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No. basta con reclamar del teatro 

tan solo conocimientos, revelado 

ras reproducciones de la reali-

dad. Nuestro teatro debe desper-

tar el gusto en el conocimiento, 

debe organizar el placer en la - 

transformaci6n de la realidad. -

Nuestros espectadores no solamen 

te tienen que escuchar de qué mo' 

do se libera al Prometeo encade-

nado, sino que también deben - - 

ejercitarse en el placer de libe 
rarlo. Todos los gustos y pla- -

cenes de los inventores y descu-

bridores, todos los sentimientos 

de triunfio- que experimenta el li 

bertador, tienen que ser enseña-

dos por nuestro teatro. 

Bertolt Brecht. 

La Política en el Teatro. 

1953. 



INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo, es mostrar al chicano por 

medio de su teatro como un ser social y a la vez aprender de su 

experiencia la "que nos enseña cómo es que en esta lucha, las -

raíces de la cultura de nuestra América, son armas invencibles-

para encontrar la identidad en base a valores auténticos, y así 

llegar a la unidad indispensable para la victoria". (1). 

El Teatro Chicano en los Estados Unidos de nuestros--

días, es y seguirá siendo una denuncia constante, un teatro que 

rompe con todo lo tradicional a través de su repertorio y de --

las técnicas que se basan principalmente en la Comedia del Arte.  

El teatro, para el chicano, es un arma de lucha y pun-

to de partida para el rescate de su propia identidad. 

El chicano se ha dado cuenta de su origen y se siente-

orgulloso de decir que es "raza", que es pueblo. Siente urgen--

cia de vivir con dighidad humana. Quiere ser él, quiere recha--

zar de una vez y para siempre, el estereotipo en que lo han en-

casillado la televisión, el cine, la literatura, la prensa y la 

historia. 

Con las constantes arriba mencionadas encontramos-  el 

teatro chicano, alegre y tenaz, con su mensaje directo a través 

de la palabra frontal. Con sus expresiones bilingües, recorriera 

do y escenificando como juglares modernos, a todo lo largo y lo 

ancho de los Estados Unidos incluyendo a México y algunos pai—

ses de Europa. 

Ningen pueblo que se diga defensor de la libertad de--

be ignorar la lucha chicana, y menos aquéllos que, preocupados-

por la liberación, tienen la tarea de crear una nueva sociedad-

más justa y libre. 
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¿QUIEN ES EL CHICANO? 

El término chicano se ha venido usando por generacio--

nes en el Suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Dentro de este término se incluyen: 

a). Los trabajadores migratorios mexicanos que por una 

o varias razones radican en territorio estadounidense. 

b) Los ciudadanos norteamericanos, nacidos y educados-

en los Estados Unidos y que son de ascendencia mexicana. 

Antes de los años sesentas, las personas de origen me-

xicano, preferían llamarse españoles o méxico-americanos. Los - 

primeros negaban su herencia mexicana, mientras que los segun--

dos luchaban exactamente por los mismos derechos que la socie-

dad dominante y querían ser considerados como una parte de la -

sociedad norteamericana. Con la creciente ola de injusticias --

sociales cometidas en contra de los méxico-americanos, los inte 

grantes más jóvenes de esta minoría en los Estados Unidos, ya -

no estuvieron de acuerdo en que se les etiquetara con este tér-

mino. De esta manera la palabra "chicano" llegó a ser de uso --

popular. El chicano no era español, tampoco norteamericano; era 

más bien el resultado de la fusión de ambas culturas y represen 

taba el hecho de no ser mexicano ni norteamericano en el senti-

do convencional de este ultimo gentilicio. El chicano ha decidí 

do luchar por conservar su identidad a través de la política, -

la literatura y el arte, en esta última expresión, con el tea--

tro. 

*- Por"suroeste"se entiende los territorios mexicanos conquista 

dos por los EstadosUnidos en 1836 y 1847. 



ETIMOLOGIA DE LA PALABRA "CHICANO" 

En realidad, se desconoce el verdadero origen de la --

palabra "CHICANO". Pero según se sabe, la primera vez que se le 

vio impresa fue en un cuento de Mario Suárez, titulado "EL HOYO; 

publicado en el Arizona Quarterly. (2). El autor nos describe - 

un barrio de Tucson Arizona donde sus "inhabitants are chica--

nos whoraise hell on Saturday night, I listen to Padre Estanis-

lao on Sunday morning, and raise more heli on Sunday night. Whi 

le the term "CHICANO is the short way of saying mexican, it is-

the long way referring tc everybody". (3). 

A pesar de esta fuente más o menos seria, no existe 

una derivación exacta de "Chicano" y los supuestos orígenes son 

varios. Algunos dicen que la palabra chicano viene de "chinaco", 

palabra usada por los franceses, específicamente para referir--

se a los mexicanos. (4). Asimismo se afirma que proviene de las 

palabras "chicas patas", término que se use para etiquetar a --

los mexicanos que cruzaban la frontera de El Paso Texas, contra 

ríos a los "big feet" de los anglos. (5) Se atribuye también 

que chicano viene de "chichimeca" (6) James Kelso dice": the 

exact etimology of "chicano" is unknown. One theory, however, -

is that the term is a composite of the words Chihuahua and Mexi 

cano" (7). 

Continuando con las sugerencias, este término es un de 

rivado de las palabras "Chihuahua y Texano (Chi+xano=chicano):--

(8) . 
El profesor Philip D. Ortega,Catedrático de la Univer-

sidad de Texas en el Paso, hace su aportación al respecto y - -

atribuye un origen nahuatl a la palabra chicano, segGn el ".... 

los indígenas pronunciaban mexicano como ME-SHI-CA-NOH" (9). 

Para concluir este apartado, agregaré dos teorías más 

."... chicano es el resultado de la unión de la palabra "chi--

co" y el sufijo "ano" (10). Así se enfatiza la conducta del me 

xico-americano, actitud muy parecida a la de un adolescente. 

Edward SimmenE arroja mls luz sobre el asunto al de- 



cir: "Perhaps, in this sence, Chicano is related to chicazo, - 

meaning ipoorly educated young man who aimlessly,,aa a vaga---

bond, roams the streets!", (11). 

De esta manera espero haber aclarado un poco, este-

término tan oscuro y difícil de enteder. Las posiciones y teo-

rías citadas. si  no logran el objetivo de definir esta palabra, 

al menos parecen ser I6gicas y tener la posibilidad de encon-

trar algún día el verdadero significado de la misma. 



CARACTERISTICAS' 'GENERALES' DEL' CHICANO 

Los Estados Unidos de Norteamérica se han distinguido 

de otros países por el arribo constante de minorías a su terri 

torio. Entendemos en esta Tesis como minoría a un grupo de per 

donas a quiénes a causa de su herencia racial, lingüística, o-

religiosa; se les aísla del grupo políticamente dominante y no 

se les permite integrarse a la comunidad nacional más que a ex 

pensas de su identidad. 

A diferencia de los europeos, orientales, negros y 

puertorriqueños, los chicanos tienen que enfrentarse a una si-

tuación, muy particular. La razón de esta diferencia, radica -

en que el proceso de asentamiento de esta minoría fue otro; --

los chicanos, o mejor dicho sus antepasados, fueron los pione-

ros que poblaron las zonas que actualmente habitan. No llega--

ron y se establecieron en un país ya construido; sino que fue-

ron invadidos y asimilados en circunstancias históricas muy --

diferentes a las de otros grupos étnicos. 

Desde luego que este criterio es aplicable a los habi 

tantes de los siguientes Estados: California, Texas, Nuevo Mé-

xico, Colorado, Arizona, Utah y Nevada. En la etapa previa a -

1848, fecha en que con la firma del tratado de Guadalupe Hidal 

go, se inicia el nacimiento de esta minoría como tal., poste-'-

riormente la constante inmigración de los braceros ha venido -

aumentando el volumen de este grupo marginado. 

México-americano, anglo-hispano, latino, chicano, etc., 

son algunos de los términos usados para designar a este nCcleo 

empleando como criterio distintivo su grado étnico de asimila-

ción a la sociedad norteamericana. Estos términos van mas allá 

de su significado etimológico, ya que es un nacido del mismo -

grupo y que indica pertenencia a un sector definido en térmi--

nos étnicos y culturales así como la exaltación de los rasgos-

peculiares al mismo como son raza, lengua y tradición hist6rd-
ca, 
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CAPITULO ' 

MARCO IIISTORICO 

La historia chicana es el resultado de la fusión de -

dos culturas: La española y la anglosajona. 

La llamada minoría. México-americana o chicana, al --

igual que la indígena, fue anexada por conquista al resto de -

la sociedad americana, as/ pues, sus orígenes hist6ricos son -

muy anteriores al surgimiento de la hoy poderosa nación norte-

americana. 

COLONIZACION (1600-1800). 

Este período se distingue por sus "características es 

quemáticas claramente reconocibles aunque específicamente va--

riabled' de manera local. Primero, "algunos colonos indo-mesti 

zo-mulatos de clase media y baja de la sociedad de las regio--

nes perifericas del norte de la Nueva España establecieron ran 

chos y pueblos" en lo que actualmente conocemos como los esta-

dos de Texas, Nuevo México, Colorado, Arizona, California y Ne 

vada, Segundo, Esta "fué una época de aclimatación, formaci6n-

y elaboración" ya que la vida era muy dura; definitivamente un 
reto a la resistencia, al valor y a la capacidad de trabajar -

sin descanso. Tercero, "Durante esta época la población aumen-

t6 y el territorio colonizado se extendió". Cuarto, Se realiz6 

un"proceso de asimilación y de transculturaci6n en el cual se-

incorporaron ciertas tribus indígenas de la región" (1). Este fue 

el período, ademásten que las relaciones con México fueron más 

estrechas. 

Finalmente cabe mencionar; que las más importantes co 

ionizaciones fueron las hechas por Juan de Oñate y el Padre Ki 

no en Arizona, y por Fray Junípero Serra en California, donde-

fundaron las ciudades de Los Angeles y San José. Estas misio—

nes llegaron a su mayor avilco a finales del siglo XVII y prin 
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cipios del XVIII. 

 

  

MEXICO INDEPENDIENTE. 

 

 

Después de la guerra de independencia y como conse--- 

cuencia de la misma, surge México como joven nación indepen- -

diente. Este período se caracteriza por una situación sumamen-

te crítica en la que la inestabilidad social, política y econó 

mica producía continuos cambios de gobierno. 

Al mismo tiempo en el norte de México, Texas, rica --

provincia, se encontraba prácticamente despoblada, por lo que-

fue víctima de innumerables invasiones de los colonizadores --

americanos; por otro lado,.Santa Anna al adueñarse del poder -

trajo funestas consecuencias para el país. 

A raíz de la lucha de independencia de nuestro país,-

grandes estragos se hicieron presentes en el suroeste de los - 

Estados Unidos. En los poblados de estos territorios se desa--

rrollaron varias ideologías que reflejaban las grandes líneas-

del liberalismo y del partido conservador de México. 

El modo de vida de estas regiones adquirió sus pro- - 

pias.características y se hicieron más evidentes las distintas 

clases sociales. Durante este período se inició el comercio a-

través de la ruta de Santa Fe y de la del pacífico. Se estable 

cieron las primeras colonias anglosajonas en las provincias de 

Texas, este hecho determinó hasta cierto punto el surgimiento-

de una situación conflictiva puesto que inevitablemente los me 

xicanos llegaron a un enfrentamiento, aunque éste no alcanzó -

en esta época las proporciones desmesuradas a las cuales más -

tarde llegaría: 

En esta época las fuerzas generadas en las colonias-
de la costa oriental y por los acontecimientos inter-
nacionales hicieron de la región que hoy es el suroes 
te de los Estados Unidos una zona de choques y campe: 
tencia, se agudizó la conciencia de las potencialida-
des de la rern en los Estados Unidos y tuvieron lu-
gar los primeros contactos interótnicos (2). 



LA GUERRA DE TEXAS 

En todo el territorio mexicano la polémica mayor era --

sin duda el asunto relacionado con la estructura y base étnica 

que debía tener la forma de organización del Estado. Aunado a-

esto, se agudizaban los problemas administrativos resultantes-

del cambio del estado de colonia a estado independiente, que -

se reflejó en el suroeste de los Estados Unidos. 

Por otra parte, hizo su aparición en la región el pro - 

blema de los angloamericanos. El año de 1836, Texas se declara 

independiente de México y permanece así durante un lapso de --

diez años. El primero de marzo de 1845 los Estados Unidos deci 

den anexarlo, y nueve meses después, para ser más exactos, en-

diciembre del mismo año, "Texas es declarado Estado incorpora-

do" (3) para agravar aten más la situación, el presidente Polk-

ordena invadir el territorio mexicano en marzo de 1846, un mes 

después se acusarla a las fuerzas mexicanas de haber agredido-

a las fuerzas "Yankees" otro mes más tarde, mayo 11, el congre 

so de los Estados Unidos declara un estado de guerra contra Mé 

xico. Dos días después "Polk, declara oficialmente la guerra -

a México" (4). 

El Antropólogo Mexicano Gilberto López y Rivas, afirma-

que: 

México perdió la guerra por algunas desventajas: El de-
sarrollo económico de los Estados Unidos le permitió en 
tronar y armar debidamente a su ejércitortmejéimitopor 
fesinnal y además con arrmarieftc) mderno. En =traste nuestro país 
no tenla un ejército bien integrado y ya no se diga de-
su instrucción y la efectividad de sus anticuadas armas. 
Otra de sus desventajas era la serie de problemas nacio 
les a los que se les consideró de más importancia, des- 
cuidando así el entrenamiento de sus guerreros. (5). 

Con el tratado de Guadalupe Hidalgo la guerra entre Mé-

xico y los Estados Unidos llegó a su fin, quedando formalmen—

te establecida la frontera de Texas en el Río Bravo; pero a pe 

sar de esto Ics problemas parecían seguir. El famoso tratado 

9 
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no contribuyó a solucionar el gran problema étnico. Los prejui-

cios tan arraigados distanciaban a los angloamericanos de los - 

mexicanos y víctimas de esta posibilidad se hallaban los mexica 

nos-texanos. A pesar de las cláusulas de este tratado, el cual-

les garantizaba su libertad, sus propiedades y el libre ejercí-

cio de su religión, siguieron sufriendo los efectos de dichos 

prejuicios. (6). 

Además este documento especifica que: Todo ciudadano me-

xicano residente en el territorio anexado a Estados Unidos se -

convertirá en ciudadano estadounidense, con todos los derechos-

de éstos, siempre y cuando no abandonara el territorio en el --

término de un año. Pero todo esto, al igual que otras cosas no-

pasaron de ser letra escrita, pues los mexicanos que permanecie 

ron allí serían ciudadanos estadounidenses sólo nominalmente --

sin recibir de manera efectiva los beneficios que debía repor-

tarles su nueva situación. Posiblemente, en el mejor de los ca-

sos, de haberse cumplido este tratado, ya no estrictamente sino 

de manera aproximada, hubieran sido como hoy se les llama: ciu-

dadanos de segunda clase*. 

* Término utilizado por algunos historiadores chicanos para mar 

car diferencias, entre el ciudadano norteamericano de ascen—

dencia mexicana y el ciudadano norteamericano de ascendencia-
anglosajona. 



L1. 

EL SIGLO XX 

Nuestro siglo ha significado para los Estados Unidos-

el despegue definitivo hacia el régimen productivo capitalista 

y tecnócrata. Una vez cumplidas sus exigencias territoriales y 

económicas, por medio de la anexión, la economía nacional se -

encaminó de lleno a la explotación en gran escala de los recur 

sos de su vasto territorio. 

En el caso específico del suroeste de los Estados Uni 

dos pueden considerarse tres principales fuentes transformado-

ras de la economía durante el presente siglo: 

a) La tecnología agrícola que desplazó a la ganade--

ría como fuente principal de riqueza y de trabajo. Las frecuen 

tes sequías hicieron que se establecieran sistemas de riego a-

lo largo de la región; con la agricultura de irrigación aumen-

tó la demanda de mano de obra así como la extensión de las - - 

areas de cultivo, en especial las de algodón, y es en este mo-

mento cuando se inició el movimiento migratorio de los ciuda--

danos mexicanos en calidad de braceros o trabajadores agríco-

las temporales, quienes forman la inmensa mayoría de mano de -

obra, en las labores del campo en condiciones sanitarias y la-

borales infrahumanas. 

Este flujo de trabajadores migratorios se ha visto in 

terrumpido en diversas ocasiones, sin haber cesado nunca por--

completo; se calcula, de acuerdo con los datos más recientes,-

que "En el ario de 1974, inmigraron a Estados Unidos 71 mil me-

xicanos" (7), ya sea legal o ilegalmente. 

Al igual que la agricultura, la construcción de ferro 

carriles, la cual recibió mayor impulso a principios del siglo, 

precisó de mucha mano de obra barata, prevista desde luego por 

los mexicanos. 

b) Esta fuente se caracteriza por el uso de las tie--

rras públicas en el suroeste, preferentemente en Nuevo México, 

a raíz del otorgamiento de tiorra,.% a compañías ferroviarias y- 



parques nacionales. Las pequeñas comunidades M6.111co-americanas 

se vieron despojadas de sus tierras de pastoreo. 

c) Como tercera fuerza encontramos el conflicto re--

sultante de las tensiones sociales, provocadas a su vez por la 

inestabilidad política por la que atravesaba México. 

