el periódo de Luis Echeverria hasta 1976. 

Al principio se contratar6n alumnos del Centro 

de Estudios teatrales que realiza su "servicio social y que 

simplemente realizaba trabajo teatral de divertimiento con 

obras cl~sicas, mas tarde se comenzó a representar, además 

del teatro de divertimiento, teatro de informacién o propa

ganda en base a improvisaciones sobre los programas de co -

mercializaci6n de la CONASUPO en donde maniqueistamente"el 

malo" era el acaparador de cosechas "coyote" y el "bueno" 

era el campesino y el "salvador" CONASUPO, que ofrecia en 

estos tiempos precios de garantía para los productos del 

campo, mejores ~\ie los de los acaparadores e intermediarios 

que hab!an logrado controlar la producci6n, sobre todo de 

rna!za y frijol, todo esto era de s0bra conocido por los afe~ 

tados, productores ejidales, pero para mayor reforzamiento 

de la divulgación de Conasupo sus Brigadñs de Teatro viajaban 
por los ejidos que contaban con Bodega Rural y aparte de dar 

funci6nrlos actores te~ian que hacer pl~ticas con el audito

rio, acerca de los programas de CONASUPO, como polftica cultu 

ral era m~s o menos congruente, y llegó a haber en este pro

grama .52 brigadas repartidas de la siguiente forma: 

7 Brigadas de actores universitarios de tiempo completo 

3 de estudiantes universitarios de f!n de semana 
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3 campesi~s de tiempo completo 

3 campesinQ.q de f!n de semana 

5 brigadas de teatro indígena en lenguas: Tzetzal,tzotzil, 

tojolobal, nahuatl y triqui. 
4 Brigadas urbanas 

27 brigadas con actores de profesi6n (campesinqs de tiempo 
completo). 

el nt1mero de actores por brigada era de 7 aproximadamente 

o sea 364 actores que reciban sueldo y viatícos y tenían 

contrato indefinido. 

Hasta julio de 1974 se habían realizado 2 800 

funciones con 1,250,000 espectadores y hacia 1976, segGn 

Eraclio Zepeda (director del programa)se había realizado 
seis mil funciones para tres millones de esctadores. To-

do marchaba a la perfección hasta el ciclo agrícola de 1975 

en que se obtuvo el control por parte del Estado de la comer 
cializaci6n del maíz y del frijol, ya que se había ofrecia 

un precio de garantía, que en la esperanza de que al año si

guiente aumentara, gran parte de los ejidatarios sembraran 

frijoles y fue tal la producci6~,que en el mercado1 el go -~ 

bierno tuvo que abaratar los pre~ios de garant!a por la so

bre oferta bajando de $6,000,00 a $4,500 la tonelada, esto 
provoco que se presentara una contradicción entre la propa

ganda de las brigadas de teatro y la pol!tica económica de 

Conasupo, poco a poco las brigadas fuer6n siendo liquidadas 

y al termino del sexenio de Echeverria en 1976 desaparecio 
completamente quedando solo ·alguna brigada autosuficiente 

como la Xicotencatl que aan sigue trabajando en el Estado 

de Tlaxcala. 
La idea de comercializar los frijoles con la 

CONASUPO por medio del teatro no solo se limito al TCOC si

no tambien a la radio con la radionovela "San Mart!n de la 
Piedra" posiblemente la intención del control del mercado de 
productores básicos era buena, pero contradijo al discurso . 
de propaganda por el subito cambio en la oferta y la demanda 

y por lo tanto en los precios del frijol y ~l ma!z. 
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2.1.5. FONAPAS Fondo nacional para actividades sociales 

La política cultural del Estado Mexicano·en el 

sexenio 1977-82 se vi6 marcado por el signo FONAPAS se-

qún informe de su presidenta: Carmen Romano de L6pez PoE, 

tillo que es de hecho la única fuente accesible que existe 

al respecto: FONAPAS fue un fideicomiso que contaba en 1977 

con 137 millones de pesos y en 1982 con 1800 millones de 

los cu~~~s el 351 se destinaba a programds culturales a 

saber 3: lº?romoción de la Cultura, 2ºDifusi6n de la Cul

tu~a y 3ºPresentaci6n del patrimonio cultural: cabe acla

rar que FONAPAS, utilizó el trataJO COOJ~nto de SEP, INBA, 

IPN y 30 instituciones ~ás. 
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En el plano de la difus'i6n de la cultura segan la 

misma fuente se realizaban 9 000 funciones del cine teatro 

etc. al año y se construye1·6¡1 o adecuaron 72 Foragoras que 
albergarO.:i a igual namero de casas üe la cultura, dentro de 
las funciones actorales estas no eran producidas por FONAPAS 
simplemente se contrato a grupos de actores que tuvier6n es
pectáculos de acuerdo al discurso del Estado,esto hiz6 que 
muchos grupos independientes se vierán.coptados por la con
tratación y los $15,000 que se pagaba a cada grupo por fun
cí6n cambiando un poco el contenido de sus representaciones 
los vi!ticos en los primeros años fuerbn excelentes: hoteles 

"El Presidente", banquetes etc., lo que en muchos grupos pu
do ser la alternativa teatral fue cayendo en las comedas ca
mas, banquetes y vuelos de avi6n de FONAPAS, no existen datos 
exactos pero se supone que se manejar6n aproximadamente 100 

grupos de teatro de entre 2 y B actores cada grupo en toda la 
república. 

m 
FO NAPAS 

D.O.F. 

-,1 

TEATRO DE LA CIUDAD 
PRESENTA 
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En el terreno de la presentaci6n cultural la i~ 

fraestructura teatral vio restaurarse y preservarse algu
nos teatros, corno el Macedonia, Alcala en Oaxaca y el Peón 

Contrei:as en Mérida, llegandose a dar el caso que un tea -

tro convertido en cine, volvio a ser teatro como el teatro 

Victoria de Durango, y un cine se convirti6 en teatro como 
la Sala Ollin Yolliztli, se vitalizo en lo autoral la "Nu! 

va Dramaturgia" y se importo el teatro un tanto cc..;toso p~ 

ra el"Teatro de la Ciudad" y a principio de este sexenio 
se acabo el encanto y por decreto desaparecio una fase de 

la política cultural del Estado Mexicano para reiniciar 

otra, ¿Com6 será?. 

2.1.6. Festivales y Muestras Actorales. 
Una de las formas de legitimaci6n cultural del Es 

tado es sin duda, la organizaci6n, patrocinio y realización 

de festivales y muestras artísticas,tanto nacionales como 

internacionales: dentro de estos, el FIC Festival Interna -

cional Cervantino se inicia como un festival teatral provi~ 
ciano en dodnde, grupos de aficionados representaban en es
cenarios naturales,entremeses cervantinos,de ahí su nombre, 
el Gobierno Federal al ver que la idea era buena durante el 

peri6do de Echeverr!a. Lo convierte en internacional mostran 
do a gTupos de diferentes partes del mundo lo que aumenta 
considerablemente su costo, en un principio se contrato,cas! 
en su mayoría a grupos de teatro; mas tarde se combinara, m~ 

sica,teatro, danza y ballet que alternan con los grupos más 

sobresalientes de nuestro pais. En los diez .. fes ti vales ante
riores el costo fue deMasiado alto y sufragado por algunas 
de las instituciones culturales _Y educativas del pa!s: I.N.B.A. 
S.E.P., <:>obierno del Estado de Guanajuato,U .N.A.M. ,TEI.E:VISA, 
Secretaría de Gobernaci6n, U.A.~., PONAPAS1 
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49 FESTIVAL 
1nTERnAc1anAL 

CERVRnT1na 

PROGRAMA GENERAL 
30 DE ABRIL/16 DE MAY0/1976 

GUANAJ UATO /M EXICO 
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~ instituciones internacionales de intercambio cultural, en 
el XI festival cervantino 1983 la pol!tica de austeridad, ha 
hecho que cas! no ESea internacional y que los grupos extran
jeros que se presentan sean patrocinados por intercambio cul 
tural. el festival cervantino llegó a convertirse en uno de 
los m!s importantes del mundo v aún cuando resultaba muv ces 
toso era una forma de conocer diferentes formas de trabajo 
actoral internacional, e incluso algunos de los actores y d~ 

rectores fuer6n contratados para dar conferencias y cursos 
sobre su trabajo, además de funciones en el D.F .• 

En el Distrito Federal el Departamento del D.F. rea 
liza festivales populares en los que se presepta actores, que 
en la mayor!a de los casos no son remunerados cuenta con una 
infraestructura de 20 teatros al aire libre y algunos foros 
de las delegaciones además de dos teatros techados, en el ca
so de los actores remunerados 80 grupos al año aproximadamente 
estos venden sus funciones al departamento de acci6n social y 

cultural del O.O.F. por medio de contratos por funci6n, en al
gunos casos estos festivales se caracterizan por la concentr~ 
ci6n masiva de espectadores que tratan de ver al ídolo impue~ 
to por los medios masivos (recuerdese la presentaci6n de Raph~ 
el en la alameda Central, "gratis,gratis" el 16 de febrero de 
1968)Pan y circo (mas circo que pan) en el D.F. patrocinado por 

el D. D.F. ( * *) • Existen· féchas en los que e'l festival arrebata 

Y consuine el trabajo actoral en cantidades industriales, en 
donde pueblo y gobierno de México se juntan para dar un mere

cido tributo a • • • las madre.s, el niño, el soldado, al médico 
entre otros y se buscan y buscan fechas para que el c6mico nos 
haga respetar a nuestra gran familia mexic~na y nuestros valo
res impuestos. 

Existen otro t!po de festivales en lo que m4s que la 
exposici6n a pdblico se trata de realizar encuentros de mejo
ramiento actoral como el de "s~mana sánta de Guanajuato, los 
enQuentros de pantomima, festivales de"lomejor del teatro en 
provincia" y los concursos teatrales organizados por el I.N.B.A 
los gobiernos de los Estados, la S.E.P. etc. que en su mayor!a 
no remuneran al actor. 



.. 

56 
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DllECCIOlf . IEMlllL DE AC:CIOI CILTtiAI. Y SOCIAL 

1972 "A~O DE JUAREZ" 

' - i 

Festivales Internacionales, Festivales Populares, Verbenas '! 
pulares que acompañaran al candidato oficial en turno, festl• 
vales en honor al qremio corporativizado y sindicalizado, eA 
teatros, plazas de toros, auditorios, estadios, ferias y pal4f~ 

quQs y cualquier luqar disponible garant~an la presencia cliitl 
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Estado en todos y cada uno de los festivales nacionales y 

fiestas religiosas y llenan el tiempo libre de los días de 

asueto y los actores aparecen como los portadores de la "di 
versi6n sana" para toda la familia en los pocos dl'.as en que 

su demanda supera a la oferta del mercado de la actuación. 
2. l. 7. Canal 13 

El canal 13 durante varios años difundio solo pr~ 
gramaci6n extranjera y tuvo el siguiente destino: el 15 de 
marzo de 1972 el gobierno mexicano adquiere el canal 13 de 
la televisi6n capitalina, Unos meses antes, la financiera 

estatal Sociedad Mexicana de Crédito Industrial (SOMEX) ha
bía comprado el 72% de las accione~ de esa televisiva, ento~ 
ces en manos de particulares y el 15 de marzo recibe el 28% 

restante y con ello se inauguro una nueva etapa en la telev~ 

si6n en México. 
El trabajo actoral en el canal 13 esta distribui

do en la siguiente forma, actuación de cuerpo y voz 7.5 hr$. 
o sea 7.2% del tiempo semanal y 19.3% en actuación unicamen
te de voz(doblaje) en total 20hrs. por semana (ver cuadro 1 ) 

La int~rvención del Estado en la televisión se ca~ 
sidera un tanto tardia y sin alternativas reales con relación 
al trabajo actoral. El canal 13 cubre irregularmente el terri 
torio del país los objetivos comerciales concentran la trans
misi6n televisada en las regiones mas densamente pobladas que 
aseguran.mayor potencial de consumo siguiendo los canones de 
la televisi6n comerciai.: según Eduardo Lizaldd "El temor de 
producir peores telenovelas, series y programas noticiosos que 
la televisi6n comercial es infundido. Las persones que produ
cen los programas comerciales (t~cnicos, actores, directores, 
escritores, cineastas.) son en principio los mismos que esta
ría en condiciones de contratar el Estado para producir su 
propia programación. La televisión· comercial por otro lado,ha 

desplazado con natural e infalible institnto a los colaborado
res capaces de hacer una labor artística y cultural mas decoro 
sa" (17) 

(17 EDUARDO LIZALDE, Testimonios IV , La televisiOn y el Estado 
p. 265. 



CUADRO l 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO EN EL AIRE DEL CANAL 

13* 

. PROGRAMACION PROGRAMAS PELICULAS CONCURSOS PELICULAS TOTAL 
CON ACTORES EXTRANJEROS NOTICIEROS EXTRANJERAS DEPORTES y MEXICANAS 
NACIONALES DOBLADOS DEBATES 
(voz y cuerpo) 

HORAS 
SEMANALES 7.5 20 29 6 13.5 25.5 2 103.5 ~ 

PORCENTAJES 7.2i 19.3% 28% 5. 7% 13% 24.9 1. 9 lOO 

* Semana del 17 al 23 de julio de 1983. 
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Aún cuando se siguen los m~todos de producci6n de 

trabajo actoral parecidos a los d~l consorcio ~elevisa, el c~ 

nal 13 represe:ota de cualquier forma una alternativa dentro 

de los medios masivos de difusión por la calidad cultural y ~ 

ducativa de su programación y según el senador Enrique Gónza

lez Pedrero en 1974 "La intervenci6n del Estado en la televi

si6n tiene un contenido eminentemente pol!tico en la medida 

en que aspira a ser un instrumento de transformación que tie~ 

da hacia la integraci6n nacional, la modernización, el progr~ 

so socia.h.I. y la vida democrática." (18) 

El trabajo actoral dentro del Estado sufre una gran 

disminuci6n en su demanda: 

1° por la constante inversi6n del Estado en los medios masivos 

de comunicación lo que trae como consecuencia una menor oferta 

de trabajo actoral vivo, ademas de que muy pocos logran entrar 

a los medios. 

2° el Estado sufre un repliegue con respecto al trabajo acto -

ral frente a la Iniciativa privada e incluso le cede su infra

estructura teatral, en algunos casos. 

Las relaciones entre el istado y la Iniciativa Pri

vada con respecto al trabajo actoral en los ultimes años son de 

cooperaci6n y coproducci6n sobre todo dentro de los medios ma -

sivos de comunicaci6n. 

2.2 Trabajo Actoral en la Iniciativa Privada 

Las fuentes más importantes de trabajo actoral en M~ 

xico son explotadas por la iniciativa privada; abarcan todos 

los medios masivos de comunicación y todas las fuentes de. tra

bajo actoral vivo, ademas de que los modelos de oroducci6n se 

hacen a imáaen v semeianza de los de las metrooolis~ 

(lB) MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA,- La T.V. y el Estado, p.234· 
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El mercantilismo toma las mejores ofertas del under 

ground(19) y con ellas se llenan los grandes almacenes: estas 
ofertas, la mayor!a de las veces, no tiene nada que ver con 
nuestra realidad. 

Por otra parte los actores que trabajarGn para la 
iniciativa privada son suceptibles de convertirse en estrellas 
de glamour" que pasan a la posteridad como monumentales mitos 
amorosos suscitando un verdadero culto er6tico a sus imáge 
nas". (20).Esta mitificaci6n hace que si un argumento respon -
de a la demanda .se le traslada a todos los medios masivos, por 
ejemplo: de un corrido m canci6n SUrjc la idea de hacer Una ra 
dionovela que tiene. rating, lo que obliga a los productores a 
hacer la película con los mismos actores, que despues harán la 
telenovela y mas tarde realizaran una gira teatral por la pro
vincia con la obra del mismo nombre que aparecio los viernes 
en forma de fotonovela. El caso t.1'.pico de lo anterior es:"Sim
plemente Mar.1'.a" que convirti6 en estrella a la actriz Saby Ka

malich. (fotos en la página siguiente) 

Mientras que la mayor.1'.a de los actores no glamorosos 
sufren los rigores del desempleo. 

La vigilancia al contenido del trabajo actoral es más 
notoria a partir de 1956 cuando se establece la Legi6n Mexica
na de la ~Vacancia que: "se concreta a indicar a toda clase de 
personas la calidad moral de cintas cinematográficas, obras te~ 
trales y de la T.V." (21), pero en el mercado resulta inoperan
te, ya que el actor o actriz, .sobr~ todo de centro nocturno,acee, 
tan cualquier trabajo no por su calidad moral, sino por la remu
neraci6n que obtienen. 

(19) Este t4Srmino se aplica. a las manifestacione·s artísticas que 
difieren de los criterios tradicionales y que voluntariamente i[ 
no~an las estructuras establecidas. 

(20) FRANCISCO A GOMEZJARA y Delia Selene de Dios, Sociología 
del cine , p.137, 

(21) ,BERNARDO CARVAJAL1 "qu4S pasa con la censura teatral; Revista 
de Revistas, p. 19, 
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2.2.1 Televisi6n 

" -¿Qu& haces? 
- voy a entrar a tal o cual 

obra 
-¿Y despues? 

- Ya veremos 
Pasaron tres meses 

- ¿Quá haces? 
- Bueno nada televisión 

- Televisión es un"modus viven 
dus muy barato. Si a esos ac 
tares de T.V. les pregunto.

- ¿Por quá trabajas en T.V.? 
-Tengo que comer 

- Entonces estas vendiendo tu 
oficio al comercio 

-No,no,no yo soy actor, yo soy 
Señor de oficio.Con el oficio 
se trabaja en cualquier parte 
No admiten que lo que hacen no 
es más que una vil prostituci6n" 

SEKI SANO . 

