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INTRODUCCXON 

Este trabajo quiere ser un homenaje a quienes a lo 

Largo de estos seis siglos han contribuido con su trabajo, 

con su fuerza, con su inteligencia y con sus actividades a 

consolidar a Los oficios. EL homenaje es una invitaciOn para 

recorrer el origen, desarrollo y esencia de los oficios; y 

través de ellos asomarnos a otros tiempos. 

Atractiva e interesante, es La historia de la 

Ciudad de México, y de Los cambios que han sufrido sus 

plazas, calles, parques y mercados desde Los tiempos remotos 

de la antigua Tenochtitlén hasta nuestros d1as, en Los que ya 

no queda ni huella de muchas cosas que existieron, y en Los 

que vemos a una urbe del todo transformada. 

La Ciudad de México, como otras grandes ciudades 

del mundo, se enfrenta a dificultades crecientes para atender 

Las necesidades de sus habitantes. Pocas ciudades se comparan 

hoy en dia con nuestra capital, tanto en sus dimensiones como 

en la complejidad de sus muchos y variados problemas. 

Buscaremos Labrar con todo nuestro inter~s la nueva 

piedra que cambiará el aspecto de lo que vieron nuestros 

antepasados; evocaremos sucesos, fechas y costumbres que 

pasaron, para que las futuras generaciones no tengan que 

excavar entre las ruinas del olvido. 

Cuando miremos a nuestro entorno, y no solo nos 

dejemos llevar por nuestra agitada vida y pongamos atención a 

los pequenos grandes detalles que conforman el ambiente er1 

el cual nos desarrollamos, nos podremos dar cuenta que, como 



desde hace más de seis siglos, hay personas que llevan a cabo 

actividades cotidianas creadoras de una cultura, una 

tradición y un modo de comunicación. Estos son los oficios en 

La Ciudad de México. 

La presente tesis tiene la intención de brindar 

aquellas personas que estén interesadas, en un panorama más 

amplio y testimonial de Los variadas e importantes oficios 

que se Llevan a cabo en muchas partes de nuestra gran Ciudad 

de México: entendiendo como oficio a La destreza adquirida 

por el ejercicio frecuente de una actividad. Pero no sólo 

conocer quiénes y qué hacen, pretendemos que la aportación 

sea de mayor relevancia. Presentaremos también las relaciones 

sociales y de comunicación que se han dado a través de mas de 

600 anos en Los que han estado presentes los oficios. 

mayor 

Para que el trabajo tuviera un orden y fuera de 

accesibilidad, se le dió un carácter de tipo 

cronológico y escrito de manera coloquial para hacerlo asi 

más atractivo al lector. 

Empezaremos desde que a la Ciudad de México se le 

conocia como La Gran renochtitlán. 51, en aquella ciudad 

lacustre que aunque naciente, estaba llena de personas que 

desempenaban diferentes actividades; las cuales, 

posteriormente se convertir1an en oficios. 

Esas actividades que pr~cticamente eran 

indispensables para el desarrollo de la vida cotidiana, se 

fueron conformando poco a poco; y as1, empezaron a ocupar un 

lugar m~s que importante dentro de La sociedad azteca. 



EL segundo capitulo comprender~ el periodo del 

México Colonial; época en que la organizaciOn del trabajo 

alcanzo tan alto grado, que puede ser considerada como una de 

las mejores realizaciones en la historia de la vida 

cotidiana. Existia una minuciosa reglamentación en La 

organización de Los trabajadores y oficios: Los gremios. 

Aquellos que desempeMaban Los oficios se reunieron 

en calles y barrios determinados, lo que trajo consigo toda 

una nueva organización de la sociedad. 

se ampliaré més La información de aquellos oficios 

que vieron su Surgimiento o transformación durante el siglo 

XIX. Es aqui, donde se nota un cambio en La Ciudad de México, 

principalmente en su parte material. Las calles se prolongan 

y sus recuerdos históricos y tradicionales se ven relegados a 

los versos de nuestros poetas. 

En este siglo, donde empiezan a ser més notorios 

los avances que La industriali~ación habla generado y as1 

también las necesidades de los ciudadanos. Se presenta una 

ciudad cada vez més agitada; una ciudad en constante búsqueda 

por alcanzar su futuro sin importarle perder parte de sus 

propias tradiciones y costumbres. 

En el cuarto capitulo, nos encontraremos con el 

recorrido por una ciudad muy pintoresca, el México del siglo 

XX, con el crecimiento de la ciudad y una saciedad necesitada 

de relacionarse. se empieza a ver una Lucha de aquellos que 

pregonando sus oficios intentan sobrevivir. 