La ambivalente situación de los m6xico-americanos hi-

zo que los conflictos se agudizaran y se gestaran numerosa s --

huelgas y motines. Los mexicanos eran básicos para la economía 

nacional ya que constituían el grueso de la mano de obra, pe-

ro no por ello se les concedía igualdad politica, se les negó-

por el contrario todo derecho de expresión. 

1 



13 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

El Mexicano-norteamericano no podía quedar al margen-

de esta situación, La Primera Guerra Mundial:  bien o mal tuvo-

que ser participe. Por fortuna esta participación le fue favo-

rable ya que la industria bélica comenzó a brindarle nuevas - 

oportunidades, incluso dentro de los trabajos especializados,-

substituyendo vacantes dejadas por los soldados en batalla. 

Al ir abandonando el méxico-americano sus acostumbra--

das ocupaciones agrícolas da principio un proceso importante:-

La urbanización; pero el campo no desapareció y algunos ba - 

rrios se vieron ligeramente afectados por dicho fenómeno. Este 

proceso de emigración del campo a la ciudad, aun se sigue dan-

do a ritmo considerable, segdn datos estadísticos "Para 1960 - 

un 69% de méxico-americanos se encontraban establecidos en ciu 

dades".(8). 
Aquellos que no se sintieron atraídos por las zonas ur 

banas y continuaron sus labores en el campo, también se bene-

ficiaron con la primera guerra mundial; la demanda de algodón-

aumentó y como consecuencia la necesidad de mano de obra. 

La relativa mejoría que habla logrado el méxico-ameri-

cano gracias a la primera guerra mundial y sus consecuencias,-

se vio truncada,de pronto, por una grave crisis económica nun-

ca antes padecida por los Estados Unidos de Norteamérica la -
depresión de 1929 (9). 

Todo trabajador asalariado fue afectado seriamente; pe 

ro la situación del mexicano era apremiante al no contar con 
ninguna asistencia pdblica. 

Las ciudades no podían o no querían brindarles ayuda,-
los rendimientos en la agricultura eran tan bajos durante la de 
presión que la cantidad de trabajo y los salarios iban cada 
vez más en descenso. La repatriación de los mexicanos que se -

encontraban en calidad de migratorios fuó la solución adoptada. 

por el gobierno do los Estados Unidos: 
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Se adoptó una política de "restricci6n administrativa" 
Al imponer sencillamente la observancia forzosa de .re-
glamentos existentes de imigraci6n con la ayuda y coo-
peraci6n del gobierno mexicano. De este modo, el movi-
miento'de inmigrantes mexicanos ligado con el norte --
ces6 virtualmente en 1930 y, en los años de la depre--
si6n, unos sesenta y cinco mil inmigrantes mexicanos--
fueron repatriados, algunos voluntariamente; otros con 
la ayuda del gobierno' mexicano, algunos sumariamente -
enviados de regreso a México por organizadores de ayu-
da de este país (10). 
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LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, se pro 

dujeron tres acontecimientos importantes: 

1.- Nuevamente fue necesario el reclutamiento de tra- 

bajadores mexicanos. 	El gobierno de México trató de asegurar 

mejores condiciones de trabajo para los suyos. 

Las relaciones internas de la familia chicana, la - - 

cual se caracterizaba por una compacta unidad, se vio afectada. 

La desintegración empezó a darse cuando sus miembros-

tuvieron que ir a trabajar a los campos y fábricas. 

2,- Por las exigencias de esta guerras los chicanos - 

tuvieron oportunidades de trabajo dentro y fuera del ejército-

además, les fue permitido capacitarse técnicamente, lo que les 

permitió un ingreso automático al mercado del trabajo como ele 

mentos>calificados. 

3.- Con la Segunda Guerra Mundial .  se  aceleró el pro-

ceso de urbanización, es entonces también cuando surge el ferió 

meno social llamado pachuquismo.**  

A partir de la post-guerra hasta nuestros días, los -

chicanos iniciaron un proceso de concientización. Desde enton-

ces, los hechos históricos y sus problemas cotidianos los han-

unificado en una sólida entidad racial separada en un grupo -

étnico con su propia cultura los chicanos tienen como meta -

transformarse en un estrato plenamente identificable dentro de 

** Grupos o pandillas de jóvenes unidos ante la hostilidad-

de la policía de Los Angeles California.para mayor infor-

mación al respecto, vease el apartado "El Origen del Pa--

chuquísmou  en: Al norte de México.  páa. 287. 
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una sociedad que los oprime, quieren definitivamente ocupar el 

lugar que histórica y legalmente les corresponde. 

Todas estas circunstancias por las que han tenido que 

pasar, directa o indirectamentergeneraron el movimiento chica-

no. Este movimiento viene a ser el resultado de todos sus ante. 

riores intentos de organización. 
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EL MOVIMIENTO CHICANO 1965 ... 

El movimiento social de protesta entraño una radical evo-

lución de la comunidad chicana: 

La ideología del chicanismo incluye una definición de la 
actividad política... esta manera de pensar fue posible-
solamente a una nueva generación de jóvenes mexicanos y-
anglizados; es decir, asimilados con menos cargas socia-
les y restricciones de clase que sus mayores, cuya educa 
ción los había expuesto a nuevas ideas. (11). 

Este fenómeno es muy heterógeneo, está constituido por - 
• 

un conjunto de diversos submovimientos y organizadores que re--

flejan a su vez la heterogeneidad y la diversidad de los mexica 

nos en Norteamérica"... Sus componentes tienen diferentes metas 

y fines. Los propósitos varían desde las formas tradicionales -

de protesta hasta metas más radicales. La fuerza dinámica del - 

movimiento es su ideología: el chicanismo" (12). 

El mayor enfoque del chicanismo se concentra en las expe 

riencias de la vida del mexicano en los Estados Unidos: 

Desafía el sistema de creencias de la sociedad mayorita-
ria, pero a la vez trata de reconstruir una nueva imagen 
del mexicoemericano. Los chicanos parten de la premisa -
de que al igual que los negros y los indígenas norteamé-
ricanos los mexicanos viven en los Estados Unidos como -
gente conquistada; esta idea les permite explicar la evo 
lución del chicano como esencialmente conflictiva. (13)7 

Dentro de la lucha chicana se han dado varios movimien-

tos, pero sólo mencionaremos a los tres considerados como los - 

más importantes, sobre todo en sus inicios, por la gran movili-

zación masiva que lograron debido a sus formas de organización-

y tácticas novedosas, estos fueron: 

1.- Alianza Federal de Pueblos Libres 	1963. 

2.- Sindicato de Trabajadores Agrícolas 	1966. 
Unidos. 

3.- Cruzada para la Justicia 
	

1969. (14) 

Al mencionar estos tres movimientos en orden crono16 



giro no pueden omitirse los nombres de sus liderese  hombres ca 

rismáticos y decididos: Rejos Tijerina, Clsar Chi vezr  y Corky-

Gonzáles respectivamente. 

Los defensores del chicanismo esperan como resultado 

de su lucha: 

Reconstruir el concepto que tienen los mexicanos-nortes 
mericanos de ellos mismos por medio de apelaciones al 
orgullo, a la historia coman, a la cultura y a la raza". 
El chicanismo trata de lograr una nueva definición de--
la identidad del mexicano, no en vista de clases, gene-
raciones, ni lugares de residencia; sino con fundamento 
en una experiencia única, compartida durante la vida en 
los Estados Unidos. Esto significa que los llamamientos 
para ejercer la acción política, lograr el progreso eco 
n6mico y alcanzar una reorientaci6n de la identidad cty 
tural, se refiere a la historia comdn, a la cultura y - 
los antecedentes étnicos de la raza (15). 

Finalmente puede decirse: 

Concibiendo el Movimiento Chicano como un movimiento de 
protesta podemos considerar la existencia de diversos - 
submovimientos dentro del mismo, todos los cuales, sin-
embargo, pueden considerarse como expresiones del.mismo 
descontento o como Lewis lo pone en su análisis de la -
Protesta Negra: todos comparten un mismo núcleo motiva-
cional. "El deseo de liberarse de las circunstancias --
que los oprimen y el concomitante anhelo de una igual--
dad económica, politica y social". (16) 
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' CAPITULO ' II 

EL TEATRO CHICANO 

El teatro chicano, campesino y transhumante, se debe 

de entender como lo que es: un resultado de todas las condicio 

nes subjetivas y objetivas a las que ha tenido que sobrevivir-

este pueblo en su propia tierra, desde que quedó sometido a --

raíz de las guerras de Texas y la de 1847. 

El teatro chicano, es el fruto de la intensa.y perma 

vente ludha social de la "raza". Nació de los campesinos que - 

siguen Siendo campesinos, de los trabajadores que siguen sien-

do trabajadores, de los rebeldes que siguen siendo rebeldes, - 

de los hombres que siguen luchando todo el tiempo para no de--

jar de ser humanos y convertirse en objetos. Esto es el rena--

cimiento de un pueblo. 

En el año de 1965, nace el teatro chicano propiamen-

te dicho en el Valle de San Joaquín, durante la huelga de los-

campesinos cuyo líder es Casar Chávez. Un segundo hombre no me 

nos importante, llamado Luis Valdez, crea los "actos" como ins 

trumento para convencer, luchar, difundir ideas y divertir a -

los miembros del "Sindicato de Trabajadores Agrícolas", en los 

largos y difíciles momentos de la huelga. La importancia de es 

te tipo de teatro como forma expresiva se hace evidente y em--

piezan a surgir grupos de todo el país norteamericano. 

Con la guía de Luis Valdez nace un teatro lleno de -

originalidad y fuerza. El Teatro Chicano tiene una caracterís-

tica muy peculiar:" la de lograr finos inmediatos, transforma—

ción de la realidad circundante, cambios en el póblico y en --

sus actores, mejora en el contexto social". (1). 

Así con las manifestaciones frecuentes y las repre-

sentaciones en las calles, lograr llamar la atención de algu-

nos diarios de renombre, surge entonces pdblicamente el proble 

ma de la población de origen mexicano en los Estados Unidos. 

Al teatro le tocó ser detonador: 

En la larga historia de discriminación y miseria de- 

21 
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"una minoría entrampada en una ciénega de alineaci6n-
y provocaciones, atada a un destino peor, en muchos- 
aspectós, que el de los negros. Este ha sido hasta -
hace muy poco uno de los secretos mejor guardados --
de los Estados Unidos (2). 

Afortunadamente, con el surgimiento de esta eferves-

cencia teatral, el movimiento chicano ha cobrado mayor fuerza. 

A traves del teatro como medio de organizaci6n y co-

mo consecuencia de la politizaci6n, "la raza" ha logrado mejo—

ras muy importante én el campo de la educaci6n, la salud, el -

empleo y, la vivienda. Todo esto no hay, que verlo como un logro 

fácil, sino estrictamente todo lo contrario: 

Nuestro.pueblo no es "una minoría que despierta de - 
pronto" después de haber dormido durante los últimos 
200 años, como algunos autores han afirmado reciente 
mente. Siempre hemos sido un pueblo orgulloso y com:: 
bativo que ha luchado todos los dtas por mantener --
nuestra dignidad en una nación que nos ha explotado-
y ultrajado. (3). 

Por esta razón al teatro chicano no se le puede ne--

gar su importancia, pese a quienes lo han criticado, el teatro 

ha sobrevivido, y seguramente sobrevivirá. 

A través de este medio de expresión tan eficiente, 

utilizado en todos los tiempos, el pueblo chicano ha podido --

decirle al mundo: de sus alegrías y sus tristezas, de sus lo--

gros y sus objetivos. Gracias al teatro y a su toma de concien 

cia, los chicanos han podido protestar y exigir lo que histdri 

camente les corresponde. Han dejado de ser un pueblo sin voz,-

desde el primer instante en que decidieron tomar al teatro co-

mo instrumento de cambio. 

El Teatro Chicano se nutre de las raíces culturales:-

de sus antepasados y va sembrando semillas de liberad6n por -

todos los rumbos donde cruza, se propone cosechar en el futuro 

la victoria para "la raza". Se nutre también de su problemáti-

ca diaria muestra en escena los problemas inmediatos de su rea-

lidad. 

Todos sus personajes son arquetipos, por esta razón-

siempre vemos aparecer en el escenario al soldado, campesino,- 
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patrón, esquirol, obrero, pachuco, etc. 

La organización TENAZ, se ha fijado como meta, crear-

"una alternativa humana y revolucionaria del teatro comercial - 

y de los medios masivos". (4). 

El teatro para el chicano, es un arma ideológica la 

cual trasciende muchísimo más allá de lo meramente estético: 

Como anima observación, es importante subrayar que - 
los modos expresivos del teatro chicano son una rama-
desgajada del árbol de nuestra tradición. Vemos a --
los chicanos redescubrir un lenguaje que perteneció-
a la carpa, un modo de comportamiento escénico, una-
dramaturgia eficaz, de acabado tosco y sencillo, que-
habría encantado a Brech. (5). 

Cuando nos preguntamos ¿Cómo es este teatro? es inevi 

table citar las palabras de Valdez: 	el teatro es bello, -- 

rascuahi, humano, cósmico, profundo, amplio, trágico, cómico - 

como la vida de la Raza". (6). 

Algunos críticos han opinado al respecto muy superfi-

cialmente al decir que el teatro chicano, es simple, sin atrac-

tivo y hasta vulgar; el error de este tipo de juicios se debe - 

a que lo comparan y juzgan dentro de los viejos moldes del tea-

tro tradicional. Lo sencillo, econ6mico y concreto de este tea-
tro, no debe de verse como resultado de un descuido; sino como-

algo que responde a un propósito deliberado: 

El carácter distintivo del teatro chicano radica en--
que parece "carente de arte". No se intentaerecm:unaes.  
cemgrafía una atmósfera o un personaje, por ejemplo:-
Valdez•emplea máscaras de calavera para crear la ilu 
sión de temporalidad, todas ellas Son idénticas, sólo 
la'acción, el vestuario y las voces marcan las dife--
rencias'entre los personajes. El resultado final es - 
una suerte de teatro estilizado que se asemeja al Ka-
buki japonés o a las obras griegas en las que también 
se emplean máscaras. (7). 

El teatro para el pueblo chicano se ha convertido en-

un medio de expresión fundamental, y en una fuente generadora - 

de conciencia. 



LA PRIMERA: 	Incluyo una observación a tres de sus principa-.-

les actos, producidós y publicados. 

Me basé en experiencias personales, obtenidas en 

frecuentes visitas a los Estados Unidos de N.A.- 

LA TERCERA: 	Consisti6 en presenciar obras de teatro chicano-

y además entrevistar a los señores Luis Valdez,-
(creador del teatro campesino) y a Félix Alvarez, 

(éste último, considerado por muchos de sus com-

pañeros como uno de los mejores actores chicanos>, 

ambas entrevistas las incluyo Integras. Para com 
pletar dicha investigación, conversé con algunos 

de los integrantes de los grupos participantes -
durante el décimo Festival de Teatro Chicano, ce 

lebrado en Santa Bárbara California, del 16 al -
29 de julio de 1979, al que asistí como observa-

dor. 
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ARIAS DE INVESTIGACION 

Tresareas de investigacilin fueron utilizadas para la-

realización de este trabajo. 



LUIS MIGUEL VALDEZ 

Fundador del teatro campesino. Nace en el seno de una 

familia de trabajadores agrícolas, el año de 1940 en el Valle-

de San Joaquín, California. 

Su educación fue discontinua, debido a que su familia 

tenía que trasladarse con frecuencia a distintas ciudades en--

tiempos de cosecha. Sin embargo Valdez, siguió venciendo obsta 

culos y logró terminar la preparatoria, ganó además una beca--

para seguir estudiando en Sun State College, California. Estu-

dió biología durante dos arios, pero su vocación de dramaturgo-

se impuso, y decidió dejar esta carrera para dedicarse por com 

pleto al estudio del arte dramático. 

Durante su segundo año en la Universidad, Valdez es—

cribió una obra teatral con el título de' El' Ratero y gana otra 

beca. Esto lo estimula bastante, le da seguridad, fortalece su 

vocación de dramaturgo y decide entonces, hacer un paréntesis-

de dos años para escribir otra obra, La cabeza reducida de Pan  

cho Villa, la cual fue puesta en escena por la Universidad de-

San José, Cal. teniendo un éxito escaso. 

Corre el año de 1964 y Luis Valdez se encuentra en --

San Francisco California, ahí conoce al grupo San Francisco Mi 

me Troupe, y entusiasmado por el trabajo de éste, decide inte-

grarse a él. Tiempo después diría: "...Cuando yo descubrí este 

grupo, me imaginé que si algún tipo de teatro podría interesar 

al campesino, sería este. Porque era al aire libre, vivo, di--

recto, ágil". (8). 