La televisi6n surge en M~xico en 1950 como parte del . . . 
ii\iperio de Emillo Azcarraga Vídaurreta, magnate de la radiodi-
fusión y creador de XEW radio y XEW televisi6n,que se desarro
llar6n conforme a los requerimientos del mercado y como los e
lementos mas idoneos de publicidad. Creando su prooio odblico 
en base a un alto rendimiento oublicitario v baio costo de oro 
ducci6n, especializan sus canales y realizan sus cadenas a una 
estrategia comOn. En 1955 los tres canales privados: 2,4,yS se 
unier6n bajo el signo de ~elesiiitema Hexicano. En 1968 se aut2_ 
rizaron dos canales más el 8 y el 13: el primero propiedad de 
televisi6n Independiente de M6xico, parte del poderoso grupo 
Monterrey que finalmente se alio con 'lelesistema ~exicano pa -
ra crear un nuevo monopolio: T.elevisa, y el segundo propiedad ~ 

del Estado. 
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La televisi6n comercial es un aparato defensor de 

los intereses de los empresarios ligados a las compañías -

transnacionales. aGn cuando la televisión comercial parte 

de la base de concesiones "no aparece como algo extraño y 

externo al Estado, sino como producto de una sociedad clasis 
ta y como parte medular de los procesos contemporaneos de l~ 
gitimaci6n"(22) 

At1n cuando no es necesario mencionar el poder ide~ 

16gico de la televisi6n, este cada vez toma más fuerza¡ en 
1980 existían en todo el país 9 canales comerciales y cultu
rales, un canal educativo y 228 repetidoras, sin contar,el 

incremento de teleauditorio por la instalaci6n de las estacio 

nes terrenas. 
El Estado interviene en la televisi6n privada rese~ 

vandose el 12.5% del tiempo de las estaciones comerciales,así 
como por medio de TRM que dedicada 6hrs de su emisi6n diaria 
para la educaci6n en coordinaci6n con la SEP. Además de re -

transmitir programas del Consorcio Televisa con todo y comer
ciales entre los que se incluyen bebidas alcoholicas,det9rge~ 
tes, jab6nes, tabaco, automoviles, entre otros, induciendo cons 

tantemente al consumo. 
El trabajo actoral en la televisi6n se manifiesta en 

tres aspectos: primero el de la actuaci6n corporal y auditiva, 
segundo el actor de voz o doblador y tercero actor de public~ 

dad. 
El actor de actuación corporal y auditiva es aquel al 

que se le permite utilizar estos dos elementos de la actuaci6n 
sobre todo en: programas mus·1.cales, telenovelas. teleteatros v 
concursos entre otros. loarando actualmente cubrir el 23% del 
tiempo semanal de televisi6n(23). 

(22) PATRICIO E MARCOS, " Estado Concesiones, Monopolios",~
vista Nueva Política, p. 251. 

(23) Cabe aclarar que el tiempo total de.televisi6n comercial 
reoresenta 1a.2· días por semana o sea 2.6 diarios. 
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la mayoría de los actores en estos programas son nacionales y 

no pueden competir contra la programación transnacional, pel!_ 

culas extranjeras y nacionales, deportes y programas de deba

te entre otros, que estrechan su demanda de trabajo, en la ma 
yor!a de la~ telenovelas y teleteatros solo se utilizan de 5 
a 10 actores que son contratados por capitulo o por programa, 

bajo las categorías de : estrella, segundo actor, tercer actor 
bits y extras entre otros, lo cual marca la tabulaci6n de remu 
neraci6n corno trabajo por tiempo y producto¡ mientras que la 
plusvalía por los productos se ve ampliada tanto por su difu

sión masiva en el país corno por su exportación a paises de cen 
tro y sudamérica principalmente. 

u 

El segundo aspecto de la actuación en televisión 
se refiere al actor de voz "doblaje". Según George Sadoul "P! · 
ra hacer comprensible las películas a· los públicos estranje -
ros se recurre a varias técnicas: el subtitulado, el comenta
rio y el doblaje. El doblaje sustituye al dialogo orijinal por 
su traducción grabada y se realiza a tr!ves de postsincroniZ! 
ci6n en estudios especiales." (~4) 

(24) GEORGES SADOUL, Las maravillas.:del cine 1p.p. 183-184. 



Existen en México aproximadamente 10 compañias de 
aoblaje; de las cuales las más importantes son: Telespecia
les, Servicio Internacional de Sonido, Sociedad Cooperativa 

Procineas y Protele dependencia del Consorcio Televisa, las 
series dobladas se trasmiten en toda Am~rica Latina y por 
el mismo trabajo se cobran $2,000 dls cor una hora. Las ori~ 
cipales distribuidoras con las q~e trabaja son: Warner Bro -
thers, MC o Universal Pictures, Twenty Century Fox, Columbia 
Pictures, Walt Disney, United Artist, Granada, B.B.C. de Lo~ 
dres, Logmar Televition, Metro Media, Metro Goldwing Mayer, 

Paramount Pictures y con.la T.V. española, francesa, italia, 
brasileña; practicamente en todo el mundo. 

Dentro de esta peculiar actividad actoral la for -
ma de pago no lo pod!a ser menos. El doblador cobra $300.00 
por llamado y $16.80 por loop (25). el ntlmero aproximado de 
loops por pel!cula es de 200 a 300 y cada loop consta de 30 
palabras como máximo. 

En la televisión comercial las series dobladas a
barcan el 18.75% del tiempo total por semana, entre: carie~ 
turas, series en idiomas extranjeros, telenovelas entre o·.
tros. Las estaciones televisivas repiten el material que se·· 
doblo 10 O 15 años atrás. todo lo que se ha hecho desde que 
se inicio la televisión se repite constantemente no entran 
nuevas series lo cual reduce la cantidad de trabajo, el ac
tor de doblaje no recibe regalias por su trabajo, aan cuan
do es m\'Y difícil ya que debe hacer lo que esta haciendo el 
t!po de lA pan.talla: llorar,· reir, cantar ••• 

El actor Rafael Inclán externo que: "el problema 
de los dobladores es que no han tomado conciencia de clase 
que no se dan cuenta que son trabajadores y que deben lu 
char por sus demandas como los obreros: con huelgas y mar -
cbas. "Pero nos sentimos actores snob" (26), 

(25) El loop es un pedazo de pelicula sin fin, es decir uni 
da por sus extremos que al proyectarse se repite una y otra 
ver· 
(26) ALEJANDRA GARCIA, "Solo los buenos actores sirven en el 
doblaje", Uno más uno, p. 21. 
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El tercer aspecto de la actuación en la televisión 

es el del actor de publicidad el cual, en la mayoría de los 

casos no es remunerado por la televisi6n sino por las agen -

cías de publicidad que lo contratan. 

En México existen aproximadamente quince cuyos ps~ 

c6logos y comunic6logos tratan de llegar subliminalmente al 

bolsillo del espectador para convertirlo, muchas veces en -
consumidor inconciente, rebazando sus posibilidades econ6mi 

cas. 

El trabajo de actor, en este caso, requiere mas 

que otra cosa de "buena presencia" dentro de los canones es

t€ticos de la sociedad capitalis~qJ este es uno de los trab~ 
jos actorales mejor remunerados y que si paga regalías. 

Sin embargo gran parte de la publicidad que se --
transmite en la televisi6n nacional no es filmada en México 

sino en los Angeles, con lo que se desplaza así el t~-1Jajo 

actoral mexicano. Además las agencias procuran adoptar la mij 

ma publicidad a los ~.distintos medios de comunicaci6n, lo -

que representa un gran ahorro. ver cuadro) 
2.2.2. Cine 

A más de 80 años que se present6 por primera vez el 

cinematográfo en M~xico y después de haber alcanzado en los 

años 40s su máximo apogeo1en la actualidad, como toda indus -

tria, esta determinada por las leyes del mercado. Existen 3 
sectores claramente en la industria cinematogtfica: producción 
distribuci6n y exhibici6n. 

En 1980·existian 267 empresas productoras, 120 dis -
tribuidoras y 2851 salas de exhibición. Hasta hace poco tiem

po el Estado intervino en la producción por medio de los fina!;_ 
ciamientos que el Banco Nacional Cinematográfico otorqa a las 
Compañías Productoras, además de los tres canales de distribu

ci6n a los diversos mercados:. películas nacionMes (PELNAL) 
que las distribuye dentro del territorio nacional¡ Películas -
mexicanas(PELME~) en los pa!ses latinoaméricanosy Cine Mexicano 
(CIMEX) en las urbés norteamericanas pobladas por inmigrantes 

hispanoparlantes y el resto del mundo. 



DISTRIBUCION DEL TIEMPú EN EL AIHE DE 

TELEVISA CANALES 2,4,5 y 8(*) 

• PROGRAMACION PROGRAMAS PELICULAS COMENTi\RIOS PELICULAS TOTAL CON ACTORES EXTRANJEROS NOTICIEROS EXTRANJERAS DEPORTES 'í MEXICANAS 
NACIONALES DOBLADOS SUBTITULADAS DOCUMENTALES 
(voz y cuerpo) 

HORAS 

SEMANALES 102.5 83 39.5 44 26 113. 5 24 442.5 
(", 
..:¡ 

PORCENTAJES 23.1' 18.7 8,9 10 5.9 28 5.4 100,0 

(*) Semana del 17 al 23 ·de julio de 1983. 
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El número de trabajadores de la producci6nt distr1-
buci6n de la industria cinematográfica representaba en 1972 

el 0.8% de la ocupaci6n total del pa!s. En las ramas de la 
exhibici6n la unidad básica a considerar es la "localidad" o 
sea el derecho a sentarse en una butaca cara ver 1.lnaoelicula 
en un momento dado. 

En 1981 en el Distrito federal se exhibier6n 74 p~ 
l!culas mexicanas y 168 películas estadounidenses, bajo esta 

cifra •s obvio que el mercado nacional cinematográfico se e~ 
cuentra acaparado por las productoras y distribuidoras nort~ 
américanas. Las salas cinematogáficas de la República Mexic~ 
na en 1981 eran 2 916, de las cuales 397 propiedad del Esta
do y 2 519 de la Iniciativa Privada. El número de espectado
res asistentes a dichas salas ascendio tan solo de 1980 a 1981 
en 24 millones hasta alcanzar la cifra de 361 millones de lo
calidades vendidas en este año. 

El trabajo de actor en el cine se presenta fundame~ 
talmente en cuatro aspectos: el actor de voz e imágen, el ac

tor de extra o figurante, el stunt man o doble, y el doblaje 
o doblador. 

El primer aspecto o sea el actor de voz e imágen se 
encuentra categorizado de la siguiente forma: estrella, primer 
actor, segundo actor, tercer actor, Y' bi"ts-: .. '. __ . 

La estrella ejerce sobre el público del cine una ver 
dadera.fascinaci6n e identificaci6n que .. ise traduce en asisten

cia a las salas cinematográficas como gancho mercantil convir
tiendose en lo que se ha dado en llamar star- sistem que según 
Georges Sadoul" es una plaga del cine comercial, pero los gra~ 
des actores son la gloria del arte del film" (27). 

El actor de cine no tiene contacto alguno con el pú
blico solamente cuando se entrega la pel!cula 6 meses o un año 
despu~s de que se film6. 

(27lGEORGES SADOUL, Las maravillas del cine,( p.75 • 
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La contrataci6n de la estrella se debe fundamen-

talr.tente a su propia cotizaci6n que se da por: la publici -

dad que se le otorga o por algo muy subjetivo que ro conv:íei:' 

tf! ;.:. en una mercancía deseable por todo pUblico. En M~xico 

son pocas las estrellas que han logrado llegar a este ni-

vel, como por ejemplo Pedro Infante. 

SegQn Georges Sandoul: " no hay oficio donde el 

~xito sea tan d!ficil, donde la ambici6n encuentre m~s obs 

taculos amargos "llegar a estrella" es el suefio de una mul

titud inominada, pero sobre un mill6n de jovenes obse1siona

dos por esta idea, tal vez s6lo uno hallar~ un día la meta 

de su ideal"(28) 

El estrella de cine mexicano .é é;?arte de ser foto

g~nico debe tener muchas cualidades: canear, bailar, actuar 

y en algunos casos jinetear caballos, ponerse mascara, lu -

char,desnudarse, entre otros. 

1 IUI ANllAI DI MA TAi 
HIClllON 11111.0SION 
POI CAUSA DI UNA ...... 

i . NAOfANT, ,11,.MS Pr1unl1 • 

,,RODOl.FO IAIMI SONIA 
. IE 11• FEUllDEI llfllll 
. ftml PUll·W.O llllTIJllZ.llAVll llDllTI oc- '""' .. ., 111'1 llACEDO n 

(28) GEORGES SADOUL, Las maravillas del Cine, p. 75, 



en COLORES 

r . .j_o picoso ... 
como el ca•o de unj 
mogo celo•o que u1a 

!~rbanle ~~ra ocultar 
cuurmlo1 

"'".,.. •• llUlllO UlllUll 



ARO NºDE 

PRODUCTORAS 

1972 (l) 35 

1973 <2> 36 

1974 <3> 37 

FUENTE: (1) 

ACTORES Y ACTRICES: ESTRELLAS, PRIMEROS, SEGUNDOS, Y TERCEROS PAPELES 

CANTIDAD DE PELICULAS FILMADAS EN 

1972 - 1974 

TOTAL DE NºTOTAL NUMERO DE PELICULAS TRABAJADAS POR /,CTOR 
PELICULAS DE 

FILMADAS ACTORES EN 5 PELICULAS EN 4 EN 3 EN 2 · EN 
y 

ACTRICES 

64 180 3 4 15 36 122 

61 312 2 4 13 33 260 

47 256 o 6 16 58 176 

REVISTA CINECOMPENDIO 72-73, pp, SB-59, 

(2) REVISTA CINECOMPENOIO 74-75, pp, 97-99, 

(3) ~EVIS1'A CINECOMPENDIO 73-74, pp, 41-43. 

1 

-.¡ ... 
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Dentro de la totalidad del trabajo actoral mexica
no el estrella es el mejor pagado de todos y llega a alean -
zar sueldos millonarios, no es extraño que un estrella del 
cine se convierta en su propio productor; pero aGn as! en la 
actualidad gana mas un perro estrella en el cine norteam~ri -
cano que una estrella nacional. 

Los primeros, segundos y terceros actores; reciben 
me.nos sueldo de acuerdo a su categoría, pero no dejan de es
tar dentro del trabajo de voz e imágen e incluso en algunos 
casos por el número constante de llamados que tiene puede 11~ 
gar a obtener mayor remuneraci6n que un estrella (ver cuadro). 

El bit es una porci6n pequeña de ayuda, pero indis
pensable en la pelicula (existen bits· de acción y bi1ts ~ de 
diálogo, cuando el parlamento excede de 10 palabras se con -
vierte en tercer actor o tritagonista). El bit se paga aparte 
ccoo intervención corta y es coman que un actor secundario O· 

un extra haga bitts. 
Un sAcntndn asnect.n en la actuación en cine- extra o 

figurante- se utiliza en producci6n de gran conjunto,· de gra!l · 
des movimientos de masa, de bailes o batallas; el extra es un 
actor profesional disciplinado sujeto al llamado o a la sele~ 
ción de los asistentes del director. Existen actualmente 81 e!_ 
tras mujeres,178 hombres y 200 transitorios que son ocup~dos 
re~ularmente en las producciones nacionales y trasnacionales 
que se realizan en M6xico. El número de extras necesarios pa -
ra la producci6n es variable, dependiendo de l~s caracteristi
cas del gu!on·y es frecuente que se haga llamado a no sindica
lizados. 

Las acciones ,del extra son sencillas: apiaudir, caro!; 
nar, desfilar, morir, ent.re otros. Al extra le conviene m4s '. 
trabajar para producciOnes transnacionales que para las naci2 
nales debrdo,a ~ue la diferencia de pago entre una y otra va 
9e los $2,500.00 en las transnacionales a $800.00 diarios en las 
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nacionales, de todas formas a los productores transnacionales 
les· conviene m!s el extra mexicano porque representa solamen
te 15 d6lares y no 60 d6lares que tendr!a que pagar a un ex -
tra estadounidense. 

El trabajo de extra es el más eventual que existe 
dentro del trabajo actoral y esta supeditado a varias selec -
ciones en las que el actor puede se~, no utilizaqo despues del 
llamado en cuyo caso solo se le da el 50% de la paliza. Exis -
te siempre una esperanza entre todos los extras de ser seleccio 
nadas para hacer un bit e incluso llegar a estrellas, esto se 
debe fundamentalmente a que en la época en quengxistian escue
las de actuaci6n en Méxic~1 los actores estrellas en muchos ca -
sos se iniciar6n como extras. (29). Como conclusi6n podemos de
cir que'el trabajo de extra es un subempleo dentro de la indus
tria cinematog~fica. 

El tercer aspecto - stun~ man o doble - es una acti -
vidad actoral sin reconocimiento del público. Según Georges Sa~ 
doul "El doble es una persona que se parece a la estrella y efe~ 
tua en su lugar una zambullida peligrosa, una caida de caballo, 
la doma de fieras etc. una acrobacia, una caida rodando a lo lar 
go de una escalera( ••• ) sustituye, en las calles y en los paisa
jes fotografiado de espaldas y en plano general" (30). 