MuchoS avances se ven reflejados en este siglo; 

toda una re'd de modos y medios de comunicación invaden cada 



vez més territorios y atrapan a un mayor número de 

ciudadanos. Sin embargo, todos aquellos que han permitido y 

ayudado a que se de la tan importante comunicación 

interpersonal, siguen aht, como voces que se hacen presentes 

y que gritan para poder ser escuchados. 

Al fina~izar la década de los ea• y ahora en el fin 

del siglo XX, nos encontramos con una Ciudad de México que 

sufre cambios constantes. La situación internacional crea 

hechos que atanen a todos los habitantes de una urbe que 

crece dia a dia, que asimila La modernidad y que Lucha por 

conservar sus viejos oficios. 

Como algo muy importante también, se veré también 

la situación actual del pregonero y su pregón, pregones y 

pregoneros de las diferentes épocas en la Ciudad de México y 

la importancia del pregón como medio comunicacional. En cada 

uno de éstos se haré una aportación de aquello que por 

haberse Leido o vivido, ha ido formando a diversos 

personajes. 

Estos serán los oficios que a lo largo de la tesis 

se irán mencionando y de los cuales se dirá La relación que 

mantenian o mantienen con los ciudadanos en su continuo 

caminar por las calles: 

R 

Adivinador 
Afilador 
Aguador 
Alfarero 
Algodonero 



B 

Barbero 
Batihoja 
Billetero 
Bolero 
Bordador 

e 

cambista 
Camotero 
Canastero 
Cantante 
Carbonero 
Cargador 
carpintero 
Cilindrero 
Cochero 
COmico 
Comprador de fierro vieja 
Cristalero 
Curandera 
curtidor de pieles 

CH 

Chiera 
Chocolatero 

D 

Dulcero 

E 

Escobero 
Escultor 
Estibador 
Evangelista 

F 

Factores 
Fayuquero 
FotOgrafo 
Frutero 



G 

Gendarme 
Globero 
Guarnicionero 

H 

Hechicero 
Herrero 
Hilador de panos 
Hojalatero 

Lapidario 
Lavandera 
Lava coches 
Lechero 
Limpia parabrisas 

H 

Mago 
Mantequero 
Merenguero 
Merolico 
Músico 

N 

Nevero 

o 
Oficios Pol1ticos Aztecas 

C1huacOhuatl 
Oidores 
Quauhnucht L1 
Tlacatécatl 
TLayLOtlac 

Oficios Religiosos Aztecas 
Epcohua 
Hex1catl 
Teohuatzin 
Tepan teohua tzin 
TLapixcatzin 

Orfebre 



p 

Pajarero 
Panadero 
Partera 
Peluquero 
Pescadero 
Platero 
Pochteca 
Prostituta 
Pulquero 

R 

Ropavejero 

s 

Sastre 
Sedero 
Sereno 
Sillero 
Soldador 
Sombrerero 

T 

Talabartera 
Tameme 
Tapicero 
Tejedor de palmo 
Tejedor de pluma 
Tejedor de telas 
Tonelero 
Topador 
Trajinero 

1/ 

Veedor 
Velador 
Vendedores de: 

aguas frescas 
burbujas de jobOn 
calzado 
chichicuilotes 
chicles 
elotes y esquites 
gelatinas 
hilos y telas 
jicaras 



Vigilante 
voceador 

y 

Yerbera 

z 

manzanas con caramelci 
melcocha 
muebles de madera 
refrescos preparadas 
sebo 
tapetes 

Zapatero remendón 



METODOLOGIR 

Para poder realizar este reportaje, fue necesario 

implementar una metodolog1a propia y al parecer adecuada para 

as1 obtener la informeción deseada. 

Como explicamos de manera breve en algunas Lineas 

atrés, nos encontramos con la falta, casi absoluta, de 

bibliografia especializada en el tema; por Lo que fue 

indispensable hacer un seguimiento particular de cada uno de 

Los oficios mencionados. 

Obtener La información de fechas· y datos 

especificas fue Labor bibliográfica CH15toria de México y su 

Ciudad> e iconográfica, esto nos permitiO armar una 

investigación Que, a su vez, facilitara La elaboración de 

un plan de trabajo concreto. Si se pudiera resumir de manera 

esquemética como se Llevo a cabo todo el trabajo, quedaria de 

La siguiente manera: 

·Los oficios en La Ciudad de México. 
Un pregón por Las calles." 

• Investigación bibliogr~fica. 

• Investigación iconogr~fica. 

* Investigación filmografica. 

• Investigación de campo. 
- Entrevistas. 
- Encuestas. 



* Bit~cora de producción. 

- Guion literario/sinopsis. 
- EQllipo necesario. 
- Fotograf1as de campo/ambiente. 
- Fotograf1as de estudio blanco y negro. 
- Guion técnico. 
- Producción grabación audio. 
- Armado audiovisual. 
- Producc!On programacion audiovisual. 
- Re•lizacion final. 
- Audiovisual 385 diapositivas. 
- Duración audiovisual 13 minutos SO segundos. 
- Dns pantallas 
- Seis proyectores. 
- Diapositivas horizontales 
- Diapositivas verticales 
- Diapositivas color 
- Diapositivas blanco y negro 
- Costos. 