Luis Miguel Valdez, siempre había tenido la intensión 

de regresar a su pueblo natal para hacer teatro, y es así como 

ocho meses después de haber estado estudiando y practicando la 

técnica de la Comedia del Arte, estalla la huelga de campesi-

nos en Delano California, 1965, una fecha importante para el - 

pueblo chicano, 
Las condiciones no podían ser más favorables para la- 
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creatividad de este hombre, quien decidido llega a Delano pa-

ra empezar a formar con gente del campo, una pequeña e impro-

visada compañía de teatro, que más tarde conoceríamos con el-

nombre Teatro Campesino. 
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LOS ACTOS 

Lo más representativo del teatro chicano sin duda, 
son los actos, estos nacieron, como dijo Céáar Chávez: Hambrien 
tos de realidad. .(9).-. 

A manera de antecedente, puede decirte que Iosactos 

no son algo, nuevo, ni tampoCo excluSiVamentechicano Esteti- 

po cleestrtictutádramát ica 	habla sido utilizada con ánteriOH 

ridad por otros grupos com.) son: The San Francisco Mime Troupe - 

fundado en San Francisco, California el ario de 1962 por Ronnie.  

Davis, The Bread and Puppet Theatre dirigido por Peter Schucman 

en 1963, y otros. Estos teatros de guerrilla, "retoman antiguas-4 

formas áe los espectáculos popularea como la Comedia 'del Arte,-
el guiñol, los desfiles conmemorativos e incluso el teatro de 

carpa" (10). 

La diferencia del "acto chicano con el acto utiliza--

do por aquellos grupos radicales, consiste en que éste utiliza 

únicamente las experiencias propias de la raza: 
• 

:Todoló-Aue formaparte-de la:Vida.Cotidian&de los 
huelgUistas se convierte en materialParai.ol 
La realidad de lotHhUelguiátas el, dúaillatIO:S7' 10's ---
actos sOlamente reflejan esarealidad.:1JOS actores, --
que son los huelguistas, se representan a si mismos.i - 
improvisado el diálogo que en la vida cotidiana sostie 
nen con los esquiroles; 

Hermanos, compañeros, sálganse de esos files. 
Tenemos comida'y trabajo para ustedes:afuera de la 
huelga. 
Esquirol ten vergUenza. 
Unidos venceremos. 
Sal de ahí verijón. (11). 

Otra de sus características importantes, es la de ser-

bilinglie, la supuesta incomprensión que pueda existir de un -- 

idioma a otro es mínima, ya que por lo general se conoce muy ~1. 

bien la jerga utilizada en ambos idiomas. En el mejor de los le• 

casos los actores van traduciendo sus líneas simultaneamente, 



además los intérpretes usan letreros en español colgados a su 

cuello• con el nombre del personaje que caracterizan o el --

símbolo social que representa. Este recurso, a simple vista,-

puede parecer muy obvio; pero hay que reconocer que aclara la 

concepción de la escena. 

Dentro de sus interpretaciones no se incluyen sola 

mente a personajes humanos; sino que también personifican ala 

muerte, y a las estaciones del año. 

Otro de los recursos utilizados por este tipo de --

teatro son las canciones que se interpretan antes, durante - 

y después del acto, la mayoría de las veces en español. 

Esta especie de rompimiento con las canciones apli 

ca de cierta manera el distanciamiento Brechtiano. 

Los "actos" chicanos tienen una duración de diez a-

veinte minutos, cada uno de estos actos, es propiamente una -

obra en sí. 

Como resultado de una constante experimentación y - 

de la práctica intensa durante años el acto chicano logró de 

sarrollar su propia estructura Se transformé en algo muy tea 

tral Breve, ágil y de contenido valioso. 
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OBJETIVOS' DEL ACTO 

Los objetivos más esenciales y constantes en el acto 

chicano se enumeran a continuación: 

1. Inspirar al publico a la acción social. 

2. Iluminar puntos específicos sobre problemas socia- 

les. 

. Satitizaralaoposicit5n.. 

• Expresar lo 'que está sintiendo la gente. 

Estas son líneasgulas que se han establecido para el 
acto. El énfasis mayor que ponemos en el acto es una-
visi6n social, opuesta al artista individualista, o 
visión del escritor. Los actos no se escriben; son --
creados colectivamente por medio de la improvisaci6n-
de un grupo. La realidad reflejada en un acto corres- 

. ponde a una realidad social, sea que pertenezca a cam 
pesinos, a "vatos locos" ;y no a proyecciones trastor= 
nadas sicolEgicamente. Don Sotado, Don Coyote, Johnny 
el Pachuco, Juan Raza, Jorge el Ching6n, La Chicana--
son todos arquetipos del grupo, que han aparecido en.,-
el acto.  
La utilidad del acto se extendió más allá de la huel-
ga- hasta el movimiento chicano, porque los chicanos-
en general queremos identificarnos como grupo. Los 
quetipos teatrales simbolizan la unidad y la identi-= 
dad deseadas por el grupo a través de héroes y heroí-
nas chicanas. Así un personaje puede representar a to 
da la Raza entera, y el Oblico responderá alegremen7  
te o no a sus triunfos o derrotas. Lo que puede pare-
cer una sobresimplificaci6n para un pUblico no chica-
no es para el chicano una verdadera expresi6n de su-
estldo social y por eso es su realidad. (12). 
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...Un teatro sin contacto 
con el pCblico carece de-

sentido.' 

Bertolt Brecht. 

OBSERVACIONES AL TEXTO: 

LAS DOS CARAS DEL PATRON  

TEMA: 
La necesidad de los campesinos chicanos de organizarse-

para obtener ffiejoles logros en la huelga de la Uva. 
El enfrentamiento de dos, fuerzas opuestas; una prepoten 

tela del patrón, y la otra impotente, la del chicano, donde esta 

fuerza renuncia a la posibilidad de subyugar a la fuerza opreso-

ra. 

ANECDOTA:  

Un campesino traído a los Estados Unidos desde México--
para sustituir al campesino chicano en huelga muestra su sumi—

sión al prepotente patrón norteamericano. El patrón trata de con 
vencer al campesino de las ventajas de ser pobre y no poseer na-

da, ya que el poseer cosas, como él, sólo causa problemas, dolor-
y gastos. El mexicano finge ignorancia e inocencia ante los argu 

mentos del patrón. No contradice,sino todo lo contrario; apoya-
los argumentos que el.  patrón esgrime. 

Debido a una ocurrencia del patrón el campesino se ve--
ante lo inmaginado, lo inesperado. El campesino se convierte en-
el patrón por medio de un intercambio de máscaras, vestuario, --
nombre etc., El campesino adquiere al instante la personalidad -
de su amo como por efecto del mimetismo, no así el amo que sigue 

teniendo la conciencia de tal en ropas del campesino; mostrando-
una gradual angustia y sufrimiento mientras el campesino repro-

duce con él las mismas situaciones que vimos padecer al mexicano 
anteriormente, mostrándose así las dos caras una la del cerdo -- 
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prepotente y la del cobarde de su interior. El patrón no es re 

conocido por su guarura Charly quien lo saca a empujones del - 

escenario. Finalmente, el campesino decide terminar con la far 

sa devolviendo el disfraz al patrón y quedándose enicamente con 

algo con lo que si podía quedarse: con el puro de su majestad-

el amo. 

Las características más importantes de los personajes 

en este acto son: 

CAMPESINO.- 	Humilde, sumiso, desamparado, desorganizado, 

conformista y a veces, capaz de reaccionar-

y luchar por lo que le pertenece, gracias a 

su trabajo. 

PATRON.- 

CHARLY.- 

En ningún momento se sale de su rol; explota 

promete, finge, reprime y a veces parece hu-

manizarse. 

Es un ser manipulado, enajenado, convencido 

de su labor. De manera bastante obvia repre 

senta al ejército y a la polícia. Se condu-

ce y desplaza exactamente como un gorila, -

esta ampliamente entrenado para atacar en -

el momento preciso. 

El estreno de este acto que fue el primero del Teatro 

Campesino se realizó durante la huelga de la Uva en Delano, Ca 

lifornia, el año de 1965. 

En septiembre del mismo año, "seis mil campesinos" --

(13). Se pusieron en huelga. Como era de esperarse, los patro-

nes iniciaron una ola de terror y amedrentamiento para que 

tos volvieran a sus labores. Provocativamente, exhibían sus ri 

flesfles por las ventanas de sus camionetas. Emplearon guar- -

días armados hasta los dientes, y pasaban delante de los huel-

guistas con sus coches y camionetas haciendo un ruido infernal. 
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Todas las actividades trataban de debilitar el espí-

ritu guerrero del campesino,.en huelga "con la mera evidencia-

de su poder". (14). 

Algunos campesinos sin conciencia, abandonaron la --

huelga y salieron de Delano para ir a trabajar a otros luga-
res pero la mayoría sostuvo el movimiento y se quedé enfren--

tándolo hasta sus ultimas consecuencias. 

Los esquiroles contratados de Texas y México a Dela-
no por los patrones empezaron a llegar. 

Como resultado de esta difícil situación, y como res 

puesta a la misma nació: Las' Dos Caras del Patr6n. Surgió de-

una improvisación en la vieja casa rosa-atrás de la oficina - 

de la huelga, en Delano. Tenia la intención de mostrar Las Dos  

Caras del Patr6n. (15). 

Por la vigencia del problema, este acto se represen-

to en todos los lugares necesarios, unas veces con escenogra-

fía y otras en escenarios reales, en los mismos surcos, fren-

te a los esquiroles, para que tomaran conciencia y así se 

unieran al movimiento. 
Cuando los personajes entraban a escena, los campesi 

nos reaccionarios se identificaban a sí mismos con el chicano 

que se pone la máscara del patrón. Los letreros que llevaban-

los actores colgados de sus cuellos, con el nombre del perso-
naje que representan, hacían más clara la situación y se com-

prendía mejor el problema, se lograba convercerlos. Así, el -

primer personaje que aparece en escena, es nada menos que el-

esquirol: 

(Un campesino-entra, con unas tijeras de podar vi- - 

ñas). 

CAMPESINO (Al publico ¡Buenos diasl Este es el rancho -de mi pa-

troncito y yo he venido aqui a cortar uvas. Mi pa--

troncito me trajo desde México, aqui a California - 

¡Di tierra del sol y del dinero ! Más sol que dine- 
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ro. Pero mejor me pongo a trabajar porque a mi pa--

troncito no le gusta que hable yo con extraños. (se 

oye un ruido atrás del escenario). 

¡Ay, aquí viene en su carruaje! es mejor que me pon 

ga a jalar. (Se pone a podar). (El patroncito entra, 

llevando una máscara amarilla de cochino. El maneja 

un carro grande imaginario, haciendo mucho ruido de 

motor) 

El temor del campesino es evidente, ante la presencia 

de su patrón quien se hace acompañar de un gorila llamado CHAR-

LY, símbolo de la represión. 

La máscara de cerdo color amarillo que trae puesta el 

patrón, provoca en el publico una respuesta de satisfacción ya 

que al chicano, le provoca una repulsión comparable a la que se 

puede sentir hacia los cerdos y el comportamiento de este pare-

ce ser de un ser carente de sentimientos humanos. 

PATRON.- 	¡Good Morning!. 

CAMPESINO.- 

PATRON.-

CAMPESINO.-

PATRON.- 

CAMPESINO.- 

Buenos días patroncito. (Con su sombrero en la ma- 

no). 

¿Trabajando duro, boy? 

¡Oh, si patrón! ¡Muy duro!. 

Oh, pero puedes trabajar más duro, boy. (El Traba--

ja más duro) ¡Duro¡, (Trabaja más rápido) ¡Duro! erra 

baja rápido hasta que cae) ¡Durcit. 

¡Ay, pero estoy re'cansado, patrón!'. 

(El patroncito mira alrededor del escenario las f i-

las imaginarias de viñas, el campesino sigue con la 

cabeza los movimientos del patron). 

Jamás serán suficientes para el patrón los esfuerzos-

del campesino en su trabajo, siempre querrá exprimirle hasta ••• 

el máximo de su capacidad, es el eterno capataz inagotable en -
sus exigencias. 
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PATRON.-.  ¿Cómo es que estás cortando todos los alambres 

en vez de las viñas, boy? (El campesino se en-

coge de hombros, indefenso).  Mira, déjame ense-

ñarte.algo. Corta esa viña aquí (La señala) --

Ahora, ésta. '.(El.bampesino casi corta el-dedo-

ektendido del patrón) ¡Eh:. 

(Salta atrás)¡Ay!. 

La constante exigencia' del patrón en el 'trabajo, hace 

que el campesino:sientaun profundo deseo, aunque inconciente 

de rebánarle.los dedós a este, con las tijeras para podar .las 

viñas, 

Esta reacción del campesino, que es en cierto grado - 

un resultado del instinto de conservación, nos muestra por vez 

primera que el campesino sí es capaz de reaccionar en contra-

de ese símbolo de poder aunque después de su acción se apar-

te temeroso y conciente de que lo que ha hecho, tendrá que --

ser irrevocablemente castigado. Sin embargo, el patrón al ---

ver el miedo del campesino disfruta de su superioridad y hace 

gala de una magniminidad hipócrita. 

PATRON.- 	¿Me tienes miedo, boy? (El campesino afirma y-

hace un gruñido significando el sí) ¿Qué, mu--

chacho? ¡Ti no debes temerme:Yo amo a mis me-

xicanos. ¿TG eres de los nuevos, verdad? Vinis 

te de... 

CAMPESINO.- 	México, señor. 

PATRON.- 	¿Gozaste del viaje en camión, boy? (El campesi 

no mueve la cabeza indicando que no). 

¿Qué? 

CAMPESINO.- 	¡Me encantó, señor!. 

PATRON.- 	Por supuesto que te gustó. 2A todos mis meYica 

nos les encanta subirse a mis camiones! ¡Ah, - 

de sólo imaginfirmeol:, en Iris carretera.J, me ha 
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ce sentir tan bien! su sombrero en la mano,•-

el pelo volando al viento, brindando como ni 

Ros. ¡Si señor! seguro que amo mucho a mis -
mexicanos. 

La mentalidad del patrón no permite pensar que el --

campesino pueda disentir de lo que él piensa que es benéfico 
para el campesino mismo y habla de los mexicanos como algo -

que le pertenece bajo un falso afecto. El patrón idealiza al 
mexicano reduciendolo a la capacidad de un niño. Es éste un-

patrón que muestra por un momento su parte amable, su parte-

humanitaria donde se permite aceptar a sus semejantes. Pare-

ce un parlamento sincero. Como si se nos dijera que afin los-
patrones tienen momentos de reflexión como cualquier ser hu-

mano. Sin embargo el momento se ve interrumpido con una toma 

de la realidad y el patrón vuelve a ser el cerdo que ha sido 

siempre y sobreviene el rechazo violento de aquel ser que mo 
mentos antes habla idealizado. Mostrándonos así dos caras de 

su perfil. 

CAMPESINO.- 	Oh, patrón (Pone sus brazos alrededor del - 

patrón). 

PATRON.- (Lo avienta fuerte) Los amo pero a diez me--

tros de mi, boy, No hay ningGn ranchero por-

este valle que los quiera tanto como yo. Al-

gunos prefieren filipinos, otros árabes, pe-

ro yo prefiero a mis mexicanos. Es por eso - 
que he venido aquí al campo a visitarte. ¡Yo 

soy un hombre importante, boy! Banco de Amé-

rica, Universidad de California, Cadenas de-

Supermercados, en todo eso tengo mis manos -

puestas. Pero mira, quién lo creería, ni si-

quiera traigo limpios los zapatos. 

CAMPESINO.- 	¡Oh, patrón, yo se los limpio! (Se agacha -- 
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a limpiar los zapatos del patrón). 

	

PATRON.- 	Ni lo pienses, regresa a trabajar. ¡Levántate,- 

muchacho, Levántate he dicho! (El campesino in-

siste en limpiar los zapatos). Vamos, para, 

¡Para! (Charly "La Jura" o 'Golpeadornentra 

como un gorila. Inmediatamente salta sobre el 

campesino). ¡Charly! ¡Charly!. Está bien, boy.-

¡Este es sólo uno de mis mexicanos! Y sólo tra-

taba de limpiarme los zapatos. 

	

CHARLY.- 	¿Estás seguro? 

	

PATRON. - 	¡Por supuesto! Ahora regresa a la carretera y - 

vigila a los organizadores del sindicato. 

Aquí hace su aparición el elemento represivo, viejo -

recurso utilizado por el poder para someter a quien se atreva a 

rebelarse. Irónicamente ahora Charly, accionó sin la orden espe 

cifica del patrón, haciendo evidente la predisposición de esta-

fuerza represiva en contra del chicano. 

(Charly sale como un gorila. El campesino está-

afuerara un lado temblando de miedo). (Al cam- 

	

PATRON.- 	pesino) ¿Le tienes miedo, verdad muchacho? Bien, 

déjame decirte algo: no debes de temerle mien--

tras estés conmigo comprendes? 

Lo contraté para que controlara a esos revolto-

sos huelguistas. ¿Has oído hablar de eso, hijo? 