(29)Existen una gran cantidad de pel!culas que se filman en Mé
xico gracias a que existen~ con una magnifica infraestructura 
cinematográfica prot.::is.i.onal, tanto en lo referente a técnicos y 

manuales como a estudios, sets y foros, as! en los últimos años 
han aumentado las producciones transnacionales en el·pa!s ali
gual que las coproducciones y esto se debe a : 
.l.- La infraestructura existente antes mencionada. 
2.- El alto costo de las producciones en otros paises como E.E.U.U• 
3.-·Los problemas politices que no permiten, en algunos paises 
la filmaci6n de ciertas pel!culas. 
4.- El cierre de los Estudios CINECITA de Italia que hizo que 
el pr~dUctor Dino de LaurentiC rentara al Estado los Estudios 
Churubusco por 5 años. 
(30) GEORGES SADOUL, Las maravillas del cine, p.73• 
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En M~xico existen 40stunt· men que tamhien laboran 
como extras, y su contrataci6n es especial con tabulaciones 
y convenios especiales dependiendo de lo peligroso de la a~ 
ci6n, una cifra por caida sencilla se cotiza en $10,000.00 
aproximadamente. 

En el cuarto aspecto de la actuaci6n en el cine 
consideramos al doblador de voz. En México no es muy utili
zado en el cine el doblaje, y el público al parecer prefiere 
el subtitulo en las películas cinelnatogáficas extranjeras y 

cas! solo en las pel!culas de dibujos animados en donde se 
sustituye la voz original por la de actores en el idioma es
pañol, de este efecto se encarga~ las compañias de doblaje 
que tratamos ya en el punto 2.2.1. referent~ a la actuaci6n 
en T.V. 

1 

En su af~n de imitar a la industria cinematográ -
fica estadounidense el cine mexicano ha creado su propia Ac~ 
demia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas para pr~ 
miar lo mejor de la producci6n nacional en sus diferentes gé 
neros que son b!sicamente:la comedia ranchera, el melodrama 
familiar, el melodrama de barrio, ficheras, entre otros encau 
zados a divertir al público nacional e internacional. 

As! los heraldos, Arieles y Diosas de Plata premi
an, a falta de algo mejor, a la producción nacional delHolly
wood mexicano: Estudios América y Estudios Churubusco. 
2.2.3 Radio "el video mato a la 

estrella de radio". 
Desde que se iniciaron las primerastlransmisiones 

de ondas hertzianas en México en 1921 se ha creado el gran 
imperio de las concesiones X E y W que son las identificacio
nes internacionales para estaciones en amplitud modulada:Y ~r~ 
cuencia modulada respectivamente, "En la actualidad·:;·_. La Ca
Nt• fláé:ional de ... .i:adio y televisi6n es suma de pequeños y gra~ 
des imperios: ACIR, RUMSA, CORPORACION MEXICANA DE RADIO, ORMA 



PROMORADIO, RADIO RAMA, etc." (31). 

Actualmente existe el s~quiente grado de concentra 
ci6n; 

AM % FM % 

Radiodifusuras 
Unidas 87 14.7 9 7.5 

Red R P M 82 13.7 2 1.6 
Radio- Ventas de 
Provincia 50 8.3 8 6.5 
Radiodifusuras 

Sociales 44 7.3 2 l. 6 
Grupo ACIR 43 7.1 6 4.8 
Radiovisi6n Activa 30 4.9 3 2.4 
Radio ·cadena Nacio-
nal 30 4.9 1 o.a 
Corporación Mexicana 
de Radiodifusi6n 
(Estatal) 30 4.9 

SUB TOTAL 396 65.5 31 26.0 
OTRAS 219 34.5 91 74.0 

TOTAL 615 100.0 122 100.0 

La radio absorve el 15% de recur~os destinados a la 
publicidad y la televisi6n el 70%. 

Las estaciones de radio funcionan en México por me-
' . 

dio de concesiones que el Estado otorga a particulares o a in! 
tituciones para que se establezcan estaciones radiodifusoras 
en una frecuencia determinada. 

(31) FERNANDO CURIEL, La radio en M~xico, p. 40. 
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El trabajo actoral en la radio, tambien llamado 

teatro radiof6nico o radionovela, ocupo durante mucho tiem

po a una consiádrable cantidad de actores de voz; escrito
res y técnicos radiofonicos. Este es calificado por Fernan

do Curie! como: "la radionovela es una lagrima secada por 

un comercial, la radionovela es su público, la radionovela 
es el opio de la liberaci6n femenina"(32) 

La empresa grabadora mas importante de México, 

Radioprogramas de ·~xico, a raiz del aumento de costos de 

producción y de la·supremacia de la televisión en la publi

cidad, adem&s de la disminución de la demanda, dej6 de pro

ducir radionovela desde 1971 y ah?ra solamente regraba cop~ 

as para satisfacer el mercado interno y el de exportación. 
Dado que la radionovela es producto exclusivo del productor, 

el actor no recibe regalías por derecho de actuaci6n. Se ca

racteriza por series de miles de capítulos, 

Antes de que la T.V. se enseñoreara en los hogares 
M. Vargas LLosa nos describe en forma literaria la influen -

cia que tenia la radionovela en los países hispanoaméricanos. 

"¿Por qué te gustan tanto los radioteatr.os?" 

- le pregunta un d!a a su abuelita- ¿Qué tienen que no tengan 

los libros, por ejemplo? - ¡ Es una cosa más viva~ oir hablar 

a las persona es más real, le explico despues de reflexionar 

y además a mis años se portan mejor los cides que la vista ••• 
cuando ~es pregunte a mis tías ¿Qué por que les gustaban más 

que los libros?, Protestaron: ¿Qué tontería? ¿Com6 se iban a 

comparar los libros? ¡con la cultura!" los radioteatros son 
simples adefesios para pasar el tiempo, pero lo cierto es que 

vivian pegadé<.•s al radio y que jamás hab!a.i visto a alguna de 

ellas abrir un libro" (33) 
Las cadenas radiofónicas reproducen en todo el pa!s 

su programaci6n, as! transmiten y retransmiten la radionovela 

en multmples frecuencias como Radio Cadena Nacional que retras 
mi te en 4 7 estaciones del pa!s la radionovela ".Ka liman", 

(32) FERNANDO CURIEL, La radio en México, p. 36. 
(33) MARIO VARGAS llosa, La Tia Julia y el Escribidor 
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Por dltimo XEW manteniéndose a la vanguardia de la 
radio dejo de producir y transmitir radionovela el 3 de no -
viembre de 1982 siendo la aitima estac:i,0-..que la producía. 

XEBB ACAPULCO, GRO. 600 Khz. 
XEll AGUASCAUEMES, AGS. 790 Khz. 
XEUI AUTLAN. JAL. 1490 Khz. 
XEMAB CD. DEL CARMEN, CAM. 950 Khz. 
XEPZ CD. JUAREZ. CHI H. 1190 Khz. 
XEBJ CD. VICTORIA. TAMPS. 970 Khz .. 
XEZS COATZACOALCOS, VER. 1170 Khz. 
XEUU COLIMA, COI.. 1280 Khz. 
XERB COZUNEI, Q. R00.1510 Khz. 
XEV CHIHUAHUA. CHIH. 1390 Kliz. 
XELI CHILPAM:INGQ,GRO. ~ Khz. 
XEDU DURANGO. DGO. 860 Khz. 
XEPS ENSENADA. B. C. 1400 Khz. 
XEYQ FRESNIUO. ZAC. 1530 Khz. 

•L HOllBll• lllCll•l8L• 

XEGF GUTIERREZ ZAMORA, VER: 1420 Khz. 
XEOU HUAJUAPAN DE LEON, OAX. 141Kl Khz. 
XECY HUEJUTLA, HGO. 1320 Khz. 
XEKN HUETAMO, MICA. 1490 Khz. 
XEIG IGUALA. GRO. 1430 Khz. 
XEWE IRAPUATO, GTO. 1420 Khz. 
XEEY JALPA, ZAC. 1420 Khz. 
XEZL JALAPA. VER. 1130 Khz. 
X ELE O LEON, GTO. lllO Khz. 
XEMT MATAMOROS, TAMPS. 1340 Khz. 
XECS MANZANILLO, COL. 960 Khz. 
XITT MATEHUALA, S. L. P. 1490 Khz. 
XEWV MEXICAU, B. C. 940 Khz. 
XEPT MIZANTl.A, VER. 1590 Khz. 
XERPA MOREllA. MICH. 1240 Khz. 
XEYJ NVA. ROSITA, COAH. 950 Khz. 
XENU NUEVO LA REDO, TAMS. 1550 Khz. 
XEBD PEROTf, VER. mo Khz. 
XEEJ PTO. VALLARTA, JAL. 650 Khz. 
XECD PUEBLA. PUE. 1170 Khz. 
XENA QüfRET ARO, QRO. 1450 Khz. 
XtZC RI O GRANDE, ZAC. 1450 Khz. 
XESJ SALTILLO, COAH. 1250 Khz. 
XERE SALVATIERRA, GTO. 1290 Khz. 
XEWM SAN CRI STOBAL 

LAS CASAS, CHIS. 640 Khz. 
XETU TAMPICO, TAMPS. 810 Khz. 
XEKQ TAPACHULA, CHIS. 611 Khz. 
XETE TEHUACAN, PUE. 1140 Khz. 

' XO:J TEZ:HurtAN, PIJE. 61> Khz. 
XERCN TIJUANA, 11. e. 1410 Khz. . 
XEUE TUXTLA GTZ., CHIS. 511 Khz. 
XlVA VIUAIOMOSA, TAll. 790 Khz. 

; XBIL ZAMORA, MICH. 1511 Khz. 

~ ·uNA PRODUCCION DE 11. 

.. p1ru~ EN EL DISTRITO FEDERAL, POR: 
XERECI 11110 KHZ. 
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l.2.4. Teatro Comercial (cartelera). 
El teatro comercial, como fuente de trabajo, vive 

de la taquilla yrlas dulcerias, como las salas cinematogr~
ficas, el actor es el gancho de publicidad, por aquello tan 

subjetivo como es el "nombre", y ;i.a garantia de diversi6n de 
una u otra obra que se representa y que atrae al pGblico.Los 
gastos de una compañia productora de teatro se reparten en -
tre el alquiler del edificio, o su mantenimiento, pago a la 

federación teatral(tramoyistas, boleteros,iluminadores,etc.) 
sueldos y sindicatos de actores,entre otros, pero estos gas

tos no han hecho que el teatro deje de ser rentable y se ob
tengan ganancias, salvo el "fracaso" de un montaje o la ina
sistencia del público; que en su mayoría pertenece a la cla
se media, ya que los precios de las localidades no son acon

sejables para los salarios m!nimos de la clase trabajadora. 
Se necesita trabajar dos d!as completos para pagar la asis -
tencia de dos personas al teatro, ganando el mínimo. 

Seglln Hector Azar"de 1900 a 1950 el públ.ico de Mé
xico abandono las salas teatrales para introducirse a las ci 
nematogr~ficas, movido por la novedad de la audacia tecnoló

gica .•. y a partir de los años SO's precisamente, la gente 
en México vuelve a decir: el teatro. Lo que equivale a afir
mar que venturosamente se ha iniciado ya la recaptura del p~ 
·blico" (34). 

De los 55 teatros qué hay en el D.F. 24 pertenecen 
a la Iniciativa Privada bajo el signo de PROTEA(Asociaci6n 
Nacional de Productores de .Teatro), 10 teatros han sido ren
tados a la Iniciativa Privada por el I.M.s.s., 19 son del E! 
tado y 3 pertenecen a la ~niciativa Privada pero independien
tes de PROTEA. 

(34) HECTOR AZAR, 
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PROTEA incluye 19 compañias productoras de las cua
les las m4s fuertes son: Producciones Gilbert, el Consorcio 
Televisa y J,J,San Millan. Algunos actores estrellas son pro
ductores de su propio teatro. Existen ciertas preferencias en 
los generes que se montan en el teatro mexicano, como son: ,_ .. :_ 
_ • -:!, El teatro :importado·, la comedia ligera, el melodrama, 

el teatro de revista, el burlesque y algunas funciones masivas 

de teatro infantil. 
2.2.4.1. Teatro Importado 

El teatro se importa en su mayoría de los E.E.U.U., 
utiliza a la opera Rock, el teatro musical de Brodway y las 

obras de literatos estadounidenses para atraerse a aquel pGbl~ 
coque se encuentra inmerso en el consumo transnacional."No poE_ 
que un festival de Rock sea exclusivo de la cultura norteameric~ 
na, sino porque el reclame básico: duplica sin problemas una ex
periencia ajena; es decir una vez mas, ponernos al día gracias 

a la emulaciOn servil" (35) 
Las importaciones son integras e incluyen: la traduc

ciOn del texto, escenografía, musica, coreografía y vestuario. 

Los Haro Oliva, Manolo Fabregas, y ahora Televisa se jactan de 
representar el mejor teatro del mundo, desdeñando a los autores 
mexicano~, e introduciendonos la idea de que las mejores costll!!l 
bres y sentidos del humor se dan en la metr6polis, creando un 
pGblico pseudocosmopolita. "Porque a un pGblico con tal concien
cia y dominio del status que una frase vulgar como " consumo m!
nimo: trfscientos pesos" le resulta lejano y vulgar."(36). Mien
tras que a los actores se les hacen cercanos los grandes triun
fos de Broadway, con su gran despliegue escenográfico y su rnGsi
ca espectacular que la mayoría de las veces no tiene que ver con 
la realidad nacional, o que cae en imitaciones y modernizaciones 
tncluso hasta el teatro ritual de la Edad Media, con mGsica Rock
canrrolera que moderniza la forma m~s no el contenido, vease Je
sucristo Superestrella. "Se ha dicho que la historia del,· te.atro 

(35)CARLOS MONSIC~AIS, La Naturaleza de la Onda, p.252. 
(36)CARLOS MONSIVAIS, Los Fuegos Apagados, p. 198. 
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que la historia del teatro estadounidense consiste en la re! 
teraci6n del mismo fen6meno: una serie de intentos margina -
les y progresistas que se mediatizan y fortalecen al teatro 
(a la 1deolog!a)comercial"(J7) 

La gran contradicci6n del actor de teatro importa
do es que at1n cuando representa teatro norteam~ricano y los 
precios de las localidades son elevados su sueldo no lo es 
tanto debido a que, ~aparte de los gastos regulares de mont! 
je gran parte del ingreso se va directamente al pago de los 
derechos de los autores del texto drámatico, mGsica, coreogr~ 
f!a, vestuario, escenograf!a que se pagan en d6lares, pero 
aan as! es rentable para el empresario . 

• 
(37) JOSE JOAQUIN BLANCO, Funcion. de Medianoche, p.42. 
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el soñado 
SI usled no la ha visto, de5e una vue~ 
por el lug-•r somdo y divlért•se con 

)OSI: a. 50lilADOL 
m.mnATR01 

"'·~., ....... u esquina dtt los F,llide 111pe1:1•culos. 

---·-'r\n.~\11t~11'~ 
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2.2.4.2 La Comedia Ligera 

Existe gran confusión en la definici6n de los gene

res teatrales en nuestro pa!s, porque se desconocen sus carac

ter!sticas; la comedia ligera de hecho.tiene todas las carac~

ter!sticas de la farsa que son las siguientes: es una pieza c~ 

mica de arte menor cuyó objetºo principal es la risa desenfren~ 

da y el escape; no trata temas serios y es poco probable en la 

realidad. No define los caracteres de los personajes y en ella 

son mas importantes las situaciones. 

Este t!po de teatro es tal vez el que más público tie 

ne en México y en los ültimos años ha reproducido los esquemas 

de actuación de la televisión, y en.sus montajes cas! no varían 

los elencos ni las compañias productoras, que son en la mayo

ría de los casos, propietarios de los mismos t~atros. 

El trabajo actoral en la comedia ligera se paga por 

porcentaje de taquilla y esto var!a segün la categoría y el pa
pel que desempeña el actor, generalmente no actuan más de 10 

personajes en cada obra. 
2.2.4.3. Melodrama 

Desde el siglo pasado la tradición del romanticismo 

español hered6a México la tortura del melodrama que ha sido uno 

de los generes más usados en todas las fuentes de trabajo acto

ral: radio, cine, T.V., teatro y carpa; enseñandonos maniqueis 

tamente los secretos del bien y del mal. El melodrama tiene las 
siguientes características: es una obra dramática en que se c-.,"1 

bi~lo trágico y lo cómico, por lo regular al final el heroe o 

la heroina ganan la batalla¡ aparece el elemento suerte y los 

sucesos sensacionales, es fácil que el püblico se identifique 
con los personajes y tratá un tema serio, la mayoría de las es

trellas· del cine nacional son verdaderos exponentes del melodr~ 
ma, con temas como la madre abnegada, la prostituta que en el 

fondo es buena como dice Carlos Monsivais: ''al melodrruna todo 
se ló cebemos, proc~so ce catarsis al w.ayor~o y su3 descargas 

emocionales apt&s pc .. ra ::odo p1bh.co orgnnü:an Al enten-:iiMiento . . 
d~ la :eal.id;id. En el melodrann se ..;;.:inj'Jga;1 la imp·:iten~i<l y :l:a 



83 

2.2.4.2. comeaia Ligera (ilustraci6n). 

2.2.4.3. Melodrama. (ilustraci6n). 

1A INFAMIA DE lOS HOMBRlS NO PUDO MANCIUM SU PUREZA ••• 

. .. 
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asr>i.r.ici.ón heroica de una col·3cdvi ... ad sia salidas p1lblicas" (38) 
A los actores de melodrama en los teatros se les paga de dos 
formas, la primera por porcentaje y la segunda por nomina, aun

que a veces se da el Cé,lSO de los contratos dobles y por lo re
gular el monto del salario va de acuerdo al porcentaje desarro
llado. Dentro del melodrama podamos incluir gran parte del tea
tro infantilyimportado y el conternpo!aneo mexicano. 
2.2.4.4. Teatro de revista. 

Dentro del teatro frívolo mexicano se incluyen dos g~ 
neros fundamentales, el teatro de revista y el burlesque. 

La revista es un espectáculo teatral con un conjunto 
de actos enlazados entre si por un esquema de argumento muy sim
ple, en ella se mezclan, canto,baile,musica y los sketch(diálo-' 
gas que ~irven de relleno en el espectáculo) utilizando muchos 
efectos de decoración y luz. 

Anteriormente se conocio el sketch como género chico: 
'el genero chico revisttttfy de sainete, algo como producto menor 
de su compañera, la zarzuela, las obras cort~,-, unas veces solo 

di~logadas y otras tambien cantadas con tonadas ligeras, pegajo -
sas, muy comtlnmente se refer!an a sucedidos o modos de vida del 
ambiente popular ... el viejo genero chico se crecio y dio origen 
a algo de mucho mayor envergadura como fue la revista pol!tica"(39) 
Durante muchos años los empresarios de teatro de revista contra
tar6n cantantes y c6micos de infima categoría para sostener los 
precios bajos, lo m~s importante de este espect~culo es la comu
nicación directa con el público, que rompe la unilateralidad del 
medio teatral y la 'cuarta pared' (pared r,.O visible entre el pú
blico y el actor) con dialogas como: 

espectador.-"¿Qu~ se siente ser casada?". 

actriz.- "tpos que se siente ser joto 
guay! n. 

(38) CARLOS MONSIVAIS, Junto contigo le doy un aplauso, p.45. 
(39)MANUEL GALICn, "El rencuentro del teatro popular mexicano'! p. 26. 
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Dado su carácter político el sketch, tU1110 mucho ~xito 

en el lapso que va del gobierno de venustiano Carranza a media

dos del sexeniv de Miguel Alemán, los autores eran tan prolífi

cos e imitadores que" en 1950 Carlos Ortega tiene una losta de 

536 obras suyas estrenadas. Corno dato curioso el 6 de julio de 

1952 Francisco Benitez y Luis Echeverria Alvarez estrenarón en 

el teatro lírico "El Ceniciento" o"La ~apatilla presidencial"(40). 

A partir de los años 505 comienza una represi6n sist~ 

mática, primero, corno censura al teatro de revista por parte de 

la Liga de la Decencia y el Estado."Algunas veces, Gobernaci6n 

interviene en las obras que se presentan en el teatro frívolo, 

invitando a las empresas y a los actores a que se abstengan de 

presentar obras o pasajes(sketchs) inmorales o inadecuados,para 

determinada clase de espectadores; señoras, adolescentes y ni

ños. Esta censura,aunque no es sistemática, sí es efectiva por

que ejerce una acci6n permanente que influye tanto en empresa -

rios como en actores" (Palillo) (41). 

Siendo regente de la Ciudad de M~xicoJUruchurtuJse hi

zó efectiva la represión al teatro de revista política, termina~ 

do con la legendaria demolición del teatro T!voli y el cierre 

de algunas carpas (ver ilustración). 

En la actualidad existen solo tres teatros de revis

ta en el D.F. de los cuales el "Teatro Blanquita" es un recinto 

sacro, o mejor dicho, es un museo, "El frigorífico" que guarda, 

que con~erva una actitud popular(42}.Ilustración. 
Como tearo popular por excelencia los actores c6micos 

han logrado hasta 11,500 representaciones de un mismo sketch co

mo es el caso de Joaquín García "Borolas" ya que hace m.1s de 30 

años que nadie escribe·sketchs originales para teatro de revista. 

La.contratación actoral en el teatro de revistas~ re~ 

liza por funciones y el pago es fijo, dependiendo del nombre del 
actor. 

(40) JOHN B. NOMLAND, Teatro Mexicano Contemporaneo,p.p. 133y169-. . 
(41) Crisis General en Nuestros escenarios, Revista de Revistas 
V/II 52 p. 30. 

(42) CARLOS MONSIVAIS "la educación sentimental", Días de Guardar,_ 
P. 359. 
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Caro nocturna del teatro Tfvoli. 



Al venderse el "Teatro Blanquita" al Consorcio Telev! 
sa este reformo su estructura interna despojandolo de su fr!vo

lidad y adaptando a su propia meritocracia dentro del espect~c~ 
lo. 
2.2.4.4.1. Burlesque.-

La variante ínfima.del g~nero chico se considera el 
· burlesgue en el que la muestra de los organos sexuales, es el 

gandlo mercantil, garantizando de antemano al pGblico lo que 
vera en letreros como: "Isela Vega al desnudo, corno usted la qu~ 
r!a ver" o los nombres de mujeres ex6ticas que arremeten sobre 
el onanismo mental de los espectadores como: Mayea, Yadira, Tam~ 
ra, la "Princesa Lea" con la libertad completa de deshacer la 
frustraci6n sexual al grito de "pelos" pelos". 

"Nadie se inmuta allte el vello ludico de "la que se 
para de noche" ni mucho menos con la increíble satira de un Sa 
natorio del Seguro Social, en el que el Dr. Serapio~ Eajon y 
Oesgarriate como el solo, hace circo,desmadse y teatro~en un 
ejemplo Gnico de teatro surrealista,que ningun otro dramaturgo 
nacional(3lc) podr!a haber imaginado- Teatro de tal condici6n 
comunicante, de niveles emocionales e intelectuales, tan infi -
mas y reales, en los que la pornografía y procacidad se confun
den furiosamente para indicarnos, mostrarnos, enseñarnos corno 
sentimos y como pensamos los mexicanos •.. Reconozcamoslo este 

es el linico teatro popular de nuestra nula cultura"(43). 
En este trabajo el actor o actriz se convierte en su 

propia mercanc!a, en algunos casos Golo es necesario dispo~er 
de un cuerpo atractivo y el ptiblico paga por contemplar lo que 
ha sido privilegio de una rninor!a, sin análisis contenidistas 
por carecer de texto. En el burlesque tambien llamado teatro de 
media noche el salario se cotiza por categor!a y por actuaci6n, 
existiendo un gasto extra, el del co!ne~. 

La televisi6n despoja al teatro fr!volo de su misión 
profetica: adelantar :t!:i:ldlopcomo no queda otra, se admite la de
primente función ancilar: rehabilitar sin exito a las figuras na 

(43) RECTOR AZAR, Funciones Teatrales,p.495 • 
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cionales. y extranjeras pasadas de moda, aprovechar las importa

ciones de los night-clubs, raptar triunfadores eventuales de la 

televisión y la industria del disco. El hombre electr6nico no 
baila mambo .•. El teatro frívolo es prehistoria de una intimidad 
que ya disfruta de la grandeza del libertinaje sin moverse de 
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2.2.5. Trabajo Actoral a Domicilio.-
-¿Qu~ yo soy el payaso? y porque 
dice~ que yo soy el payaso? 

- -porque tienes esos grandes zapa 
tos, tienes nariz de bola y ade
más te pintas la cara. 

-Entonces todos los que se pintan 
la cara¿son payasos7. 

-s! todos los que se pintan la C! 
ra, son payasos. 

-huy pues ahora si que te van a sa 
car a patadas. · -

- ¿porqu6 me van a sacar a patadas? 
- porque aqu! hay muchas damitas que 
se pintan la cara. 

- A bueno, las damitas se pintan por 
gracia. 

- y yo por desgracia,sino,no como. 
(Rutina del Payaso a 

Domicilio). 

(44) CARLOS MONSIVAIS, La educación sentimental,p.356. 
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El trabajo actoral a domicilio se presenta con tres . ,. 
variantes: agencias, cooperativas y neqOcio propio~ y s~ cara~ 

teriza por dar ser\'ícj.o principalmente, a fiestas infantiles 
incluyendo: payasos, ventrilocuos, domadores,magos,marionetas, 
entre otros. 

Las agencias de payasos se publicitan por medio del 
directorio telef6nico y tarjetas·, controlando la mayor.1'.a de 
las funciones que se solicitan en las fiestas. 

Existen aproximadamente unas 20 agencias que cobran 
al pGblico de acuerdo a la ubicaci6n geográfica de la casa s~ 
licitante en la ciudad, incluyendo su clase social, as! ana 
misma funci6n puede costar $5,000 pesos en las lomas de Chapu~ 
tepec y $2,000 para una colonia popular. Pagando al actor o ac 
tores el 65% de la función. 

Los salones de fiestas infantiles funcionan como age! 
cias de actores a domicilio, incluyendose el servicio de fies
ta completo, para satisfacer el consumismo de la clase media y 

alta. 

El PUM (payasos unidos de Monterrey) es el Gnico si~ 
tema de trabajo actoral que funciona por cooperativa afiliando 
a 40 actores y manteniendo su agencia de contrataci6n con el 15% 

Agrupamos . 
MAGOS··l'AY..ta··J'ENT•ILDCIJOS 

. #ONOMIMIC'OS 

= 
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del ingreso por funci6n como donativo no obliqatorio, el-pre
cio de las funciones varia de acuerdo al cliente y la distan
cia' de el lugar donde se solicite. 
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Como negocio propio e independiente el actor a d2 
rnicilio se autopublicita en periódicos, revistas, direct2 

ria telef6nico, televisi6n, radio y tarjetas personales. La 
ventaja de este trabajo es que no se tiene que pagar corni~~ 

si6n a nadie. 
Existe una organizaci6n que agrupa a los actores 

a domicilio llamada "Hermandad de Payasos de México". 
La rutina como unidad básicade representaci6n,he

redada del circo, en la mayoría de los casos se hace en pa
reja y ahora copia a la televisi6n en su contenido. 
La demanda de trabajo es muy variable pero generalmente ba

ja en apocas de cr!sis, por tratarse de un satisfactor no 
indispensable¡ aunque en ocasiones se llega a tener hasta 7 

funciones en un d!a, sobre todo los sábados, pero a veces 
ninguna. 

El trabajo a domicilio se hace en México desde los 

años 30s en que ManoUn y Shtlinski comenzar6n a vender fun
ciones, al ser heredado del circo, el trabajo actoral a domf. 
cilio no ha perdido su característica de trashumancia, solo 
que ahora ésta se presenta en el oaisaie urbano, un payaso 
en la Ciudad de México puede representar 30 años la misma 
rutina y no encontrarse 2 veces con el mismo pablico esto ha 
hecho tambien que los trucos, rutinas y suertes no cambien 
mucho ya que la demanda no lo exige. 

2.2.6. Fotonovela.-
Con un tiraje semanal de 1,930,000 fotonovelas por 

semana, 7,720,000 por mes. Las compañias editoras: Novedades 
Editores con 4 t!tulos y 960,000 ejemplares por semana;publi
caciones ELE con 2 títulos y 500,000 ejemplares por semana; 
Editorial Senda con 66,130 y con un tftulo, cubren el mercado 
nacional de la fotonovela rosa."En la fotonovela, revista de 
Historietas fotoarafiada, diriiidas a un oGblico mentalmente 
analfabeta. el churro ha encontrado su filtimo reducto de su -
oervivencia"(45l. 

( 4 5) FRANCISCO SANCHEZ. - "~ellas de No~he reprimid_as de d!é! ~ 
largo viaje del churro la fotonovefi",otro ~ir.e t5 p.o. 
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La fotonovela rosa: es algo así como el melodrama 
en la revista con valores abiertamente clasemedieros. 
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Existe otro típo de fotonovela, la Roja que repr~ 

duce lo más sobresaliente de la nota roja de la prensa nacio 

nal, de esto se encarga Publicaciones Llergo con su revista 
"Valle de Lagrimas" con un total de 400,000 ejemplares por 

semana, además de"fotodrama", cuyos creadores son"Editorial 

Cobra". 

LO MATO POR NO 
SER AMANTE DE 

SU ESPOSA 
CON LA ACTUACIONES Tt LAR DE : 

LIZA BELEM LAVEDETTE DEL MOMENTO-SONIA 
ALEJANDRO DE LA PENA •••.••••• ,, ,SAMUEL 
BENJAMIN ROBLES .......... .,,. ,.RAMIRO 

, •,,.RAM,...'.! PAl.MA 

El yrabajo actoral en la fotonovela se reduce sim 

plemente a dejarse fotografiar" ("filmar" según los produc
tores) en los diferentes lugares, gestos y circunstancias y 

el trabajo de formato se realiza en la Editora. Según las 
Convenciones de la fotonovela: 1) Globo 2)onomatopeyas,3)m~ 
tafora visualizada, 4) figura cinetica l.- receptaculo del 
diálogo o del mon6logo de los personajes. 2.- Onomatopeya 
(tambien conocida como ruidicalizaci~n)ang, Bong, Ring ring, 
entre otros.3.- metafora visualizada: el foco que revela la 
irrupcion de una idea: el coraz6n flechado indica amor,entre 

otros.4.- figuras cineticas:convencionesgraficas utilizadas 
para expresar la ilusi6n de movimiento o la trayectoria de 

moviles. 

(46) FERNANDO CURIEL,Fotonovela Rosa Fotonovela Roja,p.43. 
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La fotonovela utiliza un promedio solamente de 8 

actores por capítulo y para abatir los costos la mayoría de 

las veces los "lroductores solo llaman a actores desconoci .. 

dos o sin "nombre", las "filmaciones" planeadas, no se lle

van mas alla de 2 días, visitando varias "locaciones". 

Los salarios de los actores se cotizan de la si -
guiente manera: papel estelar $6,000.00 

papel coestelar $4,000.00 

papel secundario $3,000.00 

en algunos casos la fotonovela pierde mercado y para recu -

perarlo se llama a un actor con "nombre" como gancho publi

citario que cobra un poco rnás, esto hace que el salario de 

los coestelares y secundarios baje, para nivelar el salario 

del estrella con "nombre", esto ,es comunmente aceptado ya 
~Je el aparecer en una fotonovela o varias,; implica que el 

pablico mexicano consumidor, conozca al principiante y es
te adquiera"nombre" o cotización. 

En los ultimes meses un nuevo típo de fotoijovela 

"La Pornográfica" amenaza con invadir el mercado, con lo que 

se autodenomina "Locos por el Sexo", Historias Neuroticos, 
Eroticas, siquiatricas, nudisticas, y humorísticas, en lo 

que a la menor provocación, la vedette contratada se desnuda 

agotando rápidamente los elementos de su actuación, se mantie 
ne en el mercado gracias a la"licitud de contenido y t!tulo 

en trámite" cuando son rechazados por la S.E.P. aparecen de 

nuevo con otro título, el contenido siempre es el mismo(i.lus.} 
2.2.7. Cabaret (centro nocturno) Carpa y Circo. 

El nomadismo es la característíca que distingue al 

actor de variedades, el cabaret permanece pero el espectácu
lo viaja, en el caso de la carpa y el circo, la ambulancia y 

trashumancia del hogar- centro de trabajo son su definición. 
La vida nocturna. de nuestro pa.(s se cmmcentra.·en· ·las 

ciudades mas densamente pobladas y en las ciudades fronteri -
zas, en la Ciudad de M~xico existen alrededor de 97 Centros 
Nocturnos, donde laboran 1027 cantantes, bailarines y vedette.s 
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strep-tease, marionetistas,c6micos,imitadores,travcstis,ma

gos,músicos,ventrilocuos,hombres. espectáculo(showman),arti~ 

tas de T.V., fonomimicos entre otras. 

En el Centro nocturno o cabaret,la variuda~ es lo 

que atrae al cliente a "la consolidaci6n comercial, del 
invento de la vida nocturna, territorio del peligro sin rie! 

go para las clases medias"(47), a que consuman los espectao!!. 

los ll\ªª caros de la ciudad de M~xico a $10,000.00 por bote
lla, $500 del cover, la propina y'la fichada, total $20,000 

por noche y no es de lo mas caro. 

"ya en los años cuarentas reinaba el mito comer -

(47) CARLOS HONSIVAIS, Amor Perdido,p.76. 
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cial y social de la vida nocturna•(48) 

Como trabajo actoral el art!sta de cabaret recibe 

su salario de acuerdo a las tabulaciones fijadas en su con
trato colectivo entre empresa y sindicato, en medio de un 
ambiente espeso en el que"los espectadores ejecutan papeles 
ya marc .... dos: el hombre generoso absorto en la maldad, el gi

golo tntemferante., el crítico o el actor de la maldad de la 
gran ciudad, el testigo _!alZoradOJ. y secretamente feliz. 

La unidad nacional del Avilacarnachismo y el Alema
nismo se va prolongando en esa afici6n a la desvelada y en 

el crecimiento galopante de cabaret y burdeles."(49). 
La actriz ya no tiene cuarta pared el ambiente se 

estrecha y la ficha es el Gnico indicio de que se esta traba 
jando ,· la comunicación actor- pGblico, tan buscada por los 
e.xperimentales, ya se dio por medio del dinero, porque en el 
sistema capitalista todo se vende y todo se compra, y se pu

blicita por T.V., cine, prensa,radio etc. haciendonos obser
var que el Belvedere, o el Waikiki no difieren mas que en el 
precio. 

Tal vez si la carpa tuV'iera1 mejor presentación no 

hubiera sido cerrada, pero ese no era el problema,ya que, d~ 
rante el Gobierno de Ruiz eortinez, el regente de la ciudad 
de México, Uruchurtu,"modernizo" los espectáculos de México. 

\ti.os c6micos de carpa y revista conocierOn la repr! 
si6n. Fuer6n a la cárcel, no pocas veces, por sus burlas a 
sus gobernantes en turno .y el "genero chico" llmgpifüeio(1(50). 
con todo adn sigue existiendo·la carpa, 25 en total en toda 
la repdblica con 250 trabajadores de la actuaci6n ocupando 
entre 8 y 12 personas por carpa y 3iguiendo dos l!neas de re 
presentaci6n:de repeetorio y de variedades. 