¿Sabes lo que es una huelga, o César Chávez? 

CAMPESINO.- 	¡Oh, si patrón! 

	

PATRON.- 	¿Qué? 

CAMPESINO.- 	¡Oh no, señor! ¡Es comunista! Y la huelga es 

puro pedo. Bola de colorados, arrastrados, hue- 



vonesi ¡No trabajan porque no quieren!. 

PATRON. 	¡Muy bien, hijo! ¡Busca¡ (Le hace para que ata 

que como perro). 

CAMPESINO.- 	(Posesionado) ¡Desgraciados! ¡mendigos huevo--

nes!. 

PATRON.- 	¡Mucho bueno, muchacho! (El patrón se agacha -

de lado, el campesino le da un beso en la cola. 

El patrón se endereza triunfante). 

El poder y la autoridad del patrón encuentran en el --

servilismo y la sumisión del campesino la respuesta ideal. El-

campesino se transforma ante la sola amenaza de enojo del pa—

trón en un perro fiel y agradecido. El campesino pierde el con-

trol y la conciencia de si mismo para obedecer a los intere---

ses del patrón que le hace renegar de los de su misma condi- - 

ción.A1 negar que está enterado del problema en que están sus-

hermanos de sangre y de desgracia. Y para colmo de esta ver- - 

gonzosa sumisión, el campesino besa la parta más repulsiva de-

aquel ser asqueroso. Y se deja como resultado la innegable su-

premacía del patrón. 

PATRON.- 	¡Orale s. Estás muy bien, Pancho. 

CAMPESINO.- 	(Sonriendo) Pedro. 

PATRON.- 	Por supuesto que eres Pedro. ¡Caray, que bien-

te va aqui !. 

CAMPESINO.- 	¿A mí?. 

PATRON.- ¡Exacto!Tú no tienes ninguno de mis problemas. 

te digo, impuestos, Seguro Social, apoyo a pro 

gramas de ayuda social. Tu no tienes que apu-

rarte por nada de esto. Como la vivienda: ¿A -

poco no te dejo vivir en mis campos de trabajo 

en una simpática cabaña, sin pagar renta y con 
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aire acondicionado? 

Una vez que la buena fe del campesino está en manos -

del patrón, lo que éste diga estar revestido por el más des-

carado sinismo. Y enumerará los beneficios con que su genero-

sidad alivia las necesidades apremiantes del campesino y éste, 

el campesino, inicia lo que será su última pálida serie de obje 

sicries 'de una manera cómica, que nos muestra que el campesino - 

se ha adaptado a este tipo de falsa interrelación con el pa--

tr5n. 

CAMPESINO.- 	Si señor, ayer se cayó la puerta. 

PATRON.- 	¿Qué?. 

CAMPESINO.- 	Que ayer se cay5 una puerta. Y los excusados-

... ¡Ay señor, fuchi! (Se pone los dedos en -

la nariz). 

PATRON.- 	¡Bueno :Claro que no es tan fácil, es como --

cuando yo voy de día de campo a las montañas. 

¡Unas vacaciones gratis!. 

CAMPESINO.- 	¿Vacaciones? 

PATRON.- 	¡Gratis!. 

CAMPESINO.- 	Qué bueno. ¡Gracias patrón 

PATRON.- 	Ni lo menciones. ¿Entonces, cuanto pagas por-
la casa, boy?. 

CAMPESINO.- 	¡Nada I. (Pronuncia na-da). 

PATRON. 	¡Nada, correcto! ¿Ahora vamos a ver lo del --

transporSe? ¿A poco no te dejan ir gratis en-

mis camiones .De la cabaña al campo y del campo 

38 



39 

á tu casa?. 

CAMPESINO.- 	¡Si, señorl. 

PATRON.- 	¿Y cuánto pagas por el transporte, muchacho?. 

CAMPESINO.- 	¡Nadal. 

PATRON.- 	(Junto con el campesino) ¡Nadal ¿Y sobre la co 

mida? ¿Cuántame lo que comes?. 

CAMPESINO.- 	Tortillas y frijoles con chile. 

PATRON.- 	Tortillas y frijoles. ¿Cuánto valen las torti-

llas y los frijoles boy?. 

CAMPESINO.- 	(Juntos) ¡Na-da 

PATRON.- 	¡OkeyZ ¿Entonces, tú no tienes NADA de que que 

jarte?. 

CAMPESINO.- 	¿Nada?. 

PATRON.- ¡Exacto!' ¡Te va 

Ellos dicen que 

déjame decirte, 

hay casa gratis 

gar por todo lo 

¿Cuanto piensas 

muy bien aquí! Ahora mírame:--

soy avaro, que soy rico. Bueno, 

boy, yo tengo problemas. No --

para mi, Pancho. Tengo que pa-

que poseo. ¿Ves ese carro? - -

que vale un Lincoln Continen-- 

tal como ése? ¡Al contado! ¡Doce mil dólares!, 

muchacho! ¿Has Hecho alguna vez un cheque por-

doce mil dólares?. 

CAMPESINO.- 	No señor. 

PATRON.- 	Pues déjame decirte boy. Duele, duele aqui (-

se toca la bolsa del pahtalón (y ¿Para qué me 

sirve? yo no necesito un carro como ese, po-- 
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dria tirarlo si quisiera. 

CAMPESINO.- 	Yo me lo llevo patrón. 

PATRON.- Quita tus grasientas manos de ahí. Fijate ¿Ves 

aquella casa? yo no tengo ninguna cabaña con - 

aire acondicionado gratis. No señor, ¿ves esa-

casa estilo L. B. J allá arriba boy? ¿Cuánto -

crees que cuesta una casa como esa junto con -

el cerro? ¡Trescientos cincuenta mil dólares,-

boy 

CAMPESINO.- 	Esos son muchos frijoles patrón. 

PATRON.- 	Y t5 me lo dices, oh yea, y fíjate boy, tú la-

ves saliendo, de mi casa a mi patio y de mi --

piscina, la rubia con el biquini. 

CAMPESINO.- 	¿Cuál biquini?. 

PATRON.- Bueno está chiquito pero ahí está, no lo voy--

a saber yo ¡me costó cinco mil dólares! y to—

dos los fines de semana ella quiere hacer, vía 

jes a Los Angeles, San Fco. Chicago, New York. 

Esa mujer me lastima boy, todo cuesta dinero,-

tú no tener problemas como esos, muchacho. Por 

eso te tener tanta suerte, yo lo único que ten 

go es la mujer, la casa, el cerro, la tierra -

(emotivo). Esos bastardos dicen que yo no sé -

lo que es el trabajo duro, que yo exploto a --

mis trabajadores, pero mira todos esos viñedos 

¿Quién diablos crees que los plantó con sus --

pias manos? Trabajando desde la salida del sol 

hasta muy noche con la sangre entre los dedos, 

trabajando en el calor, en el frío, en la nie-

bla y en el granizo? (El eampe7.:ino ha estado - 
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brincando tratando de contestarle). 

CAMPESINO.- 	Usted patrón. 

PATRON.- No, mi- abuelo se rompió la madre trabajando--

en estos campos, pero yo lo heredé y ahora to 

do es mío. 

CAMPESINO.- 	Usted si que trabaja duro. 

PATRON.- 	¡Pancho:. 

CAMPESIONO.- 	Pedro. 

PATRON.- 	Te voy a contar un secreto... Hay veces cuan-

do estoy en mi oficina, pienso cuanto me gus-

taría ser mexicano. 

CAMPESINO.- 	Usted patrón. 

PATRON.- Un simple muchacho viajando en los camiones,-

volando por el viento, sintiendo toda esa li-

vertad llegando a los campos, trabajando bajo 

la sombra de las verdes viñas, fumando un ci-

garro, con las manos entre la tierra humeda,-

mirando las verdes montañas, bajo el cielo --

tan azul, viendo las blancas nubes pasar y -- 

oyendo cómo cantan los pajaritos. 

Hasta aquí, hemos podido apreciar con lujo de deta-

lles, las condiciones infrahumanas en las que subsiste el cam 

pesino, con lo indispensable apenas sólo para no morirse de 

inanición y así dejar de generar más riquezas, 

El patrón por su parte, siempre hipócrita y paterna--

lista le enumera los enormes problemas y desventajas que im—

plica tener dinero, casas, montañas, coches; mujeres, viñas-- 
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etc. Le confiesa además, muy secretamente su deseo, el sueño-

largamente acariciado "el de ser mexicano", y llevar una vida 

sencilla sin pretenciones de ninguna clase. Ser siempre un mu 

chacho bueno y amante de la vida, de la libertad. 

CAMPESINO.- 	Yo si que la tengo suave. 

PATRON.- 	Entonces, ¿Para qué quieres un sindicato boy?. 

CAMPESINO.- 	Yo no quiero ningún sindicato. 

PATRON.- 	Entonces, ¿Para qué quieres más dinero? . 

CAMPESINO.- 	Yo no quiero.. ¡Yo si quiero más dinero! 

PATRON.- 	Cállate el hocico muchacho. ¿Tu quieres mis --

problemas? ¿Es eso lo que quieres, después de-

todo lo que te expliqué? Escúchame muchacho: -

si yo tuviera el poder, si yo tuviera el poder 

... Un momento, yo tengo el poder. (Se voltea-

hacia el campesino y lo asusta). Boy. 

CAMPESINO.- 	Yo no hice nada patrón. 

El patrón logra que el campesino renuncie a sus más -

apremiantes necesidades, y el patrón adquiere por arte del --

teatro un extraño poder. 

Este párrafo a continuación, nos muestra paso a paso-

la transformación del esquirol en patrón. Vamos viendo de ma-

nera progresiva cómo el esquirol se convierte en un ser co- - 

rrupto y como llega a ser más rapaz que el mismo patrón. 

PATRON.- 	¿Te gustaría ser el patroncito por un día?. 

CAMPESINO.- 	¿Quién, yo? oh no señor, yo no puedo hacer eso. 

PATRON.- 	Cállate el hocico, dame acá, (toma su sombrero, 

sus tijeras y su letrero). 



PATRON.- 	(Se quita su letrero y se lo pone al campesino). 
Toma. 

CAMPESINO.- 	Pa-tron-ci-to (Leyendo el letrero). 

Ahora toma este puro. 

ro, y el fuete) y ahora boy 

mo si tú fueras el , patrón. 

¡Andale boyl ¡Levanta la cabeza, saca el pechos 

¡Que se te vea muy macho, muy malo': (el campesi 

no toma esa actitud). Has como si entraras a - 

la oficina de un funcionario y le mentaras 

madre. 

Como de que no, sabe qué Mr. Nixon que se va mu 

cho a la... no se enoje señor policía si nomás-

estaba vacilando. 

CAMPESINO.- 	No patroncito, por favor señor, patroncito, 

PATRON.- 	Muy bien boy, pero te falta algo, déjame ver... 

mira, toma mi abrigo. 

CAMPESINO.- 	Oh no, perdón yo no puedo, no puedo. 

PATRON.- 	Tómalo. 

CAMPESINO.- 	No señor. 

PATRON.- 	Andale. 

CAMPESINO.- 	Chale apesta re feo. (Los dos hacen el juego -

del torero y el toro.). 

PATRON.- Aja, aja torito. (El campesino embiste y el pa 

tren le pone el saco). 
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CAMPESINO.- 	Ay! 

PATRON.- 	Oley!... Okey hoy ahora déjame verte, todavía-

te falta algo, necesitas algo. 

CAMPESINO.- 	A lo mejor unos pantalones nuevos. 

PATRON.- 	(Repentinamente) un momento boy (se toca 1 

máscara). 

CAMPESINO.- 	Oh no, patroncito eso no. 

El esquirol diente repugnancia al ponerse la máscara, 

pero finalmente cede. La máscara simboliza la careta univer--

sal en la que se esconden. Los seres humanos y con la que mu-

chas veces pierden su identidad. 

Seguidamente se aprecia la radical transformación del 

esquirol en patrón. 
(El campesino esconde la cara. El patrón se qui-

ta la máscara. El campesino lo ve nuevamente y - 

luego suelta una sonora carcajada.). 

CAMPESINO._ Patroncito usted se parece a mi. 

PATRON.- 	¿Quieres decir que yo me parezco a un mexicano?. 

CAMPESINO.- S/ señor. (El campesino se voltea para ponerse-

la máscara y el patrón se pone el sombrero, le-

trero, etc.). 

PATRON.- 	Voy a ser uno de mis propios muchachos. (campe-

sino se voltea y ahora se para como el 13tr6n): 

(El patron con cierto temor pero como actuando) 

Oh, muy bien, maravilloso. 
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A partir de aqU1, concretamente se nota la transfor-

mación del esquirol en un ser irreconocible, una actitud que--

puede tomar cualquier falso líder, o cualquier hombre que no -

tenga una sólida convicción. 

CAMPESINO.- 	(Como si fuera el patrón) cállate el hocico y -

ponte a trabajar boy. 

PATRON. 	Mucho mejor. 

CAMPESINO.- 	Te estoy diciendo que a trabajar. (Patea al pa-

trón). 

PATRON.- 	Pero ¿Porqué me patellas?. 

CAMPESINO.- 	Porque me da la gana muchacho, ¿Me oíste mucha-

cho? me está gustando tu nombre muchacho; te -- 

voy a poner muchacho, muchacho.. 

PATRON.- 	Qué rápido aprende el condenado ¿Verdad?. 

CAMPESINO.- 	Que te calles el hocico boy. 

PATRON.- 	Que actorazo (al público) Es bueno ¿no?. 

CAMPESINO.- 	Ven para acá muchacho. 

PATRON.- 	(Con su idea de mexicano) SI siñor, yo pienso -

que... 

CAMPESINO.- 	No te pago para que pienses, te pago para que -

trabajes. ¿Ves ese carro? pos es mío. 

PATRON.- 	IMi Lincoln Continental: Oh estás actuando cla-

ro. 

CAMPESINO.- 	Y la casa de la montaña también es mía. 

PATRON.- 	¿La casa también? 



CAMPESINO.- Toda mía. 

PATRON._ 	(Más y más tenso). ()116 bromista. 

CAMPESINO.- 	Oh espera, respeto hoy! (le quita el sombrero)-

¿La ves boy, la ves salir de mi casa hacia mi -

patio y de mi patio a mi piscina, la rubia con-

el biquini? Pues también ella es mía. 

PATRON.- 	Pero esa es mi mujer,:. 

CAMPESINO.- 	Mala suerte boy. ¿Ves estas tierras y todos - -

esos viñedos? son míos. 

PATRON.- 

CAMPESINO.- 

PATRON.- 

Un momento. La tierra, el carro, la casa, la 

montaña y todo. ¡Tu estar loco! ¿Dónde crees 

que voy a vivir yo? 

Yo tengo unas simpáticas cabañas aquí en el cam 
po, renta gratiS transporte gratis. 

Estas loco, yo no puedo vivir en esas casas, tie 

nen ratas y cucarachas y los camiones no son se-
guros ¿quieres que me mate? 

CAMPESINO.- 	Pos cómprate un carro. 

PATRON.- 	¿Con qué dinero? ¿Cuánto me pagas?. 

CAMPESINO.- 	85 centavos la hora. 

PATRON.- 	Yo te pagaba uno veinticinco. 

CAMPESINO.- 	Pero yo no son tan buey. Yo tengo problemas, ---

que te mantenga el gobierno. 

PATRON. - 	Esto ya es demasiado, será mejor que me regreses 

mis cosas. (Se quita el letrero y tira las tije-
ras). ¡Saben ustedes que ese cabr6n de Cdsar Chá 
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vez tenla razón! uno no puede hacer este tra-•-

bajo por menos de dos dólares la hora, no boy-

creo que 'ya hemos ido demasiado lejos dame ---

mis cosas. 

CAMPESINO.- 	No me toques griser. 

PATRON.- 	Ya basta muchacho. 

CAMPESINO.- 	Suéltame griser. Charly...Charly... (entra 

Charly). 

PATRON.- 	Escúchame Charly yo... (Charly empujando 31 pa 

tron). 

CHARLY.- 	¡Quítate de mi camino Mex! (va hacia el campe-

sino) ¡A sus órdenes jefe:. 

CAMPESINO.- 	Este cabrón rojillo del sindicato me está dando 

problemas, me quiso robar mi casa, mi. tierra, - 

mi rancho y hasta trató de violar a mi mujer. 

CHARLY.- 	¿Tú tocar mujer blanca hoy?. 

PATRON.- 	tCharly, idiota, soy yo, tu patrón, Charlyl. 

CHARLY.- 	¡Cállate:. 

PATRON.- 	Charly soy yo. 

CHARLY.- 	¡Te voy a dar una buena calentadita, boya (Lo--
agarra). 

PATRON.- 	(Charly lo empieza a arrastrar). Charly espera, 

plguiGn, ay/denme, auxilio !¿Dónde están esos-

cabrones organizadores de la Unión? ¿Dónde está 

César Chávez? t Auxilio, huelga, huelga! (Charly 

lo arrastra afuera). ¡Charly, espera': ¡Nadie -- 
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puede ayudarme! ¡Auxilio! ¿Dónde están esos --

cabrones del sindicato? adnde está César Cha-

vez? Ilielp! ¡Huelga: (Charly saca fuera al pa-

trón. El campesino se quita la máscara y se di 

rige al público). 