Las carpas de repertorio como la "Tayita" la Albani 
y ·la de los Hermanos Salazar tiene como heroe mexicano al "a
puntador" (este personaje se encarga de leer el libreto e in-

(48)· CARLOS MONSIVAIS, Amor Perdido, p.73. 
(49) MANUEL GALICH, 11Al reencuentro del Teatro Popular Mexica
not Revista Con,unto 141, p.33. 

(50) Ib:l.d 



101 

dicar a los actores que deben hacer, en la carpa existe en 

el escenario un aditamento llamado concha,con esa forma, en 

la que se ubica el apuntador de espaldas al público, en la 

T.V. se utiliza apuntador electr6nico)que lee a los actores, 

en sus papeles predeterminados(la dama joven,el galán,el p~ 
dre, la madre, entre otros). sus parlamentos y de esta forma 

pueden representar hoy "Mar!a Isabel", mañana "La Cruz de 

Marisa Cruces", pasado mafiana "El derecho de nacer" y as! 
sucesivamente para tener mayor oferta ante la poca demanda 
del pú5lico de la provincia, "entre los diferentes típos de 

obras representadas en la carpa de repertorio se encuentran: 

pantomimas, monólogos, diálogos, sketches cortos, juguetes 

cómicos o sainete de un solo acto: , escenas de zarzuela y p~ 

quefias operas y escenas teatrales"(51). 
La segunda linea de representaci6ti de la carpa"va

riedades" se desarrolla bajo la unidad de "tanda" o sea un 

espacio de tiempo de espectáculo de carpa de variedad a veces 

se usa el truco de hacer creer que vera"dos tandas por un bo 
leto" "esta y la que sigue por un solo boleto". 

El actor de carpa de variedad es un ser muy versa

til, canta, baila, toca algun instrumento, actua,cobra las 

entradas, monta la carpa, la transporta, vive en ella,etc. 

Este nomadismo trae como consecuencia algunos pro

blemas ya que se le niega el permiso para actuar, en las ci~ 

dades, cada vez son menos los espacios centricos donde man -
tar la carpa, en el. nomadismo no se puede estudiar y existe 
un alto indice de analfabetismo entre los integrantes de la 

variedad y el circo, los contratos son por salario m!nirno p~ 
ro a veces no se cumplen, (contrato doble en perjuicio del 
actor),entre otros. 

As! los actores de carpa buscan tambien como fuen 
te de trabajo la v!a pública porque su fuente primaria no sa 
tisface sus necesidades de sobrevivencia. 

(51) JOHN B.NOM:LA'MD1, Teatro Mexicano Contemporaneo,p.173. · 
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El estado ha intervenido en la carpa tegalando lo

nas, Echeverria dio 2 y Lopez Portillo 2 a'la Asociaci6n de 

Artistas de Carpa y Circo, pero estas quedan en mano de un 

solo propietario, o sa han convertido en las carpas fijas, . 
ex~sten 4 carpas permanentes en el Distrito Federal, as! en 

el Requiero por18arpa,esta "nos hereda un duelo de albures en 

tre los payasos y un público sedicioso. El albur es elogio 

de la rapidez que la intuición le pone al hablar y la"carpa 

dejara de existir porque la televisión posee la gran venta_ 

ja del color."(52) 

El circo mexicano con sus clows, ciclistas, mala

baristas, trapecistas, magos, ilusionistas, domadores, muje

res barbudas, lanzadores de cuchillos, bailarines y osos que 

cantan esta controlado por algunos clanes familiares circen

ces que a veces utilizan su propio apellido para identifica! 

lo: "Bells", "Atayde" ,"Hermanos Brothers Circus",entre otros. 

Actualmente existen 12 circos en el pais todos con 

artistas internacionales y cuyas atracciones se han doblega

do ante el cine, la T.V. y el comic, King Kong, Kaliman, los 

Pitufos entre otros. El promedio de artistas _por circo-es de 

45 y sus contratos colectivos son anuales con las mismas des 
ventajas que la carpa. 

El circo como espect~cuio ambulante ha sufrido taro 

bien la desaparici6n de espacios donde raontar la carpa, a ve 

ces con 3 pistas, _esto ha hecho que se arrienden lugares, 

donde el espect!culo se pueda! desarrollar, como la "Arena M! 

(52)CARLOS MONSIVAIS, D1as ae Guardat p.257. 
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Kico" o el Pavill6n Azteca, o que se trate de fijar circos 
.... 

permanentes como" Astros", algunos circos no solo ttrashuman.: el 
territorio nac~onal, sinÓ que salen a centro y sudam~rica • . ......... ... . . .. . ·- .. - ·--· ... -........................ --. 

PREFERENTE GRAL. $ 100.00 j 
¡ ¡ 
1, 

N~ 00819 / 
f ·- .1 

·- "-··~· •· - -- .... _ .. --.-- .... --·· _,,/ . 

.... .................................. . 
El circo meKicano carece de la atracci6n de espec

t~culos similares eKtranjeros y esto ha hecho que sus entra

das se reduzcan un poco y los han obligado a modernizarse o 

a tomar CGlmo. antes: dijimos, atractivos de T.V. 

El trabajo del circense es un tanto agotador ya que 

adem~s de viajar constantemente existen días como los domin

gos en que se dan hasta 4 funciones y los accidentes son muy 

comunes por los peligros de los actos que se desarrollan. 
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2.2.ll. TrabaJO actoral en la v!a pública·.-

En la calle o v!a pública, el intermediario capi

talista desaparece.La relaci6n actor - público se da, y su 

remuneraci6n es directa, la cuarta pared para evitar confu

siones, es una linea Je tiza, Fero de las cuatro que hay, no 

sa~emos cual es la primera pero lo intuirnos de acuerdo al ac 

t~~ frente ~l pú~lico. 

pr,1:··.io:r..l.:•!1..;t.l~., fPPntsos, mcrolicos, su.Ltimuanquis, ventr1lc-

·~ :-; . '" •:3r.iu1ru ·: t1,1st1 el doble de Charles CharJlin abrazado 

.''""'""e . .s1n ,,,_rnt"r a l•1s músicos trovadores ,mariachis y or 
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La v!a p1lblica es el escenario de tres formas de 
organizaci6n.actoral: la UNDA Uni6n Nacional de Artistas no 
Asalariados, el Teatro Independiente y los desorganizados. 

La UNDA agrupa a los art!stas y propagandistas de 
la v!a pt1blica que cuentan segan su padron con 800 agremia
dos en el pab. 

!~-r..l~~~-~-.r~-:r:..;-.~·t""-11~-!1!;!T.t.~~ .. ~-T-!-r.,,;.-p~~-r ... ~·r~-r..=~-r ... t;--=.:~;• 

~ RISA, ALEGRIA Y MAGIA r1 
~ • PARA SUS FIESTAS · !; 
~ PAYASOS - MAGOS¡.~ 
i! Malabdristas • Fonomí.nicos ·, '· t¡ Bailarines • Moderno y Folklor ~; 
:·¡ 1 Cantantes - Conjuntos Musicales ~·; " ' . 
~! • SONIDOS PARA BAILE · 
•' i! Diversión Segura y Económ.icd 
¡~ 

·:~ 
~! 

UNION DE ARTISTAS, A. C. 
VIADA!. AtC:OCtR No 617 ., 

¡; TEL. 789 · 20 · 70 

. , 
'· .:~ 

'· ., 
'· 

... .... ·,). 
~;; coYrn ni-: ru. m: ll \ 17 P. \l. . ~ ;i 
~~~3.~..:'·i'!'..i _-:-_i~: ;.-,:-.-...··.~-· .~.-··t~-!.. ~;-.~;;.~.-'··~~!. ~ .. i..~;.~.'-;-V."'!.1 f!._!. :~··;""!',J.;~~-~ .. ~.'!"_.t..; •• ~;~j. 

•Aunque no hay ninguna referencia impresa acerca 

del teatro dedicado a la propaganda comercial, cualquier pe~ 
s~na familiarizada con los mercados de México sabe que el 
teatro, generalmente en .la forma de sketches humorísticos y 
actos de circo se emplea frecuentemene. para atraer la aten
ci6n del transennt:e v reunen un aruoo suficiente de curiosos 
para que el merolico empiece a hacer sus anuncios ••• Los mi
nusculos esquemas que presentan son una mezcolanza de chis-
tes populares v escenas de qarrotazos de inspiraci6n instan
tanea v estan salpicados literalmente de humorismo trasnocha 
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do"(53). 

La de "no asalariados" tal vez sea pa~a oc~ltar 

el desempleo que no puede curar la medicina panacea que se 

ofrece al p6blico. 

Fosforo Vita-Cal 

Se llama fosforo por que contiene fosforo 

Vita porque.contiene vitaminas y 

Cal porque tiene cal 

para el dolor de espalda, muelas,ojos,oidos,nariz y gargan

ta, para dolores musculares y de la pelvis, para el estriñi 

miento y la diarrea, fosforo vita - cal. 

Las ventajas que ofrece· la UNDA son el derecho de 

piso o lugar de trabajo la libertad de t~abajo, 'sin es= 

tos, las camio'netas de municipalidad local qumplen eficien

temente el trabajo de levantar a los trabajadores"clandesti 

nos". 

2.3. Grupos actorales de contratación multiple. 

Dentro de este punto incluiremos a los grupos que 

venden su fuerza de trabajo ya sea al Estado o al pcrblico 

directamente o a las diversas asociasiones. 

Estos grupos se denominan a si mismos independien

tes, ya que en la mayor!a de los casos el contenido de los 

discursos de sus representaciones tiene como finalidad, ade

m~s de divertir, influir ideol6gicamente sobre los especta

dores, cuestionando el sistema capitalista. 

Dentro de los grupos actorales de contrataci6n mul 

tiple encontramos al C.L.E.T.A. (Centro Libre de Experiment!, 

ciOn Teatral y Art!stica), el Galp6n del Uruguay, Contigo Arn! 
rica, El Extensionista, entre otros, además de los actores 

completamente independientes: 

2.3.1. C.L.E.T.A. (Centro Libre de Experimentaci6n Teatral y 

Art!stica). 

El 21 de enero de 1973 cpn la ocupaciOn del Foro Isabe

lino del CUT de ·la .UHAM,por los miembros del grupo---

(53) JOHN B. NOMLAND, Teatro Mexicano Contemporaneo (1900-1950), 
p.87. 



107 

fantoche del Departamento de Arte DramStico de la Facultad 
de Filosof1a Y Letras de la U.N.A.M. nace el CLETA • 

.. SERIE OBRAS DE TEATRO 1 

·r:. ·. ·. 
·DISCUR~O PATRIOTICO DE JUAN PICO DE ORO 

BUSCANDO AL PUEBLO 

LA CHUMINA 

5 

OBRA DE TEATRO 
.- . 

DE 
· .. , ... 

[LETtR ... ~-, 
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Despues de ser un centro donde aparentemente se 
gestaba un interesante movimientc teatral, el Cleta sufrio 
las consecuen~ias de la desorganización y el divisionismo, 
en 1979 en su primer congreso contaba con los siguientes 
grupos: perseverancia, Saltimbanqui, La Pausa. Puebleperos, 
Tecolotes, Grupo XX, Br,igada, Zumboncitos, Zopilote,Posi t!_ 
vo y Negativo y el Llanero Solitito, distribuidos en todo 
el pa!s. 

Como trabajo actoral la subsistencia de estos gr~ 
pos se debe fundamentalmente a la venta de funciones a diver 
sas organizaciones, la taquilla del teatro Sullivan as! co
mo a la "Bateada" despues de sus funciones en la calle, mer 
cadas sindicatos entre otros. 

No han sido pocas las·,veces en que algunos de es
tos grupos haya sufrido la represi6n, a pesar de esto han 
logrado realizar festivales de teatro latinoam~ricano y ch!. 
cano. 

Las formas de representaci6n son sobre todo de tea 
tro documental. "El teatro documental nace para dismificar 
la ilusi6n creada por el drama burgu~s en la que el especta
dor identifica sus propios sentimientos emocionales con los 
protago~ist~s"(54). 

En enero de 1983 surge una escisi6n entre los gru
pos CLETA, dentro de los cuales el grupo Zopilote de Sinaloa, 
se alinea al Partido Socialista Unificado Mexicano (PSUM), 
mientras que los grupos Sumbon, Tecolote y Chidos perma~ecen 
dentro de la izquierda independiente, y a su vez el grupo te
colote toma la administraci6n del Teatro Sullivan convirtien
dose en Teatro Taller Tecolote mientras que los demás grupos 
de CLETA prefiere las funciones en la v!a pQblica. En la ac
tualidad el Teatro Taller Tecolote abre el Foro Isabelino p~ 
ra cualquier grupo, quedandose con un 20% de la taquilla y 

vendiendo funciones, a la Subsecretar!a de Cultura Popular. 
La UNAM continua pagando el mantenimiento del foro. 

(54) FERNANDO BETANCOURT, Historia del Teatro Mexicano,p.52. 
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2.3.2. Galpé5n. 

El grupo teatro el Galpón, tiene su origen en 1949 
en la Cd. de Montevideo en Uruguay, en 27 años lograrOn te - • 
ner dos salas en la ciudad y en 1971, a. rai2 de un golpe mi
litar, tuno que exiliarse como grupo en México, a partir de 
entonces su trabajo en el e~ilio ha abarcado 16 obras con -
producción propia y en 1982 el Galpón present6 468 funciones 
para 119431 espectadores . 

. Galpón vende sus funciones a distintas organi2aci~ 
nes del Estado y en algunos otros paises. Los integrantes 
del grupo el Galpón son 18 y bajo una organización estatuta
ria se establecen sus salarios mensuales. Segan Ruben Yañez 
Secretario General del Galpón "este grupo realiza una polít~ 
ca teatral que,íinc.id'a en el proceso uruguayo, tratando de 
que en el momento oportuno el grupo pueda regresar a su país, 
por eso no incluyen mexicanos en su grupo" 

2.3.2.1. Contigo América.-
Este grupo surgió de una pequeña escisi6n del grupo 

"El Galpón", esta compuesta por actores no exclusivamente ur~ 
guayos y su primer montaje. "Los que no usan smoking" se re
presenta en garages de casas particulares y tambien venden 
funciones a diversas organizaciones. 
2.3.3. El Extentionista.-

Un caso poco coman dentro de la producci6n teatral 
mexicana es la Compañia de Actores que representan la obra El 
~tengionista actualmente con más de 7 años en cartelera y , 

m4s de 1,500 representaciones, lo característico se presenta 
tanto en la organizaci6n, como en la producción y contenido 
de la obra. 

La organizaci6n se estructura con un grupo de act~ 
res del Sindicato de Actores Independientes(SAI) en la pro -
ducción, el teatro Serapio Rend6n del CREA ha sido i.-estado -
do y ellos se quedan con el producto de la taquilla además de 
vender funciones < al Estado y diversas organizaciones. 
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El contenido de esta obra trata sobre la produc
ci~n y comercializaci6n de los productos aqr!colas de los 
eiidatarios v su relaci6n con el capital 

2.3.4. Trabaio Actoral Independiente 
Los actores independientes considerados as!, por 

estar desvinculados de todo grupo de la I.P., del Edo. y de 
cualquier organizaci6n y porque su actuaci6n solamente es ven 
dida ante el püblico directamente en la v!a pública. 

Los desorganizados de la calle, susceptibles de 
·arresto cotidiano, insisten en su subempleo por carecer de 
alternativas "ya no pide lo que sea su voluntad, sino pago: 
"No nos da yergÜenza, señoras y .señoras actuar para ustedes. 
Los que no tenemos tr.abajo y no nos gusta matar o robar porque 
eso es malo, trabajamos en c.ompl'acerlbs- a ustedes, y agradec~ 

mos su colaboraciOn" (2) , t:ambien lbuscan. la protecci6n del · 
pOblico, La zona rosa se escandali~~ria ~i los ll\Íl'I09'1 calle-

(55) JOSE JOAQUIN BLANCO,Funci6n de Media Noche, p.98-99. 
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jeros de sus adoquines fueran arrestados por la fuerza del 

orden¿donde quedarta la libertad de empresa1. 
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3 

E s e u E L A s D E A e T u A e I o N 

¿para que estudiar,si el 
pdblico-hagas lo que ha
gas, como lo hagas ••• de · 
lo que menos se entera es 
de s! estas actuando o no? 
Fulanito me di6 el secreto 
de su ~xito:"cuida lacas
cara,hermano,ponte tus me
jores galas y clavate en 
los pasillos del canal. 
Que te vean ••• Que -te-vean
siempre ••• io dem~s es co
sa de colocar la creden -
cial detras del zippcr so
lamente as! la haces. 

HECTOR AZAR. 
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Hasta los años Sos la actuaci6n en Méxi~o era un 
ofÍcio, de aprendizaje práctico, al surciir las primeras es

cuelas de actuaci6n se convierter. en profesión, pero atin 
as! sigue siendo válido el trabajo emp!rico "las tablas" ya 
que una gran mayoria de los egresados de escuela de actua

ción, casi no pisan el esc~nario y los empiricos dominan, 
aunque cada vez menos, los escenarios. 

Las esti.~las de cine mexicano fueron extras o ar 

tistas empíricos de carpa, lo cual no .. dEDerita, su calidad 

ya que cumplieron su funci6n durante mucno tiempo. 
En la actualidad el Edo. y la I.P. y algunas aso

ciasiones civiles han tomado en sus manos la forrnaci6n acto 

ral para satisfacer las necesidades de trabajo actoJ:lll:, en 
sus teatros y medios de comunicación, disminuyendo la ofer-
ta al trabajo empírico. r · 

3.1 Escuelas de Actuaci6n del Estado.-
En los años 40s la S.E.P. y la U.N.A.M. instituy~ 

r6n carreras actorales~siendo el surgimiento de la edu?aci6n 
teatral mexicana en forma academicamente reconocida, siguie~ 
dole mas tarde el INBA, el IMSS y algunas escuelas de provi~ 
Cia. 
3 .1.1. Ins ti tute Nacional De Bel1as ·Arfes _lINBA) • 

La escuela de arte teatral dependiente del Depart~ 
mento de Teatro del INBA prepara actores, directores, y téc
nicos. Dentro de las técnicas de actuación mas asimiladas en 
México ·sobre todo el método Stanislavskie introduciendose en 

forma teórica a las concepciones áe Bertold Brecl1:.y Vselevod 
.Meyerhold entre otros. (ilustración), al egresar de la escue_ 
la los actores sobresalientes en el aula se encuentran con 

la d!ficil realidad competitiva y la saturaci6n de las fue~ 
tes de trabajo pasando a veces algunos años para poderse dar 
a conocer. 

El INBA tambien ha creado las escuelas de inicia -1C1én art!stica y en la provincia ha creado varias escuelas 

con delegados que tratan de arraiga.re! teatro en las capit~ 
les de los Estados. 



i Original de: Paul Foster 
Paráfrasis: Joaquín Garrido 

Rafael Velasco. 

Martes a Viernes: 8:30 P. M. 
Sábado y Domingo: 7:30 P. M. 

Teatro Sala Villaurrutia 
Unid..t del Bosque 
Atril dll Auditorio Nlll. 

z 
o 
¡¡; 
:;¡ ... 
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Las escuelas de actuaci6n del INBA tambien produ
cen teatro solo que el actor en su calidad de estudiante c~ 
si nunca se le remunera, en 1982 entre el Centro de Experi
ment~éiOn teatral, y la escuela de arte teatral se realiza
ron 15 montajes con alumnos que aparecier6n en cartelera. 



115 

CENTRO DE EXPERIMENTACION TEATRAL. INBA/SEP 
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3.1.2.Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

En la UNAM dos instituciones de formación actoral 

hasta el momento existen: 1) La Facultad de Filosofía y Le
tras con sn departamento de Literatura Dram.1tica y Te~tro,y 

la Dirección de Actividades Teatrales con el Centro Univer

sitario de Teatro. 
El primero prepara actores y autores teatrales, 

quienes dentro de sus actividades de Facultad realizan mon

tajes con producción de la misma facultad y a veces en co
producción con teatro de la Nación, otras instituciones de 
la UNAM,einstituciones de otros paises entre otros. En 1982 

es1tedepartamento realizó 18 montajes con sus propios alum-
nos. 

"La carpa geodesica, sede del grupo del mismo no!!!_ 
bre- con maestros y alumnos de la misma facutad- ya consti

tuida como compañia estable de repertorio de teatro univer
sitario entre 1975 y 1978 con la obra "Las tandas de Tlan
cualejo" alcanzó 450 representaciones en varios teatros. A

demás de otras obras propias, ha propiciado la presentación 
de otros grupos, como el Uruguayo.El Galpón, exiliado en M~ 
xico, entre otros, en 1981 se cc~YGla carpa por causas eco
nómicas." (1) 

La Dirección de Actividades Teatrales funda el 
CUT en 1962 en el teatro Sullivan, posteriormente estuvo en 

Coyoacán y actualmente tiene su sede en el Centro Universi-· 

tario Cultural. 
Hoy por Hoy es la mejor escuela de actuación en 

México con un rigido sistema selectivo y tres años de cur
sos, en el primer año, solo se admiten 25 alumnos y pocos 
son 1os que llegan a concluir los cursos. 

"La idea del CUT es la de formar actores que sean 

~readores y ciudadanos, por un lado se busca darles forma -
ci6n teórica que desarrolla la conciencia social y la capa
cidad de an.1lisis a través de materias anal!ticas como son:' 

(1) MANUEL GALICH 1 "Al reencuentro del teatro popular mexic~ 
no", Conjuntot411p.27. 
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Sociolog!a, Historia d~ México, Filosof!a de la Historia Y 
por otro lado se busca desarrollar su capacidad creativa a 
través de un ~rograma de interdisciplinariedad de ·estilos; 

fundamentalmente el realismo y el teatro ~pico"(2). 
Frecuentemente los alumnos del CUT son llevados a 

la cartelera en los montajes que realizan los directores de 

la Direcci6n de Actividades Teatrales de la U.N.A.M.(ilustr~ 

ci6n 1). 

La UNAM tarnbien realiza, montajes teatrales eon ·' 
alumnos universitarios en diferentes proqramas: con alwnnos 

no remunerados. 
En la Escuela Nacionai Preparatoria v sus diversos 

·plante.les se realizar6n 48 rnontaies en. 1982. En los Coleqios 
de Ciencias v Humanidades (CCH) en el mismo año 15 montaies 
apemás existe el oroararna de teatro estudiantil nue incluye 
montajes de alumnos de las diferentes facultades(ilustra.2) 

'"Los grupos experimentales universitarios suelen 

concebir e.l teatro corno un fenómeno y una tarea de grupo 
resultan unicarnente un pretexto para el trabajo colectivo"(3) 

3.1.3.Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS. 
Sin constituir de hecho escuelas de formaci6n ac

toral, sino centros de Recreación para el uso del tiempo li~ 
bre, el IMSS en sus Centros de Seguridad Social para el Bie
nestar. Familiar (CSSPBF), cuenta con cursos de iniciación 
artística en todo el país, de los 80 existentes 28 estan·en 
el Distrito Federal. En estos cursos existen dos t!pos de 
grupos: los de iniciación y los avanzados, a los segundos se 
les proporciona producción y viáticos para el montaje de sus 
obras. 

La duración del curso no excede de 6 hrs. semanales 
y el nllmero de integrantes por grupo no excede de 20. 

(2)"Instituciones de Teatro en México", La Cabra;#3~p.12. 

( 3) ESTHER .nsam, ."Vicente ü.eñero todos somos responsables; 
La Cabra

1
No. 21 p.14. 
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3.1.4. Universidades de Provincia.-
En el punto 2.1.3.3, tratamos las Universidades 

de Provincia en su faceta:,\ de trabajo actoral rernunerado,en 
el cado de la formación actoral1 la mayoría de las Uhiversi-
dades de Provincia ubican este renglón dentro de su depart! 
mento de extens:t6'm universitaria o difusiOn cultural y solo 
en algunos casos existen escuelas especializadas en actua
ción, como la Facultad de Teatro de la Universidad Veracru
zana, que se fundO en 1976 y exige preparatoria y edad lím! 
te de 23 años, al igual que la UNAM realiza montajes en co
producción con otras instituciones y mantiene a una compa
ñia de actores alumnos. Dentro de los programas de estudio 
se contempla la formación física, artística e.intelectual 
del actor. 
3.2 Escuelas de Actuación de la Iniciativa Privada.-

La iniciativa privada autoproduce la mano de obra 
de los espectaculos actorales y los prepara eú la visi6n 
del éxito y la mercancía sin llegar mucho a los cuestiona -
mientas sobre la expresi6n o sobre las técnicas de actuac16n 
sino mas bien sobre el conocimiento de las fuentes de traba 
jo y su manejo actoral. 

Existen varias escuelas de formaciOn actoral par
ticulares, entre~ las que se cuentan: el Instituto Andrés s~ 
ler de la ANDA, la Es6uela de Actuaci6n del Consorcio Tele
visa, el Foro E6n, profesores particulares, ent're otros. 
3. 2. l. "MdrGs Soler" ANDA . 

"El Instituto Andrés. Soler de la ANDA fundado en 
1950 contaba en 1972 con las siguientes estadísticas en tres 
años: lºaño 280 alumnos,24ño 80 y 3°año 30. De estos 15 nun
ca lograron ingresar al profesionalismo, 10 vegetarln en el 
y solo S logr-ªr•n destacar·" ( 4) 

" (4) LUIS GIMENO,"Academia de la ANDA"~,Cinecompendio,p.72. 
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En la actualidad las cuotas del Instituto son las 

siguie~tes: propedeutico $4,000 inscripci6n y.$3;500 de men 
sualidad, al terminar sus estudios el alumno tiene délelrecho 
a ser ·socio adniinistram. -~ de la ANDA con derecho a servi -
cios m~dicos y voz, as! como acces.U:iilidad a algunas fuen:. 

tes de trabajo. en 30hrs senanales los estudios incluyen: 

lºAño 

Historia del ~eatro Mundial 
Historia del cine mundial 
Exoresión Corooral 

Pantomima 
Voz v Dicci6n 
Actuación 

3°Año 
Radio 
Comedia Musical 
Televisi6n 
Historia del Cine Mexicano 
Actuación 

2°Año 

Maauillaie 

Verso 
Historia del Teatro 
Mexicano. 

Actuación 

Hector Azar dice" en la academia de la ANDA parece 
ser que la procupación consiste en generar elementos humanos 
f~cilmente adquiribles por la industria del cine y la T.V. 
La promoci6n se orientar hacia las colas en los estudios Ch~ 
rubusco, el hamletismo de los pasillos televisivos, a las 
camaras y recamaras de las fotonovelas, las agencias de pu
blicidad para uno que otro comercial entre otros, si hay 
buen palmito es suficiente el contacto publirrelacionado con 
el "señor productor" del filme o la telenovela"(S). 

(5) HECTOR AZAR, Funciones Teatrales, p.507· 
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Los alumnos del Instituto Andrés Soler mientras 
permanecen en esta categor!a realizan montajes que poco o 
nada tiene que ver con lo que después haran en el mercado, 
estp con respecto a lo que en contenido de las obras se re 
fiere; en 1982 realizar6n 17 montajes con obras de Brecht, 
Odettss y Ricardo Flores Magón fntre otros, para que post~ 
riormente en su cateqo:iria de pr_ofesionales actuen en "El 
sexo de los pobres" o "Los golpes del Barrio". 
3.2.2 TELEVISA .-

El Consorsio TELEVISA inmiscuido en todo t!po de 
espectáculos: televisión y radio, discos (producción de di! 
cos américa musical, originales de musica grabada y discos 
américa inc), en el cine ('Televicine,dibujos animados mexic~ 
nos,· telecine inc) , en los cabarets (MarraXtgh ) , , Moroco, C~ 
sa Blanca, Valentinos) en el Teatro (Multiteatro S.A., Tel~ 
viteatros y el salón anexo al museo Tamayo), requieren ade
más de su infraestructura de la mano de obra que de acuerdo 
a su discurso comercial ocupe sus escenarios, para esto fu~ 
d6 su propia escuela en donde la admisi6n es completamente 
selectiva, ya que despues de tres audiciones o de un curso 
propedeutico de tres meses se escoge solo a 40 aspirantes, 
los cuales tienen que reunir los siguientes requisitos: 
- experiencia en artes interpretativas 
- estudi~S mínimos de secundaria 
- edad no menor de 15 años y no mayor de 22 
- estudio de fotogenia 
- inscripci6n semestral de $2,875.00 
- mensualidad de $4,600 
- la carrera dura 6 años 
- el material escolar y did!ctico debe ser pag.ado por .el 

alumno. 
En sus programas de estudio incluyen las siguie~i 