CAMPESINO.- 	Bueno, esto ya se término. Tengo su casa, su - 

tierra, su carro. Pero no me voy a. quedar con-

ellos, se los voy a regresar. Pero con el puro, 

con ese si me quedo. ¡Ahí los Watchot (Sale). 

Al final del último fragmento del testo, el campesi 

no rechaza convertirse en un ser degradado como lo es su pa—

trón. Comprende que su lugar está entre los trabajadores, al-

iado de los suyos, luchando como ellos por cambiar sus condi-

ciones de vida; que es esa lucha lo que en dltima instancia-- 

le da sentido y valor a su existencia. Desecha todos los sím-

bolos y los objetos que lo identifican con la clase dominante, 

excepto uno:.  el cigarro habano que su patrón le habla entrega 

do. Ello obedece a que el habano es quizás; entre los muchos-

bienesdel patrón que han sido mencionados en el diálogo, el - 

único cuya posesión no necesariamente entraña pertenencia a -

una determinada' clase social. El cigarro en este caso, fumado 

por el campesino, significa que este sabe apreciar plenamente 

los placeres que de tarde en tarde la vida le ofrece y a los-

que, por los demás, tiene absoluto derecho. El cigarro le da-

asimismo ocasión de ostentarse ante sus compañeros no como --

uno que pretende hacerse pasar por lo que no esosinc como un hom-

bre que, por medio de un ardid ingenioso y lleno de humor, --

logra apoderarse de un poco de lo mucho que el patrón le debe. 

Así queda pues, demostrando una vez más, que nadie-

es superior a nadie; en este caso concreto que plantea el ac-

to: no se le debe de temer al patrón. 

Este uso de los letreros, máscaras, lugares imagina 

ríos y reales, la manera clara y directa de decir las cosas,- 



han hecho que el pueblo chicano se dó cuenta de que este es su 

verdadero teatro, un teatro concreto y en contacto directo con 

su realidad inmediata, he ahí la razón por lo que tiene un 

gran sentido para ellos. 
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OBSERVACIONES AL TEXTO: 

LOS VENDIDOS 

TEMA: 

La asimilación Cultural de los Chicanos en la socie-

dad Norteamericana. 

AÑECDOTA: 

La secretaria de un gobernador llega a un bazar don-

de se venden hombres-máquina o "Mexicanos Usados", propiedad -

de un tal Sancho Honesto, quien en tiempos pasados fuera coyo-

te (pasaba ilegales a los Estados Unidos). 

Esta secretaria quien se hacer llamar Señorita Jimé-

nez, y trabaja para la administración Reagan, busca un cierto-

tipo de mexicano para esta administración. 

El desfile de modelos en existencia da principio, y-

Sancho Honesto va describiendo las características y ventajas-

de cada uno dedos hombres-máquina, de acuerdo con las necesi-

dades de la clientela. El primero en ser presentado es el cam-

pesino, quién es muy trabajador, económico y que además ama a-

sus patrones, pero es rechazado por no hablar inglés. El si- - 

guiente es el Pachuco, pero no es vendido tampoco, aunque ha--

bla inglés. El es ladrón de oficio, y la secretaria aclara que 

ya no quieren más ladrones en esta administración. El turno --

es para el revolucionario con tipo de super bandido, come car-

ne de caballo cruda, bebe tequila, es sexy, romántico y econó-

mico. Aunque parece gustarle a la dama, no lo adquiere cuando-

se da cuenta de que el revolucionario es un artículo de impor-

tación. Por fin, hace su aparición el hombre-máquina tantas 

veces buscado: Responde al nombre de "ERIC GARCIA", es un tipo 

de clase media, bilingue, Universitario, ambicioso, hace dis-

cursos, es patriota y tiene umprecio de 15,000 dólares, su - 



único defecto de fábrica es que habla de huelga, de la Causa -

en contra de los gringos. El acto llega a .su fin cuando el me-

xico-americano se rebela en contra del sistema yanqui agitando-

-a los demás compañeros del bazar. La secretaria al ver que el-

mmcico-arElricamp se ha convertido en un subversivo de peligro - 

se niega definitivamente a llevárselo, pero ya es demasiado --

tarde para hacer devoluciones así que decide salir huyendo --

*del bazar. 

Los muñecos resultaron ser mexicanos, los cuales ha-

blan estado fingiendo ser robots, pero el que realmente s1 era 

robot, fue nada menos que Sancho Honesto quien recibió su acei 

tadita. - Todos los deMás se repartieron los1115,000 dólares. 

Las caracterláticas más importantes de los persona--

jes en este acto son: 

SANCHO HONESTO.- Es explotador en potencia, capaz de vender a 

su propia gente, tomando en cuenta sus ante-

cedentes de traficante de seres humanos. 

SRITA. JIMENEZ.- Es una mujer completamente asimilada a la so 

ciedad norteamericana. Aunque su origen es -

mexicano, insiste en hacerse llamar señorita 

Jiménez pronunciado su apellido con acento - 

anglosaj6n "MISS GIM-E- NEn 

CAMPESINO.- 

PACHUCO.- 

El hombre de campo olvidado, prototipo del -

ciudadano que sólo es tomado en cuenta duran 

te las elecciones y que la mayor parte del-

tiempo, por no decir que siempre, permanece-

ignorado. 

Víctima de una sociedad racista e injusta --

que, al marginarlo, lo obliga a delinquir pa 

ra poder subsistir. Su adición a la mariguana 
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REVOLUCIONARIO.- 

MEXICO 

AMERICANO.- 

no es más que Una actitud escapista de --

su complejo de inferioridad largamente pa 

decido. 

Es uno de tantos hombres cansado de las -

injusticias sociales, dispuesto a morir--

peleando aunque no siempre se tenga idea-

les, simplemente por el hecho de rebelar-

se contra la opresión. 

Este personaje es de los más asimilados - 

al sistema yanqui, ya que toda su forma—

ción intelectual lo hace participar de al 

guna manera en la vida politica del país. 

Esta cierta rebeldía que:lo caracteriza -

es causa en cierto grado del mismo nivel-

cultural que ha adquirido a través de la-

educación, razón por la cual tiene más --

conciencia social y conoce más sus raíces. 

Es el personaje más ubicado dentro del --

contexto del acto. 

Los Vendidos, fue estrenada durante la junta de las -

Boinas Cafés (Organización chicana que aboga por el empleo de-

medios físicos para la defensa de los derechos de la comunidad 

chicana), en el parque de Elysian al este de Los Angeles Cal., 

el 'año de 1967. (16). 

A partir de este acto, el teatro chicano empieza a --

buscar nuevos temas fuera del sector campesino. Así pues, se - 

dirige al sector urbano, permaneciendo siempre dentro del con-

texto estrictamente chicano. 

En este acto podemos captar inmediatamente cómo el --

teatro se va enredando en los problemas característicos de las 
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grandes urbes. Su nlmero de espectadores, que no pasaba de al-

gunos miles, se convierten de pronto.en un auditorio de millo-

nes; su teatro empezaba a trascender, ya no interesaba sólo a-

chicanas, sino a los negros, filipinós, japoneses, irlandeses-

y todo aquel latinoamericano radicado en los Estados Unidos --

que el entenderlo se convertían automáticamente en simpatizan-

te. 
El lugar de acción de pos Vendidos ya no es el clási--

co campo agrícola, ahora la acción se da en un espacio cerra—

do en un bazar mexicano (MEXICAN CURIO'S). 

Es entonces cuando el Teatro Chicano inicia una pro- -

funda investigación acerca de los arquetipos chicanas más sig-

nificativos, fáciles de, identificar en cualquier momento y - - 

Circunstancia. Es así como aparecen de pronto 

Chicana personajes como el revolucionario, el 

xican-american, mejor conocido como "ciudades 

dos últimos personajes son urbanos. 

El desarrollo del acto consiste en 

de los diferentes arquetipos de chicanos y 

en la escena --- 

Pachuca y el me- 

standar". Estos- 

la demostración 

sus habilidades, -- 

pero el objetivo mayor es el de resaltar la conducta equivoca-

del "chicano asimilado" quo se niega así mismo, en la medida -

en que no acepta su verdadera herenciacultural que es tan rica, pero 

que sin embargo se aferra a una sociedad racista que siempre -

lo ha rechazado por ser el "prieto y feo", dentro de una socie 

dad blanca. 

Esta crítica tan radical para los chicanas que se idea 

tificaron con el personaje llamado "Eric García" causó y sigue 

causando en ellos una reacción agresiva inmediata; se sentían, 

ofendidos, humillados, descubiertos, porque después de todo, -

aquel que se hace pasar por otro no es más que un impostor. --

Una anécdota de Luis Valdez, apoya lo antes dicho: 

... Nosotros hemos representado al enemigo tantas ve--
ces que ellos vienen a nosotros. Una noche, un tipo --
apareció en el Centro Cultural, estaba tomado y tenía-
un ciichillo, me llamó y me dijo: ¿Por qué me insultas? 
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y yo le dije, "no es más que _una parodia cerca de un-
mexicano-americano vendido" y 61 me dijo, "bueno, pe-
re yo no soy un vendido", bueno mierda, yo no dije, - 
que tu fueras él. Ese es su problema, no el mío, po--
dría haber sido un problema en gran ,escala. (17)- 

El Teatro Chicano al tratar esos temas de mayor pro--

fundidad, como el caso de "la asimilación", ya no encuentra - 

soluciones fácilmente como el del acto LAS DOS CARAS DEL PA-- 

TRON en,el cual solamente se les dice a los campesinos que la 

solución•al problema es organizarse. Destruir una ideología - 

tan. sólida; cambiar las mentes que han sido programadas para-

pensar de tal manera, al grado de llegar a creer que la cul--

tura chicana es inferior es toda una odisea que algún dia se 

logrará seguramente. 
Así que el acto LOS VENDIDOS, sólo expone el problema, 

más no da la solución. La definición de cada uno de los perso 

najes en este acto, es muy limitada y en su mayor parte equí-

voca, no obstante hay que ver que todos estos conceptos acer-

ca del chicano son un resultado de la ideología operante, que 

siempre está presente en los medios masivos de comunicación,-

para mantener eternamente la imagen deformada del pueblo chi-

cano. 



OBSERVACIONES AL TEXTO: 

SOLDADO RASO  

TEMA: 

El condicionamiento ideológico del chicano y su toma-

de conciencia. El chicano frente a la alternativa que le ofre-

ce la guerra para triunfar en una sociedad blanca. 

ANECDOTA: 

El acto da principio con la presencia de la muerte --

que nos cuenta la historia de Johnny, quien se va a la guerra-

de Viet Nam. De esta manera la obra empieza a materializarse -

sobre la escena. Aunque sólo faltan 24 horas para que Johnny -

se vaya a la guerra, se ha puesto su uniforme militar para lu-

cirio en compañía de Cecilia en el baile que se celebrará en -

la casa de su amigo "El Sapo". Su madre bendice al cielo por--

cale su hijo se marcha al campo de batalla. Johnny, va por Ceci 

lia a su casa para invitarla a la cena de despedida que le - 

ofrece su familia esa 

lia reflexiona acerca 

se de su madre, de su 

no menor deseando que 

oportunidad que tiene 

haya gustado estudiar 

noche, durante el camino a casa de Ceci-

del momento en que tendrá que despedir--

padre, y piensa en el futuro de su herma 

sea alguien en la vida, que aproveche la 

que ir a la escuela, aunque a ál no le -

reconoce que es bueno hacerlo. Piensa en 

la posibilidad de casarse con Cecilia y en la bola de chamacos 

que tendrían. Cruza por su mente el recuerdo de cuando la cono 

ció y aunque reconoce que sus suegros nunca lo han aceptado, -

tal vez cambien de parecer cuando regrese del ejercito. Piensa 

en algunas escenas de su niñez, de su barrio y cree que defini 

tivamente es lo mejor que puede hacer, irse a la guerra. Imagi 
1 

rr JJ 
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na su funeral con todos los honores militares. 

El padre de Johnny, ha llegado un poco borracho y --

trae consigo algunas cervezas, está orgulloso de su hijo que-

es todo un hombre y muy macho. En ese momento recuerda una --

tarde de julio cuando Johnny, tenía ocho años de edad y le --

ayudaba a piscar en las viñas, pero la llegada de su hijo el-

menor, lo regresa a la realidad, el padre lo reprende y le di 

ce que solamente se la pasa de vago, piensa que con la edad - 

que tiene, ya debería de estar trabajando, pero ni modo, la 

ley obliga a los menores para que estudien hasta los diez y 

seis años de edad. 

Johnny, regresa con Cecilia, todos están contentos y 

se disponen a cenar. El hermano menor de Johnny, ha visto to- 

das las atenciones que recibe su hermano y le gustaría estar- 

en su lugar. Cecilia por su parte, ha estado pensando que le-

gustaría muchísimo que su boda con Johnny fuera al día siguien 

te. Durante la reunión, Johnny comunica a sus padres que se -

casará con Cecilia en cuanto regrese de Viet Nam. Cecilia y -

Johnny se retiran de la mesa porque van al baile, se irán en-

el coche de los padres de Cecilia, quienes al parecer ya acea 

tan más al futuro yerno, por el hecho de haber ingresado al -

Ejercito Norteamericano. 

La madre de Johnny cree ver a la muerte en el momen-

to en que ha salido su hijo en compañía de su prometida, lo - 

toma como un presagio, el marido trata de calmarla. Al día --

siguiente todos se encuentran en la estación de autobuses, la 

muerte sigue a Johnny por todas partes, ahora esta en la ta--

quilla vendiendo los boletos y anunciando las salidas de los-

autobuses. Cuando Johnny se acerca y compra un boleto, pre- -

siente a la muerte en el boletero, pero no le da importancia-

y parte a su destino. 

Johnny, escribe a su madre desde el campo de batalla 

y le cuenta los horrores de la guerra, le participa de su de-

sagrado, de su rechazo a la violencia que lo han obligado a - 
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realizar. Le pide que informe a sus amigos del barrio, de la -

situación y que les evite que cometan el error de ir a pelear-

en aquellas tierras. 

Finalmente, la muerte aparece de nuevo y nos habla de 

la muerte de Johnny, dando fecha y detalles de la misma. La --

muerte se acerca al cadaver del Soldado Raaa, que yace sobre -

el piso del escenario. Con el casco puesto y el rifle de este-

al hombro, la muerte sale de escena arrastrando la bandera de-

los Estados Unidos de Norteamerica. 

Las características más importantes de los personajes 

en este acto son: 

MAMA. - 

PAPA.- 

CECILIA.- 

Humilde, sumisa, inofensiva. Es una mujer-

chapada a la antigua, es el clásico modelo 

de la mujer mexicana: toda abnegación; to-

da obediencia a su marido, primero muerta-

que rebelarse, pero a la vez es la más sen 

sible, la enica que de verdad presiente a-

la muerte, la que imparte buenos princi-

pios. 

Macho, bravucón, autoritario. Haciéndose -

respetar en su familia con insultos, al --

fin y al cabo es el jefe y quien la mantie 

ne, él es el amo, el rey, con dinero o sin 

dinero hace siempre lo que quiere. 

Siempre se ha movido en un circulo vicioso, 

derrotista, mediocre. Sin embargo dentro - 

de ese carácter hosco y explosivo, asoma -

el padre amoroso, orgulloso de su familia-

y de su patria, deseoso de que sus hijos.-

sean alguien. 

Una muchacha, cuya mayor pretensión en la- 
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5 El 

vida, es la de casarse y formar una fami-

lia numerosa, los hijos que Dios quiera -

darle serán bien recibidos. Y con respec-

to al marido que mejor si es un buen par-

tido, ¿Un militar por ejemplo? alguien ~FM 

con reconocimiento social, y muchas posi-

bilidades de ser un "héroe" de la guerra-

de Viet Nam. Esta enamorada de Johnny, --

sin duda es una joven en un avanzado pro-

ceso de asimilación. 

Personaje principal de este acto, tiene -

diferentes funciones dentro del mismo, es 

el destino de los personajes, moviéndolos 

a su antojo, es el narrador de sus pensa-

mientos y sus acciones. Es a la vez la --

conciencia, la que lo sabe todo. 

HERMANO.- Por su corta edad, no tiene objetivos con 

cretas en la vida, y solamente reacciona-

por mero instinto, se conduce por imita—

ción, quiere ser como sus mayores; pero--

quizá no sea más que un borracho como su-

padre y en el mejor de los casos será sol 

dado raso como su hermano. El no le teme-

a la muerte, después de todo, la vida no-

vale nada. 

Soldado Raso, aboda un problema humano: -
el de la gente que sin darse cuenta forren 
ta la salida de su hijo para la guerra, :-
bien porque son pobres, bien porque en- - 
cuentran guapo a su hijo con el uniforme, 
etc. Todos estos pequeños elementos for--
man un problema tan grande como el de la-
guerra de Viet Nam. Se trata de hacer que 
la gente tome conciencia. También el rit-
mo más tranquilo de Soldado Raso responde 
a ciertos cambios en el país y en el movi --
miento. Desde 1955, las voces se tornaron 
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mas y más fuertes, los gritos se han am- 
pilado y durante estos dos ultimes años el 
ruido se ha hecho ensordecedor en este - -
país. (18). 

Este holocausto inútil de los soldados chicanos que -

murieron en la guerra de Viet Nam, "héroes" que pelearon por-

una bandera que no era la suya, fue un fenómeno al que el pue 

blo chicano se había acostumbrado y que miraba como lo más --

natural: "luchar por la patria". Cuando lo vieron por ; prime--

ra vez representado en el teatro, aquello que hablan aceptado 

como normal, tan cotidiano, que nunca lo había cuestionado, 

se tornó de pronto diferente y nuevo. 

Las escenas tan ágiles, los diálogos tan sencillos, -

hicieron que el chicano reaccionara, que iniciara una nueva -

forma de pensar al respecto. Este resultado tan efectivo, se-

debió sin duda al tratamiento del acto. Las condiciones así--

lo exigían: 

Se procuró hallar una forma de presenta—T-
ción a través de la cual lo familiar se --
convirtiese en sorprendente y lo habitual-
en asombroso. Aquello con lo que nos halla 
barros todos los días debía producir un - - 
efecto peculiar, y muchas cosas que pare--
clan naturales debían ser reconocidas como 
cosas artificales. Como los procesos que -
había que presentar fueron convertidos en-
cosa extraña, perdieron tan sólo la fami-
liaridad con que los considera un enjuicia 
miento desprevenido e ingenioso. (19). 

Al iniciarse la acción, uno como espectador empieza 

a sentir una especie de alejamiento del problema expuesto, el 

cual nos permite observar el fenómeno desde afuera y analizar 

lo tal como es no como parece. todo este proceso es muy pare-

cido al distanciamiento del que nos habla Brecht. Es enton- 
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ces cuando empezamos a descartar esa vieja forma de pensar a 

la que estabamos acostumbrados, mirábamos las cosas corno nos 

hablan enseñado a mirarlas nuestros antepasados, víctimas de 

una educación limitada y decadente. 

Otro de los problemas que aclara este acto es el con 

dicionamiento del chicano, la forma idealizada que tiene el 

soldado. Mira en el ejército su porvenir, su realización como-

ser humano, el reconocimiento social, el prestigio y la gloria: 

JOHNNY: . Ahora me quiero casar con ella, sus pa-
dres no me quieren, yo lo sé, me creen un -
vago. Tal vez cambien de opinión cuando re-
grese de VietNam. /Simón el veterano de gue 
rra: A lo mejor me hieren en combate y re= 
greso con un chingatal de medallas. Que pen 
saran de eso los vatos de por acá... (Esce-
nas de barrio) Pinche barrio. Aquí he vivi-
do toda mi vida. Ahora me voy a VietNam. --
Va a estar cabrón eh man, a lo mejor hasta-
me matan allá, si así es, me regresarán en-
una caja... cubierta con la bandera., un fu 
neral militar, como el que le hicieron a -= 
Pete Gómez. Todos llorando... (20). 

El fragmento a continuación reafirma lo anotado en -

la cita anterior, pués tal parece que lo que más importaba ---

para la juventud de ese tiempo, era pertenecer al ejército, y-

sobre todo participar en la guerra de VietNam, lo primero era-

lo primero: 

PAPA: 

JOHNNY: 

CECILIA: 

No quieres usar la troquita hijo? 

No gracias apá, ya traigo el carro de la --

Cecilia. 

No es mío es de mi papá, nos lo prestaron--

para ir al baile. 



CECILIA: 

G1 

Parece que dejaste buena impresión hijo. 

Muy buena, ellos dicen que desde que entró 

al servicio se hizo más responsable. 

(Al Publico) ¿Oyeron eso? 6ingalo otra ---

vez. 

(Repite exactamente la misma frase). Muy -

buena, ellos dicen que desde que entré al-

servicio se hizo más responsable. (21). 

PAPA: 

CECILIA: 

MUERTE: 

El bilingualismo, una de las características del --

teatro chicano, alcanza en este acto un nuevo nivel creativo, 

cuando Johnny escribe a su madre habla en inglés y responde--

en español: 

JOHNNY: Ama acá suceden muchas cosas que yo antes 
ignoraba no se si me es permitido contarse 
las, Pero voy a hacer la lucha... Ayer atZ 
cauros una Aldea, cerca de los cultivos de- 
arroz, teníamos órdenes de matar a todos--
que porque eran comunistas "Viet Congs". - 
Cuando entramos a la aldea mis compañeros-
empezaron a disparar... yo vi a uno matar-
a un viejo y una vieja. Mi sargent6 mató--
a un niño pequeño como de unos siete años-
de edad, después mató a su mamá y a una mu 
jer que salía, habla sangre por todas par- 
tes. No recuerdo que pasó después, pero mi 
sargento me ordenó que disparara y creo --
que lo hice, pero yo no quise venir para -
acá, dicen que lo tenemos que hacer para--
defender nuestra patria. (22). 

Lo que importa realmente del acto es esta parte del 

contenido de la carta que Johnny escribe a su madre; donde la 

obra exige una toma de conciencia por parte del pablico. 

Al enterarse el pueblo chicano de lo que realmente-

sucede en VietNamí a través de la carta, el pueblo, sobre to- 
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do los jóvenes, empezarían a pensar de manera muy diferente -

acerca de la guerra, y esta tendría como consecuencia la des 
mistificación del soldado, la segunda parte de la carta dice: 

JOHNNY: Amá, la otra noche tuve un sUefio 
que tomaba por asalto una de las huches... 
así. les llamamos alas casas de -los  Vilt-- 
hamitaa, entré diaParande 	porque-T-
sabia que Ia:aldea'estabá contrOlada por 
cOMuniataamatl:- a. ,tres luegoiCuando'Ios: 
vi, me di cuenta que era mi apá, el cárna7 
lillO,Srusted jefita.So: sé cuanto mas pue: 
da aguantar en espinfierno. Por favor di 
gale al "Sapo" y a...tea:1s losAémás-  vato0.-
del barrio cómo está la situación pOr-„acál:: 
no les deje.;. (De pronto la muerte dispa-. 
ra sobre Johnny, éste cae:y ia mamá grita-
sin ver a Johnny23)_ 

Algunos pensaron al ver este acto, que la solución-

al problema era demasiado simple: NO VAYAS A LA GUERRA y asun 

to arreglado. Indiscutiblemente que esta solución de no ir a-

la guerra, no iba a lograrse inmediatamente, pero si podía 

llegar a ser una de las posibles soluciones a largo plazo. Lo 

que no podría negarse, es que este acto cambió la forma de 

pensar del chicano, y eso ya es un logro. Un gran logro diría 

yo. 
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' CAPITULO ' II 

NOTAS EL 'TEATRO CHICANO. 

   

1.- Las citas 1 y 5 fueron tomadas de un programa de-

mano del festival de Teatro Chicano, celebrado en la ciudad de 

México en octubre de 1979. El texto de presentación para dicho 

evento, fue redactado por el dramaturgo mexicano Emilio Carba- 

llido. 

2.- alberto López Rivas, 	Los Chicanos: una mino- 
ría nacional explotada, 
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3.- David Maciel y 

Patricia Bueno. 

Aztlán: Historia conten 

 

Foránea del Pueblo Chi-
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4.- "El Manifiesto del 	Cuaderno del Pueblo, -- 

Teatro Nacional de Aztlán", 	p. 82 

6.- 	Luis Valdez, "Notas on The Chicano 

Theatre", en Aztlán: 

    

Historia Contemporánea 

del Pueblo Chicano., - 

p., 	201. 

7.-  Aztlán: 	Hrstt.Cont., p. 202. 

8.-  Beth Bagby, "El Teatro Campesino: 

interview with Luis -- 

Valdez" 

9.-  Cuadernos del Pueblo, p. 6 
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23.- IDEM, 
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"El Teatro Campesino To—

day y El Teatro Urbano", -

en The Chicano: Mexican 

American Voices  p. 145; 
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CAPITULO' III 

OTROS GRUPOS 

A raíz de la aparición del teatro campesino, se hizo-

mas urgente la necesidad de este tipo de eventos. En todos ---

los rincones de los Estados Unidos de Norteamarica se escuchó-

de pronto.al unísono, un grito guerrero que clamaba justicia 

Era el grito de un pueblo que habla tomado conciencia. El rui-

do de las multitudes que protestaban se torna de pronto ensor-

decedor, las calles fueron .invadidas por el teatro de "guerri.. 

lla" que iniciaba su mejor momento. 

Todas las ciudades y comunidades por pequeñas que - - 

fueran organizaron su frente de lucha, querían contribuir a la 

causa. 

Como en cualquier movimiento social alguien tiene que 

ser el pionero, al Teatro Campesino. le había tocado ser punta-

de lanza, semillero de más sesenta grupos; ninguno estaba de -

mas. 
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Durante la década dedos años sesentas hace su apari 

ción en la escena chicana, un.  grupo no menos importante que --
los ya existentes llamado Los Topós, actores del tercer mundo. 

Aunque se iniciaron representando actos del Teatro--
Campesino muy pronto empezaron a crear su propio material dra-
mático y un particular estilo de actuación, muy parecido al --
Vaudeville, combinándolo con mdsica mexicana 'y algunos otros -
elementos de acuerdo con las necesidades, dando como resulta--
do mayor espectacularidad a sus montajes. 

A partir de 1972, se inician en la técnica de la im-
provisación y logran crear algunas obras de importancia como -
La Jaula Humanal  esta obra se ubica en tiempos de los aztecas; 
La 	Jaula representa un zoológico humano donde Moctezuma es el 

dueño absoluto de ese universo. 
Los miembros de este grupo piensan que a través del-

teatro es muy importante que la gente se ría; pero lo que más 

interesa es que tome conciencia de la situación política y ---
social. 

TEATRO DE LOS NIÑOS 

Fue fundado en 1969 en la ciudad de Pasadena Califor 
nia y lo dirige Viviana Aparicio Chamberlain. 

La edad de sus integrantes fluctda entre los 5 y 13-
años. La mayoría de sus montajes son producciones propias: 

Los hijos del Sol (Historia acerca de los mexicanos- 
y sus dioses), 

Rancho San Pascual (Historia breve de Pasadena), El-
Cielo de los natos (Tragicomedia sobre la bdsqueda del paraí—

so por los gatos del barrio) y Don Quijote (teatro de sombras). 

Han realizado giras dentro y fuera de los Estados Uni 
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dos, incluyendo a México. 
Teatro de los niños ha venido creando en los pequeños-

espectadores chicanos un interés y gusto por el teatro, lo cual-

fortalece de alguna manera su educación tradicional. 
Este grupo forma parte de una comunidad formada por pa 

dres e hijos llamada "Club Mexicano Bicultural". 

TEATRO DE LOS BARRIOS 

A partir de su fundación en 197.0 el Teatro de los Ba-

rrios de Chicago Ilinois ha actuado en diferentes festivales --

y en todos los espacios posibles del medio oeste. 

Sus integrantes son actores, poetas, bailarines, mdsi-

cos y algunos educadores. 
Los temas tratados por este grupo reflejan las condi--

ciones del chicano urbano. El chicano ve el teatro como una face 
ta importante de la vida para expresarse sobre lo que siente y - 

quiere, piensa que el hombre antes de actuar políticamente debe-
ser motivado por su orgullo cultural, y sobre todo, por su dig—

nidad. El piensa que: "Dentro de esta cultura existe una crecien 

te conciencia dedo que significa ser chicano en una sociedad --
anglosajona". (1). 

El teatro es para el chicano un resultado de la revolu 

ci6n cultural que se ha venido dando en los últimos años en to--

dos los barrios de norteamérica; resulta un educador, cuando - -
muestra en escena la realidad de los problemas chicanos. 

TEATRO DE LA GENTE 

Teatro de la Gente, fue creado el año de 1970, en la--
ciudad de San José California bajo la dirección de Adrián Vargas. 

Ha realizado más de seis giras por los Estados Unidos de Norte—

américa, llegando a México en dos ocasiones. Su repertorio inclu 
ye, en su mayoría, obras originales, también versiones li 	- 
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bres de obras latinoamericanas. Entre lo mas reciente están - 

Flor y Canto (1974.) r '  ¡La Migra!  .(1974) , Menudo (1975-77) La -

' Cantata de' Santa' María Iquilue (1976) , El Hombre que se' ton--

virtil en' perro -(1976) y EI Quetzal (1979) . 

TEATRO URBANO 

Ettegrupo nace en Saw:José California el año 1972-7 

bajo la, dirección de'Daniel Valdez, 

TeatrO Urbanoes importante porque .fue el primer 

grupo chicano que trató los problemas de la ciUdad, de ahl-su • 

nombre; el Teatro Campesino podía mostrar la vida del-  hombre-

de Campo, su ambiente, su cultura y hacerlo claramente, pero-

acaso ¿Podía hablar de la comunidad urbana, en todos sus as-

pectos de todos sus problemas? 

Es el Teatro Urbano el grupo que empezó a 

en. la escena la otra cara de la realidad chicana, y es enton-

ces cuando se habla del desempleo, la vivienda, la prostitu—

ci6n, la salud, la educación etc. Todo fue empezar, pues a — 

partir de entonces el teatro' mantiene un contacto directo con 

su realidad. 

TEATRO LIBERTAD 

Teniendo como escenario la ciudad de Arizona y sien 

do el año de 1975 un grupo de campesinos activistas, obreros-

y estudiantes, después de haber realizado la improvisación de 

una pequeña parodia y, debido al éxito obtenido, deciden for-

mar un frente teatral al que llamaron Teatro Libertad. 

Su primera presentación ya como grupo se llevó a ca 

bo en la Universidad de Arizona donde fueron muy bien acepta-

dos por su trabajo escénico y su actividad política. 

La característica de este grupo, que lo hace diferen- 
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te de los demás, es sin duda la constante preocupación por la-

politización del, público sin descuidar,por supuestor el de la-

diversión. 
La Jefita es una adaptación muy particular de la - 

obra La Madre de Bertolt Brecht La adaptación se realizó espe 

cialmente para el pueblo chicano, tiene un lenguaje sencillo y 

una dirección muy ágil a cargo de la señora Silvia Ríos. 

La Jefita fue uno de los mejores trabajos presenta--

dos en el X Festival anual de Teatro Chicano 1979. 

El enfoque que se le dio a esta obra fue: El desper-

tar político de la mujer chicana y una mayor participación de-

esta en la sociedad. 
Los montajes más representativos de este grupo son: 

El Vasil de 76. 

Los Pelados. 

Los Cabrones. 

La Jefita. 

TEATRO 4 

Con el nombre de Teatro Cuatro surge en la ciudad de-

Nueva York en el año de 1975 un grupo teatral que pronto logró 

la atención del público por la calidad de su trabajo. 

En 1976 participó en el "VI Festival de Teatro Chica-

no de San Antonio Texas con la obra El niño que se convirtió -

en pueblo, adaptación libre de El Circulo de Tiza Caucasiano de 

Bertolt Brecht. Este trabajo formó parte de la primera gira del 

grupo que incluyó Méxicc donde llegó hasta pequeños poblados y 

zonas rurales. Todo esto fue organizado por El Centro Libre de-

Experimentación Teatral y Artística (C L E T A). Posteriormen-

te, con su primera obra de creación colectiva ¿Qué encontré en-

Nueva York? participan en el "VII Festival de Teatro Chicano"--

realizado en los Angeles, Cal. en 1977. Con esta misma obra, --

hace acto de presencia en el"II Festival del Nuevo Teatro" en - 
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Baltimore, Ma. en el "I Festival de Teatro popular Latinoame-

ricano en Nueva York", seguidamente son invitados por Francia 

al "Festival Teatral de Nancy" ese mismo año. Allí logra des-

pertar especial atenci6n e identidad emotiva de los emigran--

tes africanos y españoles y la confirmaci6n de que el alcance 

de su trabajo pasaba los mímites del interes local y la barre 

ra del idioma. 

Durante el "X Festival de Teatro Chicano", organizado 

por (T E N A Z) Teatro Nacional de Aztlán, celebrado en - 

Santa Bárbara, Cal. del 16 al 24 de junio de 1979, participan 

con la puesta en escena de la obra GIME FIVE, de creaci6n co 

lectiva. GIMME FIVE, es una obra realista cuyo lugar de ac --

ción es en "Loisaida", este lugar es la parte de mayor concen 

traci6n hispana del bajo Manhatan, en Nueva York. Es un tra--

ma bien construida que se desarrolla en diferentes planos de-

la realidad. 

A partir de investigaciones e improvisaciones en tor-

no a sucesos de su propia realidad inmediata, los actores jun 

to con el director Oscar Ciccone, y el autor del texto Alber-

to Adelach, fueron recopilando que más tarde fue utilizado de 

manera definitiva. 