tes materias, en dos turaos en grupos de 20·alumn98: 
- Actuación 
- ~anto 

- Vocalización 
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- Solfeo 
- Maquillaje 

- Historia de: Teatro 
... Danza 

Semanalmente se realizan audiciones 'a!'l:e product~ 
res y directores de 'Eelevi·sa y otras empresas para seleccio 

nar a los elementos de sus espectáculos. 
3.3 Educaci6n Actoral Independiente.-

:'1\parte de las escuelas de actuaci6n de la Inicia 

tiva Privada y el Estado, se desenvuelven en forma un tanto 

independiente las Asociaciones Civiles que se dedican a la 
formaci6n actoral, algunos grupos que dan cursos esporadica 

. . -
mente y la Escuela de Capacitaci6n de Payasos. 

Dentro de las Asociaciones Civile's: estan el CADAC 
que es el Centro de Arte Drámatico, Asociadi6n Civil, se fu~ 
do en 1975, y ofrece cursos de: actuaci6n para profesionales 
v no profesionales, Para niños, adolescentes v adultos,dire~ 
ci6n, esc~nica, creaci6n dramática, teatro y J?Sicologl'.a,ex
presi6n corporal, emisi6n de la voz, teatro estudiantil,te~ 
tro infantil, mascarones y titeres: a) para adolscentes, , 
b)para profesionales y semiprofesionales :, .. - r~ ' .. .1..: .. , 

aula libre, pantomima, dramaturgia, historia del teatro uni

versal y mexicano, cine y televisi6n. 
3.3.1. Centro de Arte Dramático Asociaci6n Civil CADAC.-

CADAC como Asociaci6n Civil independiente sin sub 
sidio de ninguna instituci6n oficial, vive atenida a sus.pr~ 
pies medios econ6micos obtenidos de las aportaciones que ha
cen sus alumnos por concepto de inscripci6n a los cursos1es
to ha impedido que CADAC disfrute de una publicidad masiva 

para sus espectáculos por los medios actuales de difusi6n 
dando como resultado un lento aunque efectivo incremento del 
público. 

CADAC realiz6 en 1982 once montajes teatrales en 
los cuales de la taquilla se reembolsa (según Hector Azar 
(director de CADAC1 al actor lo que aporto durante su apre~ 
dizaje. 



'12'3 

·, 
l 
l 
1 

j 
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Existen otros qrupos en la educación ~ctoral inde 

pendiente que dan cursos esporadicarnente como: el Galpón y 

CLETA, entre otros. 
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3.3.2 Escuelas de Capacitación para Payasos.-
La Escuela de CaP,acitación para payasos esta inte 

grada con la corporación de las tres organizaciones de pa
yasos del Distrito Federal: Hermandad de payasos de México 
Grupo Arte y Publicidad y Unión de Art!stas no asalariados, 
la fiOAlidad es sobre todo el intercambio de rutinas y gri
tos* tanto para el trabajo actoral a domicilio como en la 
v!.i ptiblica. 

El personal docente esta integrado por: "bambole
to" director, "cachacuas" catedrc1tico de payasolog!a,"Alb.!_ 
no" de rutina, "Musicoro" de mtisica y "Antonin de pantomima. 

I 

* (unidad de representación de teatro publicitario en la v!a 
pu~lica, propio de merolicos y merusos entre otros). 
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4 

S I N D I C A L 1 S M O 

A C T O R A L 



4 Sindicalismo Actoral.-

Las carac~eristicas del trabajo actoral y su re
laci6n con los· productores del mismo es hasta cierto punto 
algo fuera de lo com<fo en comparaciOn con otro t!po de tr.!!_ 
bajos: El trabajo actoral no se desarrolla en un solo lugar 
ya que las fuentes de trabajo son muy variables (se puede 
trabajar en un palenque de gallos o en un estudio de televi 
si6n), los centros de trabajo actoral son muy numeroso.s, y 

as! pueden existir tambien desde remuneraciones millonarias 
hasta menos del salario m!nimo. 

El actor frente al productor se comporta como un 
(free•l.'\.'n'I.:) trabajador libre a destajo, por tiempo y pro
ducto, as! el sindicalismo actoral responde a esta serie de 
contradicciones como conciliador de intereses entre el tra
'..baj~r y ,~,pg~fl.• 

Sn su relaci6n con la sociedad un sindicato de ac 
tares en un pais capitalista carece de fuerza de trabajo de 
movilizaci6n por las características antes mencionadas y ade 
m~s por que el gremio no agrupa gran nt1mero de afiliados. 
"mil ferroviarios en huelga son políticamente mas efectivos 
que un mill6n de aldeanos dispersos. El.papel de las clases 
sociales modernas no esta determinado por la cantidad sino 
por la funciOn social y el peso espec!fico"(l) 

En M~xico los sindicatos de actores se encuen-
tran ligados al partido en el poder y .esto se da como fue~ 
te de trabajo o como forma de control dentro del Estado c~r 
porativo mexicano. 

"Si los sindicatos quieren cumplir sus objetivos 
nunca deben ponerse en conexi6n con una asociaci6n pol!tica 
o hacerse dependientes de ellos. Hacerlo as! equivale a da~ 
les el golpe mortal ( ••• ) 'los partidos pol.íticos sin excep
piOn, sean como sean, entusiasmaran a la masa trabajadora 
pasajeramente, por una temporada. En cambio los sindicatos 
ligan a ia masa de los trabajadores de una manera permanen
tet 
(1) ISAAC DEUTSCHER, Trotsky el profeta armado, p.51 
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Solo ellos estan en condici6n de representar un verdadero 

partido de clase y oponer un verdadero baluarte al poder 

del capital"f2). 

Al igual que otros sindicatos de oficio, los sin

dicatos de actores forman corporativamente parte de la heg~ 

monta y formas de legiti~aci6n del Estado Mexicano. 

4.1. Sindicalismo Actoral del Estado.-
Salvo la exceµ.¡:i6n de la Compañia Nacional de Tea 

tro (CNT) del INBA y el IPN (Instituto Politecnico Nacional). 

el trabajo que desarrollan los actores para el Estado es.en 
la mayoría de los casos de corto tiempo y los contratos se 

hacen por venta de funciones, o por número de programas,lo 

cual hace que el trabajador sea· un free-lanzo trabajador 

libre sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, que in

dependientemente puede pertenecer a otro sindicato, aunque 

el Estado realiza la mayoría de sus contratos y convenios 

con actores individualmente o por grupo sin intervenci6n de 
ningún sindicato. En el caso de la CNT y el politecnico, per 

tenecen a sus respactiv~ssecciones del SNTE (Sindicato Nací~ 
nal de Trabajadores de la ~ducaci6n) dependiente del FSTSE 

(Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 

Estadoi y afiliado al PRI, la "suerte" de estos actores es 

la de cumplir con los requisitos para pertenecer al sindi
catoYaobre todo tener trabajo fijo. 
4.2 Sindicalismo Actoral en la Iniciativa nri .. ada -

Los sindicatos de actores oficialmente reconocidos 

tienen tres funciones fundamentales: la concilaci6n entre el 
trabajador y sus patrones, la protecci6n de los intereses de 
sus agremiados y de sus productores y sobre todo el control 

político de los mismos. 
' No existe una obligatoriedad abierta para la afi

liación de los actores a los sindicatos, pero existen meca

nismos que la hacen evidente, ya que sin ella es cas! impo -
sible loqrar la con~c.i6n-n.en las fuentes de traba;o. 

( 2) SERGE MALLET, "Control Obrero, partido y sindicato n, Eco
nomía política en la acci6n sindical,P.S • 
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Los sindicatos de actores no se caracterizan por 
tener muchos agremiados y cada uno de ellos establece su 
control sobre las diversas fuentes de trabajo e incluso man 
tienen la exclusividad de contrataci6n en. las mismas. 
4.2.1. Asociaci6n Nacional de Actores (ANDA) 

Asociaci6n Nacional de Interpretes(ANDI) 
Sindicato de trabajadores de la producci6n cinematogr~fica 
de la Republica Mexicana STPC de la RM (secci6n extras). 

El primer sindicato de actores en nuestro pa!s 
•mrae en los años 20s con el nombre de Sindicato de Actores 
Mexicanos y dependía filialmente de España. En 1934 se inte 
gra la UMA (uni6n Mexicana de Actores)yla Uni6n Sindical de 
Cantantes de Opera para quedar el 29 de enero de 1935 regi~ 
trados ante la junta central de conciliaci6n y arbitraje c~ 
mo Sindicato de Trabajadores del Espectáculo y en 1938 el 
antecedente de la ANDA pasa a formar parte de la Federaci6n 
Nacional de Trabajadores de la Industria Cinematográfica 
que más tarde serta·sTIC (Sindicato de Trabajadores de la I~ 
dustria Cinematográfica), 

"En los años 40' los actores empiezan a adquirir 
cierta conciencia de clase dentro del proceso laboral del 
país, para que surgieran·en ellos la necesidad de crear un 
sindicato de actores que situara ·1a posici6n del art!sta del 
espectáculo frente a las peripecias del empresario pGblico o 
privado. Para lo cual, un grupo de art!stas de cine- Jorge· 
Negrete, Mario Moreno , los hermanos Junco, Crox Alvarado
acatando estrategias trazadas por "Rodolfo Landa" (Rodolfo 
Echeverria) lucha por obtener su autonomía dentro del sind~ 
cato de trabajadores de la industria Cinematográfica y funda 
su propia organizaci6n. Durante este forcejeo, mas de una 
vez salier6n a relucir las armas para que finalmente se in~ 
.tituyeran, la ANDA en 1949 a cuyo frente quedo como Secret~ 
rio General Jorge Negrete. La actividad teatral y cinemato
grafica t~nia por. fin una estructura que garantizaba su pe~ 
manencia como fuente de trabajo industrial, como relaci6n 
causal de derechos y obligaciones. Pocos años despu~s, la 
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ANDA.establecia su centro de formaci6n, la Academia de Cien 

cias y Artes Cinematograficas, en la Colonia Roma,para po

nerla en manos de Andrés Soler"(3) 
Los Secretarios Generales que mas han destacado 

en este sindicato por su manejo del juego pol!tico intergr~ 
mial son: Jorge Negrete, ~odolfo Echeverria, Jaime Fernández 
y David Reynoso. 

La ANDA como sindicato esta afiliado a la CTM con 
federación de trabajadores Mexicanos en su secci6n de acto
res y el STPC de RM en su secci6n de actores, lo que lo ubi 
ca dentro del sistema sindicalista oficial mexicano. 

Af:lOS N<imero ·de afiliados de la ANDA 
Socios •.' 

Administra Activos Meritorios; Hono Funda Total 
dos. rarios. dores 

1964* 4,600 

1971** 1993 3181 2378 7,552 

1973** 1864 3287 1607 295 35 7,088 

Actualmente no existen estadísticas sobre los agr~ 
miados de la ANDA~*~*)·_':: "desafortunadamente no sabemos cuan 
tos somos, porque nos falta un catastro de los agremiados, 
por lo.cual solicito de todas las secciones que componen la 
ANDA, un censo de nuestros socios reales". 

Los agremiados de la ANDA reciben su categoría qr~ 
mial en base al namero de cotizaciones que pagan al sindica
to as!: Socio Meritorio es el que ingresa por primera vez o 
que deja de cotizar por algOn tiempo, requieren de 54 reci-

(3)HECTOR AZAR, Funciones Teatrales, p.470. 
(~)Informe global del Anuario de Teatro del INBA,1964. 
(**) Fuente: Cinecompendio 71-72 y 72-73. 
(***) Entrevista a Ricardo Carri6n. 
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bos de por lo menos una semana cada uno en donde se especi
fique que ha trabajado con un sueldo no menor al salario mf 
nimo y que haya cotizado el 15% del monto al sindicato, en 
el caso de los extranjeros 25%, esta cotizaci6n en teoría se 
divide en 2 partes la primera para pagar impuestos al f!sco 
y la segunda para cubrir las prestaciones sindicalesJen el 
caso de este socio no goza de ninguna prestaci6n, y es muy 
comGn que muchos actores nunca ll~gan a la categor!a de ad
ministrados. 

"Resulta que me han dado de baja ¿de qué? ya fu.!, 
soy y quiza seguire siendo meritorio. Por lo tanto, no ten
go derecho a votar, etc. no tengo prestaciones.Hace años fir 

.'l\e. unos papeles para ent:l'ar al IMSS ¿qué paso? ¿acaso por 
eso me llaman fantasma? Vivo en carne propia la represión, 
el desempleo(hablo del espectáculo) una big atar, without -
car y sin dinero corno yo, no puede, aunque quisiera,sentar
se a ver a los que ya la hicieron para oírles ofensas" (4). 

La categor!a de socio administrado dentro de la 
ANDA se logra con la ya mencionada acumulación de cotizaci~ 
nes, dentro de esta categor!i, el agremiado ya cuenta con 
todos los derechos y prestaciones del sindicato y para pa
sar a la siguiente categor!a de socio activo debe tarnbien 
acumular determinado nGmero de cotizaciones. 

El socio activo es la máxima categoría gremial de!!_ 
tro del _sindicato y es aquel que tiene derecho a ser electo 
para los puestos directivos. 

En el momento en que el actor -deja de cotizar re
gularmente es suceptible de perder sus derechos y prestaci~ 

nea. 
En 1972 el total de ingresos obtenidos por los a~ 

torea fue de cerca de 206 millones de pesos, de los cuales 
.$7,642,000.00 cubrier6n el concepto de impuestos y el mismo 
año 1,000 actores extranjeros trabajaban en el espectáculos 
mexicanos, a su vez la ANDA daba facillidadésª art!stas rnex~ 
canos para trabajar en otros países. 
(4) ALBERTO ARTEAGA OLGUIN Meritorio # 7707690"Corresponden 
cia",. Uno mas Uno, sábado 23 de agosto de l9S01 p.2. -
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Las prestaciones de la ANDA que en los años 60s 
se jactaba de ser el mejor sindicato del mundo consistente 
en: 
- manifestaci6n de ingresos al fisco 
- asistencia m6dica para el agremiado y su familia 
- funerales(gaston). 
- regalos y festivales dP.1. él!a de la madre, del niño y de 

reyes. 
- estancia infantil. 
- seguro de vida 
- diversos cursos para toda la familia 
- cooperativa (tienda de la ANDA) 
- jub1laci6n 

La casa del actor para ancianos 
servicio jurídico 

- se otorgan medallas "Eduardo Arozamena" por 50 años y "ViE_ 
ginia Fábregas"por 25 años de labor actoral. 

La ANDA tiene 5 secciones que controlan la totali
dad de los Estados y territorios de la RepGblica Mexicana, 
a través de sus delegados nacionales, estatales, locales, y 

de plaza. Estas secciones se encuentran en: Monterrey, Vera 
cruz, Guadalajara, M~rida y Tijuana y estan facultados para 
elaborar contratos con las empresas. 

Los ingresos que perciben los actores provienen, 
en orden de importancia en cifras de : a) televisi6n, b)te~ 
tros de· revista y centros nocturnos,c) teatros de comedia.Y 
d) cine. Además de estas la ANDA controla otras fuentes de 
trabajo: radio, circo, modelos, fotonovelas, agencias de p~ 
blicidad, teatros de drama, carpas, ballet, opera,opereta y 

zarzuela. 
La ANDA establece contratos colectivos y contra

tos individuales entre las empresas y sus agremiados, algu
nos de estos con revisi6n anual y con carácter federal en 
cine, televisi6n, y radio, y con carácter local en las de-~ 
más fuentes de trabajo, por ejemplo: en un contrato colect.!_ 
vo entre ANDA -secci6n de actores del STPCde la RM con CON~ 
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CINE u otra empresa cinematográfica, se regula lo siguiente: 
- exclusividadde contratación con la ANDA 
- exclusividad temporal del actor con la compañia(con cier-

tas opciones) 
extenci6n del contrato mínimo por un año y máximo de 5 con 
incrementos salariales en los 3 primeros años del 25% anu
al ,en el 4°y 5°del 50%. 

- extenci6n de la jornada de trabajo, días de descanso y alt 
mentaci6n. 

- tabulaci6n de salarios por categoría A : estelares,prime -
ras partes, segundas partes, terceras partes. 

- viáticos 
- pick up y bits 
- pro_tecci6n del interprete 

obligaciones de los actores 
- descuentos de la nomina para cotizaciones 
- dobles 
- 5% del Infonavit. 

La exclusividad de contratación se hace efectiva 
por medio del pago de desplazamiento, o sea, cuando se co~ 
trata un actor que no pertenece a la ANDA, la empresa que
da obligada a pagar a la ANDA el sueldo que genera el des
plazador segun su categoría, esta situaci6n marca cierta 
obligatoriedad al actor para estar integrado al sindicato, 
ya que el desplazamiento solamente se paga en casos excep
cionales.· 

Al igual que los contratos de cine en los de ra
dio además de sus regulaciones habituales se ha logrado el 
mínimo tabulador de 8 minutos y que cualquier intervención 
por pequeña que sea,se pague. 

En los centros Qocturnos se revisan los contra-
tos anualmente y en 1980 se obtenia un salario m!nimo pr!:?_ 
medio de $350.00. 

Recientemente ae logro un aumento salarial en el 
ter~eno del doblaje, de igual forma en el teatro se reestru~ 
turan anualmente los contratos logrando incrementos salaria
les 1 en 1980 el salario m!nimo era de $350.00 en la capital . 
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y de $700.00 en gira, en esa ~poca trabajaban 380 actores 
de este sindicato en 27 teatros. En este mismo año en la 
televisión comercial trabajaban un 95% de actores de la 
ANDA y con respecto al canal 13 se mantenia la exclusividad 
de contrataci6n Y. los salarios devengados por mes sumaban 
en 1979 $2,777.00D.OO 

En 1974 surgi6 SETANDA (Sindicato de Empleados 
y Trabajadores de la ANDA) que agrupaba a 376 miembros,el 
Secretario General de la ANDA en turno Jaime Fern~ndez,de
claro que era incongruente la existencia de un sindicato 
dentro de otro sindicato, mientras que SETANDA se lanzó a 
la huelga exigiendo aumentos salariales. La huelga fue de
clarada existente por la Secretaria del Trabajo que consi
dero a la ANDA como patr6n sindical, en un-caso parecido a 
los sindicatos petrolero, azucarero y electricista. 

La huelga de SETANOA originó que se realizaran 
algunas investigaciones econ6micas sobre el manejo de los 
fondos de la ANDA, as! "en 1976 durante una asamblea, En
rrique Lizalde tomo la palabra e hiz6 la denuncia en base 
a la altima auditoria realizada por el comite, hab!a en 
centrado algunas cuestiones obscuras, indicios quiza de mal 
versaci6n de fondos( ••• ). rNos vemos en·la necesidad de 
aclarar 37 millones de pesos! 

Fue ah! donde hubo una escisi6n,donde se di6 la 
coyontura para que se creara la disidencia, fue entonces 
ctuando. naci6 el SAI que hasta hoy luego de haberle :sido 
bloqueadas sus fuentes de trabajo y negado el registro,ha 
permanecido lateral a toda la conflictiva de la ANDA"(S). 

La cr!sis interna de la ANDA hiz6 que se llega
ra a vender su hospital para cubrir gastos de adeudos an -
teriores y que se destituyera a Jaime Fern~ndez como Seer~ 
tario General, y después de luchas políticas internas que
do David Reynoso como su sun:1sor,_muchos de los actores que 

(S) MARTHA AURORA ESPINOSA, Uno m~s Une, 14 de noviembre de 
1980,., p. 28. 
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se.salieran a causa de la cr!sis_tu~ierdn que regresar so
bre todo, por falta de trabajo y como sanci6n reg~escg:§l_l a 
la categor!a de meritorios. Tenernos por ejemplo: "el reto_!: 
no de Ver6nica": en la asamblea del 27 de .octubre de 1979 
Maria Montejo solicito a la asamblea que se admitiera de 
nuevo en el sindicato a Ver6nica Castro, a lo que.Aar6n He_!: 
nan y Jorge Zi ta, entre fotro11 se opusierln a esta petici6n 
por considerarla esquirol, posteriormente Ignacio L6pez TaE 

so sometio a la consideraci6n de la Asamblea que se permiti 
era hablar a Ver6nica y fu~ aprobado.- Ver6nica Castro dijo 
textualmente: "simplemente he venido a deeirles que he re -
nunciado al SAI y vengo a pedir mi reingreso a la Asociaci6n 
Nacional de Actores, al~ ANDA, unicamente eso", despues de 
algunas aclaraciones sobre su situación se pidi6 votación a 
la Asamblea y tomo la palabra David Reynoso"para decir: "co!!!. 
pañera, esta aceptada nuevamente en la Asociación Nacional 
de Actores". 

Durante toda la gresca pol!tica la ANDA se apoy6 
en sus agremiados con menos cotizaciones "infanteria", pero 
que forman la mayor!a del sindicato: payasos, cabareteras, 
circences '· entre otros, además de las delegaciones de pro -
vincia que en relaci6n a los disidentes resultan mayor!a. 

En 1980 hubo intentos de reunificar al gremio de 
los actores ya que los unicos beneficiados con la división 