El grupo de teatro cuatro 	está integrado por 15 -- 

miembros de base en los pocos años de trabajo que llevan --

han realizado más de 13 montajes, la mayoría de creaci6n co—

lectiva: 

Estos trabajadores del arte y la cultura 
aspiran a ser vehículo de comunicaci6n, - 
voz de problemas, plataforma política y - 
defensa de los intereses latinoamericanos 
dentro de los Estados Unidos de Norteamé-
rica, mostrando a través de un nuevo tea-
tro forma y sustancia dramática de la --
vida terrible, de la esperanza y de la lu 
cha, de los sueños, pesadillas y nostal-7  
gias del barrio en que se asienta la comu 
nidad de la vida menuda e individual de 7  
los conflictos colectivos (2). 
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El año de 1970 en la Universidad de Northridge, Cali 

fornia, un grupo entusiasta de estudiantes decide formar un - 

ndcleo teatral con el nombre de Teatro de Aztlán. 

En un principio hicieron círculos de estudio, pero - 

muy pronto sintieron la necesidad de la práctica y empezaron-

a escribir sus propios actos. Al primero de éstos lo llama--

ron La Tierra cuyo tema era La tierra arrebatada por los --

gringos a la razas  el segundo de estos aborda el problema de-

la educación. Muestra las experiencias por las que atraviesa-

un chicano en el sistema educativo norteamericano, desde la - 

educación más elemental hasta la vocacional. Este trabajo - - 

aclara "la manera de como algunos de ellos son asimilados y -

más tarde, tratan de reafirmarse con su cultura". (3). 

En el otoño del mismo año logran la dramatización--

del asesinato del periodista chicano Rubén Salazar. El fin de 

este montaje era mostrar de manera objetiva y concreta la - 

brutalidad que la polícia norteamericana descarga sobre la 

ciudadanía chicana, así como las injusticias cometidas por el 

sistema judicial afín vigente en el país. 

Posteriormente empezaron a realizar montajes con ac-

tos escritos por otros grupos como el Teatro Campesino y lle-

varon a escena los actos, El Soldado Raso y Los Militantes en 

tre otros. 

El año de 1972 reinician su taller de creación lite 

raria y escriben la obra La Casa de los Locos. 

El grupo Aztlán ha llegado a la conclusión de que --

mientras exista la explotación del hombre por. el halze, la pobre 

za y el dolor en los barrios de América Latina, y en cualquier rincón 

del planeta, no podrán ni seguiran haciendo teatro sólo para-

divertir al pueblo, aunque este sea uno de los cometidos del-

mismo: piensan que pueden darle a la gente algo más que diver 

sien, algo que pueda estimularlos al cambio, a prosperar, al-

go que pueda liberarlos de los aspectos negativos que les ro- 



72 

dean. Para cumplir con esa tarea tuvieron güe exigirse una-

excelencia tGcnica bajo la consigna de que el teatro no se-
hace con el puro corazón, "Vamos a tener que trabajar, ton--
centrarnos en nuestro arte y tratar de convertirnos en los 
actores que nuestro cuerpo y mente nos permitan". (4). 
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TEATRO DE 'LA ESPERANZA 

    

Con el entusiasmo de seis estuAiantes universitarios y la direc-

cien del señor Jorge Huerta, se decide formar un taller de teatro el cual-

dpria más tarde como fruto, el nacimiento del grupo teatral llamado "Tea--

tro de la Esperanza", quedando formalmente constituido el año de 1971. 

Fue tan rápida la difusiSn de su trabajo que pronto empezaron a-

recibir invitaciones de otras comunidades para presentarse, demostrando --

así que el sector universitario no era indiferente al problema chicano. 

La primera presentaciln de más importancia la tuvieron en el - - 

"Priner Festival de Teatro Latinoamericano" celebrado en San Francisco Ca-

lifornia, 1972, donde junto con el grupo "Teatro Campesino" rdpresentaron-

a los Estados Unidos. 

Este grupo, al igual que la mayoría de los demás grupos chicanos, 

escribe sus propias obras, destacando entre estas HIJOS, con la cual par-

ticiparon en el "Décimo Festival de Teatro Chicano 1979". 

El Teatro de la Esperanza Se autodefine 	Nuestro tea-- 

tro es lo que todo teatro debería ser: tosco pero vital, inacabado pero --

exitante, chistoso y divertido pero provocativo". (5) 

      



1.- Don'Coyote y Don Sotaco Per 
sonajes, arquetipos del Tea-
tro'Chicano. 

3.- SOLDADO uso 

Fotos: George Denis y Adrian Vargas. Reproducción: Jose Luis 
Serrato. 







NOTAS OTROS GRUPOS 

• CAPITULO III 

.- Chicano Theatre Two, p. 

Gracias a una.charla que realicé con el grupo 4, obtuve 
- 	-  

esta información. Algunos otros datos se tomaron del -- 

programa demano.de la Obra teatral' Gimme Five, cuyo 

texto de presentación fue redactado por el dramaturgo-

mexicano, Emilio Carballido. 
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CAPITULO IV 

ENTREVISTAS 

Tuve la oportunidad de entrevistar a dos personalida 

des dentro del Teatro Chicano, las cuales estuvieron presen--

tes durante el décimo festival teatral chicano, celebrado en-

Santa Bgrbara California del 16 al 24 de junio de 1979. Ellos 

fueron: Luis Valdez, creador del teatro campesino y Félix Al-

varez ex colaborador de Valdez. A continuación transcribo sus 

palabras. 

PREGUNTA: 	¿Qué significa la palabra chicano?. 

RESPUESTA: Pues... es el modo de como nos identificamos 

aquí nosotros, los mexicanos que vivimos - - 

aquí en los Estados Unidos, yo sé que hay di 

ferencias en opinión acerca del origen de la 

palabra, lo que preferimos decir nosotros es 

que, la palabra chicano pues... es una forma 

de decir Mechicano, es una forma corta, que-

se refiere a nuestros orígenes indígenas, a-

nuestros orígenes autóctonos en este conti--

nente... la palabra chicano invoca una iden-

tidad nueva para nosotros, que contiene orgu 

llo, que contiene la fuerza del pueblo y la-

utilizamos como bandera para poder vivir con 

dignidad en este pais. 

PREGUNTA: 	Muchos dicen ser chicanos, seltirse chicanos, 

estar con los chicanos, hacer algo por los 

chicanos, estar en contra de los chicanos, 

en fin, todo mundo habla del chicano, pero *Oh 

nadie lo define de manera concreta,¿ te qué 

dices?. 

RESPUESTA: 	Pues... el chicano yo creo que representa -- 
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aquél, o aquélla tal vez porque también hay -
chicanas, es aquella persona que ha tomado --

control de su propia vida, lleva como sentido 
de conciencia social, lleva el aspecto fami - 
liar en el concepto, lleva, un sentido de es-

peranza hacia el futuro de trabajar juntos, y 

de tratar de educarnos y de  avanzar  juntos, 
así que el chicano es aquél que ya despertó 
desperté de un pasado donde nuestra gente - 

pués no hacía nada y... nos aguantábamos mu-
chas patadas, pero ahora el chicano ya no 

quiere aguantar, lo que quiere es ayudarse --

as/ mismo, ayudar a su pueblo y participar en 

esta sociedad, porque, no queremos ser los --
tontos de este país, sino que somos seres hu-

manos con toda nuestra humanidad, y queremos-

vivir como humanos. 

¿Cómo es, o cómo defines tú, la idiosincracia 

chicana?. 

Yo creo que parte de una forma de hablar, so-

mos bilingües, y llevamos en sí, un entendi--
miento de lo que es el inglés, poder manejar-

el inglés, poder manejar el español, y... las 
idiosincracias pues, tienen que ver con un en 

tendimiento de cómo es que funciona este país 
... la raza pues, ya tiene sus trescientos --
años en esta parte del mundo. Nosotros no ve-
nimos a los Estados Unidos como vinieron 

otras gentes; sino que los Estados Unidos vi-
no a nosotros, y en estos tiempos, especial--
mente cuando toda esta parte que era México -

se hizo parte de los Estados Unidos, ha habi-
do un proceso de entendimiento por parte de -

nuestro pueblo de tratar de vivir en este 
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país, sin que nos quiten nuestros valores más 

esenciales, de mantener nuestras familias y - 

nuestra cultura, pero... también de aprender-

de la otra para que no nos puedan manejar co-

mo si fuéramos unos títeres. 

PREGUNTA: 	¿Quién y cómo es el pachuco, qué se entiende-

por pachuco?. 

RESPUESTA: 	... el pachuco.., fue un tipo de chicano y -

se refiere a la epoca de los 40's... y a fi-- 

nes de los años 30's y a principio de los 	- 

40's y principalmente también, durante la Se-

gunda Guerra Mundial, se vio como un fenómeno 

cultural entre la comunidad - chicana, donde 

los jóvenes, que.se llamaron Pachucoá , desa-

fiaron mas o menos los valores de Norteameri-

ca, y sintiéndose pues, ya no Mexicanos, por-

que habían pasado, vivido, nacido aquí, y to-

davía no americanos ni gringos, trataron de 

desafiar la descriminaciém a través de, una -

identificación de sí mismos. Se refiere a un 

tipo de estilo en la calle, de cierta manera, 

se 	puede decir que los pachucos eran pica-- 

rosde la calle y tomaron el calé que tam- - 

bién tiene orígenes en México y en otras par-

tes de la América Latina, inventaron otras pa 

labras, hispanizaron palabras del inglés y, -

había un aspecto también que, los puso a ve--

ces en contra y debajo de la ley... la ley --

los vi6, muy severamente encarcelé a muchos -

pachucos por que los asociaba con la violen--

cía, con las pandillas, con las drogas, y es-

verdad que si hubo mucho de eso en el fenóme-

no del pachuco, pero la esencia de lo que era 

el pachuco, era parte de ese desarrollo chica 
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no... por ejemplo el uso de la palabra Chica  

no se acostumbro entre los pachucos primero, 

ellos fueron los que decían: "Nel ese vato 

pos yo soy chicano" y lo que sobrevivió de 

esa experiencia es un estilo y una identi—

dad. 

¿Cómo debe entenderse la forma de vestirse, 

la manera peculiar cómo habla el Pachuco? 

Indiscutiblemente como una rebeldía, como --

una forma de protestar en contra de las re--

glas establecidas en esta sociedad gobernada 

por blancos. 

Por ejemplo, el fenómeno del traje, del ta--

cuchi, o mejor conocido como ZOOT SUIT, fue-

un fenómeno que se vi6 en todo el país, se -
vi6 en las calles de harlem en la comunidad-

negra en Nueva York. No fue rebeldía solamen 

te de los latinos, de los chicanos, sino de-

los negros también, de los Italianos que to-

davía en aquellos tiempos no eran completa--

mente aceptados. También a ellos les decían-

"GRASOSOS". 

Todo esto, representa una identificación con 

otro aspecto de América, que tal vez no se - 

ha estudiado a fondo. La relación que se 	-

crea entre jóvenes negros, chicanos, latinos 

y uno que otro blanco, utilizaron el ZOOT --

SUIT, representa la rebelión de la juventud, 

pero hablar de las minorías, representa una-

unidad muy Importante yo creo, fue como una-

prevista del futuro que se llevó a cabo en -

los años sesentas y que atan se sigue dando,-

siguen uniéndose todos estos pueblos, todas-

estas minorías marginadas en los Estados Uni 

PREGUNTA: 

RESPUESTA: 
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dos. 

PREGUNTA: 	¿Cómo es el entrenamiento de tus actores? 

RESPUESTA: 	Bueno, nosotros lo que utilizamos es el WORKS 

HOPS, el taller, y hay una combinaci6n entre-

el taller y el aprendizaje, a través del mis-

mo trabajo, de giras que hacemos... y tenemos 

un sistema de entrenamiento, se relaciona di-

rectamente con las obras que presentamos, se 

compone de mdsica, se compone de danza, se --

compone de un estudio de la filosofía de nues 

tro grupo, de la estética de nuestro grupo, - 

de la política de nuestro grupo y esperamos 

que un nuevo miembro entre al grupo y entra - 

a través de pruebas, porque tenemos pruebas--

para que entren, y que duran más o menos un - 

año o dos, aprendiendo esta cosa, porque, el-

entrenamiento no se cumple en un año, no es--

bastante tiempo y esperamos que si son buenos, 

si son dedicados, si verdaderamente hacen ese 

esfuerzo, para unirse al grupo, entonces dura-

dos, tres, cuatro años, 'y el sistema de entre 

namiento cada año se está haciendo más riguro 

so lo queremos organizar más y más,para poder 

entrenar mejor, para ser más productivos, más 

efectivos. 

PREGUNTA: 	¿Los actores del teatro chicano son gente po-

litizada, o se politizan durante su permanen-

cia en los grupos?. 

RESPUESTA: 	Yo creo que hay de ambos ejemplos, se dan de-

los doe modos, al principio los que componían 

el teatro campesino eran huelguistas campesi-

nos así que ya venían politizados, estudian--

tes chicanos, también ya venían de cierta ma-

nera politizados, lo que aprenJen en el tea-- 



PREGUNTA: 	Desde los inicios de este movimiento, hasta--

nuestros días, ¿En que medida se ha politiza-

do el chicano viendo teatro, que se ha logra-

do?. 

RESPUESTA: 	Yo creo que se ha logrado muchísimo, cuando -

se iniciaron los teatros, la gente comenzó a-

aprender, se juntó para venir a ver.  el teatro 

y lo que tenemos ahora, yo creo, es un gran--

publico, a través de todo el suroeste, que se 

ha acostumbrado a ver teatro chicano, y creo-

que esa es la base, y el hecho de venir a ver 

el teatro, es un hecho de comunidad, porque--

el teatro es el creador de comunidades es una 

razón por la cual se juntan trescientas, cua-

trocientas personas, presencian la represen-

tación y en el caso del teatro chicano, lleva 

ideas políticas siempre, cosas que se refie—

ren a nuestra vida actual, y así es que yo --

creo que sT, habido bastante progreso, tene-

mos un Ohne° muy grande, son millones y mi- 

83 

tro es un punto de vista y otra vez abarca mu 

chas cosas, porque nosotros, nuestro entendi-

miento se enraíza en estudios de ideas indige 

nas, además de ideas modernas, o del mundo mo 

derno, yo creo que el actuar en el foro, se - 

relaciona con el acto en la vida, el hecho en 

la vida. Un'buen actor puede transformarse en 

una persona más fuerte puede esfórarse, puede 

actuar, sentirse con confianza. Así es que si 

llegan ahora, especialmente Con el movimiento 

que tenemos ya por diez años, llegan politiza. 

dos, pero siguen integrándose al grupo y - - 

aprenden nuevas formas de participar en la or 

ganización de la raza. 
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llones de gentes, es un gran potencial para-

que siga creciendo el teatro chicano. 

Verano, 1979. 

Santa Bárbara Cal. 
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FELIX ALVAREZ 

El señor Felix Alvarez, uno de los mejores actores--

del teatro chicano, respondió amablemente a mis preguntas: 

PREGUNTA: 	¿Qué es el Teatro Chicano? 

RESPUESTA: 

PREGUNTA: 

RESPUESTA: 

El teatro chicano es un movimiento, un tipo-

de organización que surge en los ds...utili 

zando formas de teatro, para propagandizar,-

educar, influir y dar dirección a un movi- -

miento campesino. Cuando este movimiento se-

desarrollaba en el Valle de San Joaquín en -

California, Luis Valdez, vii5 la oportunidad-

para iniciar un teatro para trabajadores, pa 

ra uso del trabajador, para dar el mensaje -

del trabajador. Es así como nace este tipo -

de teatro. 

Como objetivos concretos dentro de su lucha-

¿Qué quiere, qué busca, qué persigue el chi-

cano a través del teatro en este caso? 

Quiere el mejoramiento y la integración del-

mexicano en esta sociedad. Tal vez esto sea-

una exageración o algo muy radical; pero se-

pretende que, el sistema capitalista que ope 

ra aquí en los Estados Unidos, debe cambiar. 

La represión que el mexicano ha recibido a -

manos de los norteamericanos, ha sido, de --

una larga trayectoria, por la historia de es 

tos dos países, de México y de Estados Uni-

dos y para nosotros los chicanos. Los que he 

mos vivido aqui en Estados Unidos, y hemos -

pasado por esa represión, que tal vez, el --

hermano mexicano en México, no la comprenda- 
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PREGUNTA: 

RESPUESTA: 

por estar en el interior, o tal vez la entien 

da de otra manera; tomando en cuenta que Méxi 

co está controlado en un 70% por medios ameri 

canos, puede empezar la utilización, la expío 

tación que se le hace al mexicano acá. Hay mu 

chos productos de reconpensa, que se le da a-

uno por ser un trabajador én Estados Unidos.-

Y muchos mexicanos vienen para acá y se en- - 

cuentran una chamba, piensan que ya la tienen 

hecha; pero eso es una ilusión. Entonces exis 

te este entendimiento: de que no es solamente 

luchar y hacer un movimiento simplemente, pa-

ra mejorarse económicamente en este país; si-

no que se tiene que hacer un movimiento en --

conjunto, con los movimientos que están ocu-

rriendo en Latinoamérica y en el mundo entero 

por supuesto. 