son los patrones, pero dentro de la misma ANDA se volvi6 a. 
gestar el divisionisrno y se acus6 a David Reynoso de ~ceptaa 
la declaradi6n; por parte de los art!sta.s de sueldos falsos 
y contratos dobles* y ~parecieron .~os delegados del interior 

*Existen varias formas de contr~tos dobles dependiendo de la 
fuente de trabajo, los rn4s comunes son los siguientes: 1) un 
actor estrella puede firtUar un contrato por nómina en deter
minada representaci6n, este contrato es el que apare~e ante 
la ANDA y el fisco, ya que por lo regular es una _peroepci6n 
m!nima, pero adem4s se realiza otro contrato por por~entaje 
de entradas que no va a aparecer ante el fisco y que en re~ 
lidad significa la mayor parte de la remuneración que perci 
be.el actor. Este t!po de contratos beneficia al actor pero 
Rnln lo pueden realizar los estelares.2) ene! otro extremo 
encontrarnos otro tipo de contrato doble como el de un actor 
de carpa que firma un contrato por el salario m1nimo ante su 
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de la República, apoyando a David Reynoso como la fuerza de 
t¿ ANDA en la provincia, 

Segfin Fernando de Ita " en este momente~ l.a ANDA · 
ya no esta n± dentro de los ·1!mites tolerados por los s!n
dicatos oficiales. Los contratos dobles para evadir cuotas 
sindicales e impuestos, l~ descarada corrupción que impera 
en "la farándula" la desorganizaci6n general y la falta de 
una mínima coherencia interna hacen de la ANDA un lastre 
para el mismo sistema"(6). 
ANDI(Asociaci6n Nacional de Interpretes). 

La ANDI se dedica a la protección de los derechos 
de interprete, (performanae Rights) en lo que a productos 
actorales""enlatados" se refiere como: películas videocass~ 
tes, discos fonográficos entre otros, cuando se utilizan en 
forma lucrativa, según la ley sobre el derecho del autor, 
el interprete tiene derecho a la regalía durante toda su vi 
da y 50 años despues de su muerte, despues de lo cual la obra 
pasa a formar parte del dominio público; dado que la ANDA y 
la ANDI tienen intereses comunes se han fusionado, y los ac
tores facultan a la ANDI para que los represente ante auto
ridades y usuarios a f!n de recabar en su nombre las canti9-
dades de tales derechos. 

En la actualidad el t9i de los interpretes pert~ 
necen a la ANDI y cobran sus derechos en base al trabajo a~ 
toral que realizaron y que se reproduce, en muchos casos los 
productores se convierten en los dueños absolutos del pro -
dueto artístico enlatado, como es el caso de radionovelas y 

doblajes, por lo que sus interpretes no reciben sus regalías 
patron para que aparesca ante la ANDA y el fisco y poder curn 
plir con los requisitos del sindicato, pero en alqunos casos 
este contrato no se cumple v el actor realiza un contrato ver 
bal con el empresario por un salario mucho menor. Este contra 
to doble va en perjuicio del actor. 

(6) FERNANDO DE ITA, "Los C6micos", Uno más Uno, 13 de octu 
bre de 19B01 p. 17. 
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STPC de la RM (secci6n extras). 
Esta secci6n del sindicato regula las relaciones 

obrero patronales incluyendo entre los primeros a los ex- .,. 
tras y stunt - men (hombres de piedra,acrobatas o dobles), 
cuando las necesidades de una producci6n cinematográfica lo 
requiera, regulando lo siguiente: 
1.- Contrataci6n de extras por dta o por semana. 
2.- Tabulaci6n salarial de acuerdo al vestuario que se le 

solicite al extra: 
a) vestido de fiesta 

b) traje de noche 
c) charro campero 
d) charro de lujo entre otros, 
3.- Convenio salarial por intervenci6n en acciones especiales. 
4.- Pago por llamado 
S.- Cotizaciones al sindicato. 

En muchos casos 1os extras no estan sindicalizados 
pero sin embargo dentro del sindicato existen 259 de base y 
200 transitorios, pero en algunas películas se requieren mi
l~s~ aan cuando este sindicalizado el extra, esta sujeto a 
la ~~lecci6n por parte der~~ jefes de grupo y los asisten
tes de direcci6n de una peltcula. 
4.2.2. Sindicato de Trabajadores y Artistas de Televisi6n y 

la Industria de la Radiodifusi6n.SITATIR. 
Los antecedentes del SITATIR Sindicato de Trabaj~ 

dores y Artistas de Televisi6n y la Industria de la Radiad! 
fusi6n son: El Sindicato de Trabajadores y Artistas de Tel! 
sitema Mexicano que aparecier.On . ...en 1955 que después se trans 
formarla en el Sindicato Industrial de Trabajadores y Artis
tas de Televisi6n en los años 60s agrupando a los trabajado_ 
r~s de latelevisi6n comercial, en todo momento este sindica
to corria el peligro de ser integrado a los sindicatos de a~ 
tuaci6n o de la industria cinematogr~fica, lo mismo sucedia 
con•el STIR Sindicato de Trabajadores de la Industria de la 
Radiodifusi6n. 
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En los años 70s al presentarse la escisi6n ANDA _ 

SAI el SITAT y el STIR se fusionaron en SITATIR y como tal 

pod1an contratar actores sin importar otra afilaci6n sindi
cal ya que dentro de sus estatutos s existe¡; la clausula de 

socio de paso, por ello pueden trabajar en la televisi6n co 
mercial los actores SAISTA.S a excepci6n del canal 13 que 

fue separado del SITATIR y se alineo con ANDA. 
4.2.3. Uni6n Nacional de Artistas y Propagandistas de México 
UNDA. 

La UNDA es una secci6n de la ANA (artistas no a
salariados) que a su vez pertenece a la CNOP(Confederaci6n 
Nacional de Organizaciones Populares), mas que un sindicato 

es una forma de control que ejerce el Estado corporativo m~ 
xicano sobre los actores de la v1a pública,· entre los que se 
incluye: payasos, magos, merolicos,vengtrilbcos, un vampiro, 

entre otros. 
La UNDA cobra a sus agremiados una cuota quincenal 

de$100.00 sin importar sus ingresos, que son d!ficilmente 
cuantificables y otorga a los mismos una credencial en la 
cual se especifica el t!po de trabajo que desarrollan, los 
productos que venden, el lugar donde pueden trabajar( de 
acuerdo a la municipalidad o regencia de la ciudad, según el 
caso) o derecho de piso, esto evit~ que sean leuantados ~or 
las policias locales. 

La otra prestaci6n es la supuesta libertad de tra 
bajo, ya ·que a nadie se le analiza su trabajo en calidad,.t~ · 
bien se tiene derecho individual .1aparte de servicio médico, 
en el D.D.F. la cl1nica "Gregario Salas". 

La UNDA tiene doce años de fundada junto con la 
ANA. Esta Oltima incluye desde organilleros hasta mariachis 
pasando por matabaristas, cantantes y fonom!micos entre otros, 
dado que la mayorpia de trabajadores de UNDA venden productos, 
desde un callicida hasta el secreto de la felicidad, estan su 
jetos a la iniciativa~Lvada como dependientes comerciales en 
el teatro de propaganda. 



138 

4. 3 SINDICATO DE ACTORES INDEPENDIENTES (SAI) • 
El SAI se inicia en 1977 como una escisi6n de la 

ANDA en la que algunos agremiados inconformes por los malos 
manejos de sus dirigentes, .al no poder depurar la ANDA dec.!_ 
den formar su propio sindicato que como asociaci6n civil 
trata de dar alternativas al trabajo actoral. 

El sindicato esta integrado por el sector intele~ 
tual de la actuaci6n en Mé:it~cQ,eh un principio incluyendo a 
todo t!po de actores tanto de cabaret como de cine,teatro y 
T.V., pero comola mayoría de las fuentes de trabajo estan 
controladas por la ANDA, muchos saistas desertaron, ~or n~ 
cesidad de su af iliaci6n al SAI y se reincorporar6n como me 
ritorios a ·1a ANDA. 

"El SAI se ha caracterizado por trazar una traye~ 
torta en permanente estado de crisis. Surgiendo en medio de 
las mas PlXY!l1isorias perspectivas. El SAI actualmente, es una 
dolorosa muestra mas de que el sindicalismo en nuestro país 
no llega a obtener atln frutos maduros"(?). 

Después de una larga lucha jurídica el SAI no ha 
obtenido su registro como sindicato pero de hecho se maneja 
como tal y las fuentes de trabajo a las que tiene acceso son: 
los teatros sin federación teatral, rl·deo cassets, cine in -
dependiente, cafes cantantes, televisión comercial en donde 
aparecen como socios de paso con cuota de transito en el SI 
TATIR, otra característica del SAI es que no descuentan las· 

·cuotas a los agremiados sino que estos voluntariamente la P! 
gan, tambien el EBo. contrata actores del SAI ya que este, 
con excepción del canal 13, no tiene exclusividad con ningun 
sindicato lo mismo sucede con fotonovela. 

Actualmente no se tiene el nt1mero total de agremi! 
dos. 

(7) HECTOR AZAR, Funciones Tgatrales, p.72. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

El trabajo actorql remunerado en M~xico se prese~ 

ta en tre$formas fundamentales: 11 El producido por el Est~ 
do,2) El producido por la Iniciativa Privada y 3) el produ
cido por los actores que venden su trabajo directamente al 

público. 
Los medios masivos de comunicación, La importa -~ 

ci6n constante de trabajo actoral transnacional, la disminu 

ci6n de la producci6n por parte del Estado y las crisis eco 
n6micas hacen que cada vez sea menor la demanda de trabajo 
actoral en nuestro pa{s. 

La mayoría del trabajo actoral es productivo,a 
excepci6n del que es patrocinado completamente por el Esta
do y algunas fuentes de trabajo actoral a domicilio y en la 
vía pública. Mientras que el trabajo actoral en los Medios 
masivos de comunicaci6n produce una plusvalía ampliada,en 
la v!a pública la plusvalía es cas! nula, ya que en esta c~ 
s1 nunca existe patr6n o intermediario entre el actor y el 

público. 
El uso de los medios masivos de comunicaci6n hace 

que un solo actor poeda ser reproducido en su im~gen y voz, 
millones de veces, lo que va en detrimiento de los miles ~e 
actores en desempleo, se da as! una forma de contrataci6n 
corta exclusiva y de poco acceso a los medios y por tanto 

al trabajo. 
El trabajo actoral es un trabajo eventual y a des 

tajo. 

El trabajo actoral que patrocina el Estado, aunque 
es remunerado, no es productivo, ya que en su distribuci6n 
no se maneja como mercancía con acumulaci6n de capital, sino 
como apoyo educativo y de legitimaci6n ideol6gica de su dis-
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curso que casi siempre carece de una pol!tica cultural coh! 

rente, la tendencia del Estado en el sexenio pasado, con 
respecto al trabajo actoral, ha cambiado; de productor y 
qistribuidor, a solo ser comprador y expendedor de funciones 
actorales a grupos ya autoproducidos, salvo pocas excepcio -
nes. 

En el Estado solo tienen trabajo seguro los bur& -
cratas del arte pero los actores·no, salvo raras excepciones, 
hay m4s funcionarios de la cultura que artistas ya que la m~ 
yor!a de los contratos a los actores son verbales y por tie~ 
po determinado, sin crear derechos como trabajadores. 

El Estado aprovecha el 12.5% del tiempo fiscal en 
los medios de comunicación propios de la I.P.; lanza al aire 
sus programas educativos y de hegemon!a pol!tica. 

El Estado, con respecto a la I.P. sufre un repli! 
gue e incluso cede su infraestructura teatral a la I.P. para 
que el trabajo actoral sea rentable y productivo, evitandose 
as! la erogación por concepto de producción. 

El trabajo actoral que produce la I.P. en la infr! 
estructura del Estado, en su mayor!a si es productivo, ya 

que se inserta dentro de los canales comerciales del mercado. 
Se puede decir que el sexenio pasado las relaciones 

entre el Estado y la I.P. con respecto al trabajo actoral son 
de cooperación y coproducción. 

La I.P. controla la gran mayor!a de la infrestruc·
tura de trabajo actoral en M@xico, encamina sus producciones 
directamente a obtener la m~yor_plusval!a posible. 

El trabajo actora1· qu~_produc~ la I.P. en su pro -
pia infraestructura y en la del Eetado, si produce plusval!a 
y acumulación de capital en forma amplia e incluso logra una 
constante expansión como dietent'~dor·,· de los médios. 

La gran mayor!a de los actores en M~xico trabajan 
para las compañias productoras de la I.P. 

Los grupos del llamado "teatro independiente, aOn 
cuando mantienen su discurso de representación como unaal -
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ternativa cultural e ideol6gica, no pueden sustraerse al 

mercado cafitalista. va sea oor la venta de funciones al Es 
tado o al pOblico directamente, y dado que no tienen acceso 

a los medios masivos de comunicaci6n, no pUeden competir en 
relaci6n a la penetraci6n cuantitativa de pOblico, al res -

pecto el Estado consiente sus .representaciones pero sin dar 

le acceso al gran pablico de la T.V. y el radio, aunque in
cluso llega a patrocinar funciones a estos grupos, como for 

ma de qqptaci6n al comprar y distribuir sus funciones. 
El actor que trabaja para los medios masivos ·de 

comunicaci6n es un instrumento de legitimaci6n para el Est~ 
do y un instrumento de enajenaci6n para el capital nacional 
y transnacional; El actor que tr~ba;afuera de ellos, en la 

mavor!a de los casos, solamente trata de sobrevivir,as! 
' .mientras que el actor de los medios es cons¡derado casi un 

~ios el actor fuera de ellos, es un subempl~ado, un lumpen. 
El sindicalismo actoral en el Estado es casi : 

inexistente, ya que el traba;o se desarrolla, en la mayor!a 
de los casos, en base a convenios verbales y contrato de 

tiempo determinado, reafirmando las características del ofi 
cio: trabajo eventual, a destajo, y jerarquizado. 

El sindicalismo actoral en la Iniciativa Privada, 

ANDA sufre graves contradicciones: 
1.- multiplicidad de patrones y contratos. 
2.- grandes diferencias en la tabulaci6n de salarios y de co

tiz~ciones por parte de los agremiados. 
3.- desconcentraci6n geogr~fica de los centros de trabajo~ 

·4.- gran movilidad de los agremiados de un centro de trabajo 
a otro. 

5.- falta de cotizaci6n por el desempleo constante. 
6.- alto indice de desempleo, ·dado el caracter eventual del 

trabajo. 
7.- frecuente corrupci6n :contratos dobles,declaraciones fal 

sas, entre otros. 
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En los dltimos años este sindicato ha venido a me 
nor, e incluso ha tenido que vender parte de su infraestruc 
tura, despue's de sufrir una escisi6n por las contr~ia-JeS: • 
antes mencionadas. 

El sindicalismo actoral independiente SAI, trata 
de sobrevivir en la obtención y creación de mayor cantidad 
de fuentes de trabajo que le han sido vedadas, tanto por el 
Estado como por su antagónica: lQ ANDA. 

Mas que un sindicato la UNDA (Unión Nacional de 
Artistas no Asalariados) es una forma de control pol!tico· • 
de subempleados que trabajan la actuaci6n en la v!a pdblica. 
Dado que en esta casi nunca existe un oatr6n. no existe si~ 
dicato, y la protección que otorga es stho contra las "fuer 
zas del orden", por "la libertad de trabajo", y el derecho 
de piso, aunque en épocas de cr!sis este trabajo en la v!a 
pablica es incontrolable ya que aumenta con el desempleo. 

La mayor!a de los actores en México son emp!ricos, 
aunque en los dltimos años tanto el Edo., la I.P., los sin
dicatos y algunas organizaciones han instalado sendos, cen -
tras de preparación actoral, en los que se trata de crear 
cuadros de actores que respondan a sus intereses, a sus con 
cepciones estéticas, a su discurso pol!tico y a sus siste -
mas de· ideas. 
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ENTREVISTADOS EN ORDEN ALFABETICO 

JULIO Y AGOSTO 

MEXlCO; D;f; 

1983 

AULESTIA,.DE ALBA,PATRICIA Ex.Directora de Actividades Socia 

les y culturales del Fondo Nacio

nal para las Actividades Sociales 

en el Distrito Federal. 

AZAR,HECTOR 

BERRY,JORGE 

Director del C~ntro de ;.irte Dráma 
tico Asociaci6n Civil. 

1 

Coordinador del Departamento de 
Actividades Artísticas del Insti
tuto Mexicano del Seguro Social. 

BETANCURT,FERNANDO Integrante del Teatro Taller Teca 

lote 

CABALLERO,.CARDENAS,JOSE LUIS Director del Departamento InteE_ 
nacional y Asesor Jurídico del 
Derecho de Autor de la Sociedad 

de Autores y Compositores." 

CARRION,RICARDO 

GALARZA,HUGO 

Secretario de Estadisticas y Admi

nistraci6n de la Asociaci6n Nacio
nal de Actores. 

Coordinador General del Teatro Es
tudiantil de la Universidad Nacio
nal Autonoma de M6xico. 
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ILIZALITURRI,,MIGUEL (Miguel.Corcega) Secretario de Honor y 
Justicia del Sindicato 

MARTINEZ,TAMAYO,MARIA ELENA 

SOSA,LUZ MARIA 

TORRES,ANDRES 

Y~EZ,FERNANDO 

de Actores Independientes. 

Jefe de Espectáculos en 
provincia del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 

Subdirectora de la Revis
ta Cine Compendio. 

Director de la Coordina -
ci6n de Teatros del Inst~ 
tuto Mexicano del Seguro 
Social. 

Coordinador General del. 
grupo el Galp6n. 
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G L O S A R 1 O D E SIGLAS 

ANA 

ANDA 

A N D I 
BORUCOUSA -

e AD A c 
C E T 

C I M E X 
C L E T A 

C N O P 
C N T. 

CONACINE 
C R E A 

CSSPBF 

C T M 
C U T 

D O F 

D G C P 

D T E 

E A T 

F I C 

RlNAPAS 
F S T S E 

I M S S 
IN B A 
I p 

I P N 

ARTIS~AS NO ASALARIADOS 

ASOCIACION NACIONAL DE ACTORES 

ASOCIACION NACIONAL DE INTERPRETES 

BODEGAS RURALES CONASUPO SOCIEDAD ANONIMA 
CENTRO DE ARTE DRAMATICO ASOCIACIACION CIVIL 

CENTRO DE EXPERIMENTACION TEATRAL 

CINE MEXICANO 
CENTRO LIBRE DE EXPERIMENTACION TEATRAL Y ARTISTICA 

CONFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES 

COMPANIA NACIONAL DE TEATRO 

CORPORACION NACIONAL CINEMATOGRAFICA S.A DE C.V. 

CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS PARA LA ATENCION DE LA 
JUVENTUD 

CENTROS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR 

CONFEDERACION DE TRABAJADORES MEXICANOS 

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

DIRECCION GENERAL DE CULTURAS POPULARES 
DIRECCION DE TELEVISION EDUCATIVA 

ESCUELA DE ARTE TEATRAL 

FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO 

FONDO NACIONAL PARA LAS ACTIVIDADES SOCIALES 
FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO . 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 

INICIATIVA PRIYADA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

I
0

S S S TE INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 

PELMEJ< 
P R'I 

PELICULAS MEXICANAS 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 



PRO Nrul'l'l!: 

PRO TEA 

P S U M 

P U M 

R T C 

S A I 
S E P 
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PRODUCTORA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION 

ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE TEATRO 

PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO MEXICANO 

PAYASOS UNIDOS DE MONTERREY 

RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA 

SINDICATO DE ACTORES INDEPENDIENTES 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

S E T A N D A SINDICATO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA ANDA 

S I A T 

SI TA T 

s N T E 

s T I c 

s T p c 

T c oc 
T D N 

TELEVISI\ 

T R M 

T V 

U A M 

U DE T 

UN A M 

U N D A 

U V 

I R 

de 

SINDICATO INDUSTRIAL DE ARTISTAS DE TELEVISION 

SINDICATO DE TRABAJADORES Y ARTISTAS DE TELEVISION 
E INDUSTRIA DE RADIODIFUSION 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA CINEMATO
GRAFICA 

¡ 

la R M SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PRODUCCION 
CINEMATOGRAFICA DE LA REPUBLICA MEXICANA 

TEATRO CONASUPO DE ORIENTACION CAMPESINA 

TEATRO DE LA NACION 

TELEVISION SOCIEDAD ANONIMA 

TELEVISION DE LA REPUBLICA MEXICANA 

TELEVISION 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

UNIDAD DE TELEVISION EDUCATIVA Y CULTURAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

UNION NACIONAL DE ARTISTAS NO ASALARIADOS 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
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