¿Que es un "acto", o que es el "acto" como ca 

racterística del Teatro Chicano?. 

Un "acto", es la forma más directa y concreta 

para comunicar al pdblico un mensaje específi 

co. Te voy a dar un ejemplo...Los campesinos-

habían hecho un contrato de trabajo con un --

ranchero, cuando se terminó este contrato, el 

ranchero tenía que renovarlo por cinco o seis 

nuevamente, pero ya no aceptó firmar, y los -

campesinos se fueron a la huelga. Ahora ellos 

dicen: "Bueno, necesitamos algo que demues---

tre esta situación", entonces es nuestra res-

ponsabilidad desarrollar un "acto", que sea--

directo y que apunte al problema que está pa-

sando, y que a la vez de un soporte moral, -- 

que soporte a la lucha, a los campesinos que-

estan allí constantemente luchando, que les - 
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de un empeño, un apoyo para que sigan luchan 

,do...entonces desarrollamos un "acto" llama-

do: Que ponga el  Gallo, y era muy simple, la 

razón por la qUe se llamó' que ponga el gallo 

fue por qué al ranchero le apodaban "el ga—

llo", así que aparecía en escena vestido de-, 

gallo, y la gente decíal a pos, ese, es el ga-

llo, el'hoMbre-gallo". Pero la historia ,o el 

"acto", consistía, en que uno sabe, que'; un-

gallono pone..entonces, si los campesinos-

hacían que un gallo pusiera, eso quiere de--

cir que es posible que ganemos la lucha. La-

trama de este "acto" es muy sencilla: un cam 

pesino esforzando su lucha en contra de este 

hombre-gallo que no quiere firmar el contra-

to, y dice: "te vamos a hacer que pongas un 

huevo...", toda la gente allí presente grita: 

¡Que ponga el gallo; ¡Que ponga el gallo!". 

PREGUNTA: 	¿Quién escribió este acto? 

RESPUESTA: 	Yo lo hice. 

PREGUNTA: 	¿Podrías facilitarme el texto?. 

RESPUESTA: 	No hay texto, nomás se monta. 

PREGUNTA: 	¿Se monta la idea nada más? 

RESPUESTA: 	Si. Y entonces, al hombre-gallo se le cae el 

huevo, de entre las piernas y todo el mundo-

exclama: ¡Ya puso el Gallo!, el campesino va 

y levanta el huevo, se acercan al micrófono-

y dice: "a ver que esta aquí dentro", lo rom 

pe, y adentro esta la bandera símbolo del --

campesino, y además el contrato ya firmado.-

Se logra entonces el objetivo del "acto". 

PREGUNTA: 	¿Cuál es la fuente más directa, de donde se-

nutre el teatro chicano? 
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RESPUESTA: Se nutre de la Comedia del Arte y los elemen 

tos de asta, se pueden apuntar directamente-

a la experiencia que Luis Valdez, tuvo con -

el director Ronnie Davis, cuando estuvo en--

grupo San Francisco Mime Troupe. Davis, uti-

lizaba la forma de la Comedia del Arte, asi-

que lo que se utiliza en el Teatro Campesino 

fueron simplemente. Tipos, personajes coti-

dianos, entendidos por los campesinos, enten 

dilos por el publico. 

PREGUNTA: 	¿Estos personajes fueron creados por Valdez? 

RESPUESTA: 	No. Eso vino de los campesinos, porque ellos 

aportaban ideas. Ellos decían quienes eran--

las figuras, por ejemplo: "Don Sotaco", sur-

gió de un campesino, el mismo fue quien Besa 

rroll6 este personaje; así como "El Coyote", 

etc. Todos estos personajes salieron de las-

condiciones y de la realidad de los campesi-

nos y nomás se capturaron. 

PREGUNTA: 	¿Calmo ven ustedes al teatro, solamente como- 

un medio?. 

RESPUESTA: 	 En un principio era eso. Era simplemente un- 

medio para politizar, y eso fue lo que origi 

n6 la gente y los grupos que ahora ves parti 

cipando. Muchos de ellos son compañeros, ---

eran los organizadores o trabajadores ante -

sus comunidades, y les atrajo este tipo de -

teatro que estábamos haciendo, entonces, vie 

ron una nueva forma de hacer conciencia, un-

nuevo camino para la lucha, y se integraron-

para tratar de poner en práctica sus propias 

ideas haciendo propaganda; pero nunca con la 

atención de hacer un movimiento teatral, aun 

que ahora parezca una contradicción, pues -- 
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PREGUNTA: 

hoy se ve después de quince años de iniciado este tea---

trd chicano, muchoS intereses, aparte de los de hacer --

teatro simplemente para la comunidad. Se ve la integra—

ción de muchos chicanos y mexicanos, que tienen intere--

ses academicos o profesionales, quieren desarrollar un 

teatro chicano, hispano, latinoamericano, para poder in- 

tegrarseellos al movimiento este, o para volverse gaba—

chos. 

¿Crees te, que podrían desviarse los objetivos de este--

teatro? 

RESPUESTA: 	Si. El problema puede surgir al capitalizarse este tra—

bajo, al ser acaparado por intereses comerciales de este 

país, y convertirlos en otra cosa. Aunque en estos nomen 

tos, todavía hay muchos compañeros que creen, que la ra-

zon por la que se está haciendo teatro, es para politi—

zar a la "raza". Pero también hay otros, que tienen sus-

ojos fijos en Hollywood, en hacer dinero etc., y esto --

equivale a un completo olvido de la Causa. 

PREGUNTA: 	¿Cuál es la Causa?. 

RESPUESTA: 	La Causa, es algo muy importante, la Causa, era el movi—

miento campesino, era la razón, por lo que se hacía, fo-

que se hacía. Preguntaba uno... ¿Porqué estás haciendo--

esto o aquello? y nos respondían, "Por la Causa". 

PREGUNTA: 

RESPUESTA: 

PRECUNTA: 

¿Ceno defines el Teatro Chicano? 

Objetivo, inmediato y directo. 

¿Qué es a. 	(Teatro Nacional de Aztlán). Como nace? 

RESPUESTA: 	La organización TENAZ, nació porqué elteatro campesino, 

vio que empezaron a surgir grupos teatrales por donde --

quiera, y entonces, se pensó en la necesidad de reunir--

a todos estos grupos dispersos, para saber quá era lo --

que estaban haciendo, cuáles eran sus metas, así que or-

ganizamos el primer festival con el Teatro Campesino el- 



año de 1970, y logramos reunir a todos estos grupos. En-

tre muchos participantes en este festival, estaba un gru 
po de Nueva York, llamado "Los reveladores del Tercer --

Mundo", y descubrimos algo muy importante: El tipo de --

teatro que nosotros estábamos haciendo tenía una gran --

fuerza, entonces, nos convencimos de que tenla sentido -

seguir haciéndolo, era un medio de politización muy efec 

tivo. 	• 

Al año siguiente, se organiza, se planifica,y queda fi --

nalmente constituida la organización TENAZ, la cual se -

unifica cada vez más. 

PREGUNTA: 	Háblame de tu entrenamiento, de tu experiencia cato ac-

tor. 

RESPUESTA: 	Mi entrenamiento cano actor, no ha sido en ninguna escue 
la de Arte Dramático. Yo me integré al grupo de Teatro -
Campesino, con el' enico fin de hacer teatro; pero no sim 
plemente por el hecho de hacerlo, mas bien me integré a-
este grupo, para utilizar al teatro cano un medio de po-
litización, y de esta manera, contribuir a la Causa. ¿Y-
por qué el teatro?... Por la sencilla razón de que se ne 

cesitaba un trabajo de propaganda, un trabajo de comuni-
cación. Y el compañero Luis Valdez, estaba reclutando --

campesinos, gente que quisiera hacer teatro para concie-

tizar a los esquiroles de la huelga de la Uva... Insisto, 

me integré a este grupo, sin tener ningdn entrenamiento-

artístico, ninguna disciplina en el Arte. Pero mi mayor-

interés, estaba en lo que hacíamos y para quien lo hacía 

mos. 

Toda la experiencia, todo el entrenamiento que logré fué 

a base de trabajo, fue un fruto de la práctica. Todo el-

trabajo que hacíamos, era al aire libre, asi que desarro 

llé una voz más fuerte, más clara. Y durante los siete--
años que dura con el Teatro Campesino, hice cano mil - -
ochocientas representaciones, que si hacemos cuentas, ca 
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PREGUNTA: 

si fue una representación por día. Esta actividad tan inten 

sa,.fue la que me capacitó en teatro, aparte de estar - -

siempre abierto y dispuesto a entender y explotar las condi 

cianes de cada lugar. Todo esto, fonnó parte de mi entrena-

miento. 

¿mas que entrenamiento, no seria una intuición de actor, pa. 

ra improvisar acerca del problema que quiera tratarse seg(n 

el caso? 

RESPUESTA: 	Bueno, si, algo hay de esto, pero ami se me hace que la -

improvisación surge de la confianza en el conocimiento del 

tema, en el conocimiento de un grupos  en el conocimiento--

de la realidad; pero yo creo que más que los dos puntos an 

tes mencionados, es sobre una realidad. Porque la improvi-

sación que yo hacia, casi siempre, era más efectiva de la-

parte mía con el pabilo°, que con el otro compañero (el --

otro actor). Porque con el otro compañero, a veces habla -

limitaciones, pero cuando se hacía con el pdblico, no te—

nia limite, porque me podía ir de una persona del pdblico-

a otra sobre el trabajo de improvisación y resultaba una -

cosa más trabajada, dentro de la realidad de la gente, de-

la audiencia, del grupo al que se le estaba hablando, por-

que tenía contacto directo con ellos, y la transmisión de-

el mensaje era más clara. Más Integra y efectiva... Asi --

que en esto consiste mi entrenamiento cato actor, como ---

transmisor de ideas. 

Verano, 1979. 

Santa Bárbara, Cal. 
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• CCNa.1.1SICNES 

El teatro chicano nace de una necesidad a la que urgía darle - 

expresión en un lenguaje propio, después de que había permanecido por --

tanto tiempo en el silencio, y a esta se han abocado los trabajadores de 

este teatro, quienes se han dado a si mismos su! libertad de expresión. -

Ahora bien, ¿Cuál es el aporte novedoso y positivo que ellos han hecho - 

a la historia del teatro de su país?. Hay un elemento constitutivo del  -

teatro chicano que había permanecido completamente inedito en la evolu—

ción de la actividad teatral de Norteamerica. Se trata de un teatro que-

no se detiene ni se conforma con cumplir su propósito original, de pro--

testar ante una situación opresiva, sino que ha comprendido que para que 

esa protesta resulte eficaz, debo ir acompañada y estar apoyada en una -

sólida conciencia politica y de clase y en la convicción firme de que. --

su trabajo artístico es un agente de cambio social. 

El obrero de la actuación es un investigador, es un detector -

de los problemas que vive día con día. El conoce a fondo los poderosos - 

mecanismos que apuntalan el dominio de su enemigo, pero lejos de arredren 

Larse por ello se sirve de su saber para convertirse en el más étil in--

formador, en el más eficaz camunicador a través del  asunto representado. 

Es de esta manera cano, los chicanos llevan su vida diaria del campo y la 

ciudad a la escena, en sus diferentes foros de representación. 

En el presente trabajo, afirmo rotundamente que el teatro chi-

cano constituye un avance en la moral del actor y nos invita a militar -

en sus filas haciendo una exhortación: que dejemos nuestra posición de -

"artistas únicos" del escenario, que si queremos hacer teatro chicano, -

acudamos como camaradas; que salgamos de la torre de márfil egocéntrica-

o individualista en la que los encierralamoral tradicional del "divo". 

Este tipo de teatro es como un nuevo amanecer, que nos hace --

comprender lo anacrónico de nuestra conducta atildada, alambicada. Este-

modelo de conducta se hallarla mejor en la museos o en las bibliotecas,-

pero solamente como eso, caro piezas de museo, algo muy lejano de nues-
tro momento histórico. 

Al concluir este trabajo ha surgido en mi mente una pregunta--

que considero de suma importancia: ¿Cuál. será el futuro del teatro chica-
no?.  
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En la década de los sesentas pudimos observar un re 

nacimiento del chicano en general, y a partir de entonces --

hasta nuestros días, han sido más los éxitos que los fraca--

sos, lo cual significa que la década de los ochentas posible 

mente sea más fructífera aun. 
Con este renacimiento, los chicanos parecen haber 

tomado conciencia de su circunstancia histórica inmediata, - 

no exclusivamente por el hecho de haber creado un teatro pro 
pio, sino también por haberse expresado en la prosa y en la-

poesía, todo lo cual ha contribuido a realizar una tarea que-
es de la mayor importancia para ellos: La bdsqueda de su - - 

identidad. En fin, han ganado muchas batallas pero siguen --
constantes en la guerra, su obra ha trascendido. 

El teatro chicano es una obra de filosofía social y 
está en proceso el desarrollo de las condiciones en que en - 

un día pr6ximo, para disgusto de unos y sorpresa de muchos,-
obtenga su victoria. 

El teatro chicano, no es una mera formula que copie 
mecánicamente la realidad; sino que escenifica la denuncia,-

la hace poesía, la sublimiza hasta el punto de convertirla - 

en una lucha informativa-formativa-didáctica. Su planteamien 

to es el de proponer soluciones inmediatas a los problemas - 

ya descritos dentro de esta investigación y que son: hist6ri 

cos, sociales, econemicos, políticos, de penetracien, de ma-

nipulacihn, de explotación y de control cultural por el sis-
tema yanqui. 

Con los conceptos mencionados acerca del teatro, a-
largo de este trabajo, puede afirmarse que resulta legítima-

mente válido hablar de un teatro chicano, estos conceptos --

han facilitado el camino para encontrar y hacer la selección 

del material necesario para esta investigacien. Se ha busca-

do la mayor profundidad y experiencia, también la aplicación 

de las técnicas, y por qué no decirlo, una posible innova- - 

cíen en el arte dramático universal. 
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El Teatro Chicano debe seguir adelante esforzándose-

cada vez más intensamente para no correr el riesgo de perder -

lo ganado. Debe seguir avanzando y no detenerse hasta lograr -

sus objetivos finales, pues de otra manera podría sufrir un --

estancamiento de graves concecuencias. 

En los años treintas se desarrolld en los Estados -- 

Unidos un teatro social y político, pero después siguieron los 

años cuarenta y cincuenta en que, como resultado de la estabi- 

lizaci8n econ6mica la lucha social y cultural perdió su ante-

rior virulencia. 

No creo que este sea el mismo caso; el teatro chica-

no tiene muchas razones para seguir adelante, se apoya en esa-

fuerza ancestral, que siempre ha caracterizado al pueblo chi--

cano, un pueblo guerrero siempre en lucha. Tiene que seguir 

avanzando para poder llegar a lograr los cambios deseados y --

aunque esto requiera de mucho tiempo, pues no hay que olvidar-

en ningen momento que el imperialismo cuenta con poderosos re-

cursos, y para que las estructuras de la sociedad que los opri 

me cambie, necesitan del esfuerzo y cooperaci6n de gente acti-

va y pensante que aporte sus estrategias e ideas en favor de - 

la causa chicana. 

Pienso que la victoria tardará mucho en llegar, o in 

Iluso que tal vez nunca llegue, sin embargo el pueblo chicano-

seguirá bregando pase lo que pase prefiriendo morir en la lu-

cha que renunciar a su dignidad, luchará hasta sus últimas con 

secuencias con todas sus armas y por todos los medios. 

Tal vez"... en este caso puede ser que el teatro no-

sea revolucionario en sí mismo, pero seguramente es un ensayo-

de la revoluci6n".*Y esto ya por si solo justifica plenamente-

su existencia. 

* Augusto Boal, EL TEATRO DEL OPRIMIDO, P. 17. 
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'CINE 

Vf las siguientes películas relacionadas con el tema 

tratado en este trabajo: 

TITULO 

BOULEVARD' NIGHT  

RAICES DE SANGRE 

'YO SOY CHICANO 

YO SOY JOAQUIN  

'TEATRO 

Presencié las siguientes puestas en escena relaciona 

das con este tema:.  

TITULO 	 LUGAR. 

Los.  Hijos  

El Quetzal  

La Jefita  

El Nino que se convirtió  

en Pueblo  

Que Encontré en New York  

El Jíbaro  

Gírame Five (Dame Cinco) 

Don Quizote  

La Quinta Temporada  

Brujerías  

Soldado Raso  

Santa Bárbara, California 

El Paso Texas 



EL Corrido'  de los Cinto Centavos 	México, D. F. 

La Migra 	 so 	II' 8 

Los Vendidos 	 It 	II II 

Los Huelguistas 	 Chihuahua, Chih. 

Zoot Suit 	 Los Angeles, California 

Los Militantes 	 " 	II 	 II 

Trampa sin Salida 	 II 	 II 	 Il 

El Angel de la Muerte 	 11 	 II 	 II 

Las Dos Caras del Patron 	ti 	ir 

Los Ilegales 	 México, D. F. 
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