INVESTIGRCION BIBLIOGRRFICA 

Aunque habia bibliografia 

recurrimos a examinar los ficheros de Las 

bibliotecas: Biblioteca México, Biblioteca 

especializada 

siguientes 

Nacional, 

Biblioteca Central, Biblioteca del Congreso , Biblioteca de 

La Facultad de Ciencias Politices y Sociales, Biblioteca de 

San Rgustin, Biblioteca Amado Nervo, Archivo General de la 

NaciOn, Biblioteca del Museo Nacional de Rntropolog1a e 

Historia, as! como diferentes bibliotecas de La Secretaria de 

Educación Pública. 

Primero 

relacionados con 

revisamos por titulas que 

la historia de la Ciudad de 

estuvieran 

México, sus 

calles, su gente, sus costumbres, sus tradiciones, su 

evolución y transformación. Después, remitidas por Los 

propios Libros revisamos algunos autores y asi conformamos 

una bibliografia de m~s de SO titules con Los cuales 

realizamos La investigaciOn de ''México Azteca", "México 

Colonial", "México Siglo XIX'', "México ContemporAneo'', Para 

los apartados de "SituaciOn actual del pregón", MPregones y 

pregoneros en Las diferentes épocas de la Ciudad de México" y 

"El pregón como medio comunicacional" se consultaron Libros 

del 6rea de La comunicación. 



INVESTIGACION ICONOGRAFICA 

una vez revisada La bibliograf1a, y debido al 

interés primordial de elaborar un audiovisual, proseguimos 

'con la investigación iconogr~fica; ésta, en su mayoría, fue 

hecha en el Archivo General de la Nación donde se encuentran 

Las colecciones de los Hermanos Mayo y el Archivo Casasola. 

En algunos libros también encontramos fotografias muy 

interesantes que nos sirvieron para cubrir algunas de Las 

épocas tratadas. Las fotograf1as que obtuvimos van de 1885 

1950 cpro~imadamente. 



INVESTIGRCION FILMOGRAFICR 

Con el fin de ampliar y ejemplificar aún més 

aquellos oficios que tratamos a Lo Largo del trabajo de 

tesis, recurrimos a buscar en el cine mexicano algunas de Las 

peliculas realizadas en donde, de alguna u otra forma, el 

oficio juega un papel importante dentro de la trama. 

Sabemos que este tema es muy amplio y debido a que 

no tenemos Los conocimientos suficientes, no lo agotamos del 

todo. Es importante senatar que si incluimos este apartado 

fue para Que Los Lectores del mismo se interesen aún m~s con 

estos datos. 

Básicamente fue en La Biblioteca de San Idelfonso y 

en algunas de Las bibliotecas de la Secretaria de Educación 

Pública de donde se obtuvo esta informaciOn. 

La intención es sembrar la semilla del interés, y 

toca aquellos para quienes el tema y el cine resulten 

atractivos, cultivar esto y ver asi florecer un conocimiento 

más amplio. 



INVESTIGACION DE CAMPO 

Fue precisamente aqu1 donde aplicamos en forma 

préctica aquello que aprendimos a Lo largo de la carrera; 

pudimos estar en contacto directo con aquellos quienes eran 

nuestro objetivo de estudio. 

Si el recopilar La información bibliogréfica sobre 

los oficios en otras épocas era dificil por la falta de 

material éspecializado, Lo era més pensar en encontrar algo 

escrito sobre lo actual, razón por La cual La única manera de 

encontrar Lo que buscébamos era realizando entrevistas, 

haciendo encuestas, observando Los oficios que se practican, 

en fin, acercéndonos a ellos para asi poder vivir de cerca su 

mundo. 

Recorriendo parques, calles, plazas y algunos 

mercados, fuimos adquiriendo La información deseada y 

formamos el capitulo titulado ''México actual''. Nos 

enfrentamos a situaciones que, aunque a veces no muy gratas, 

fueron experiencias que enriquecieron aún más la 

investigación y a nosotras mismas. 



BITRCORR DE PRODUCCION 

GUION LITERARIO I SINOPSIS 

una vez que contamos con toda la información que 

necesit6bamos para tener conocimiento de un tema que nos 

inquietaba, proseguimos con La elaboraciOn de una sinopsis 

que tocara puntos importantes, oficios especificas, 

relaciones de comunicación, para as1 realizar el primer 

bosquejo de nuestro guion para audiovisual multipantalla. 

Pensamos que La mejor manera de darle forma y 

sentido al mismo era haciendo una dramatizaciOn con algunos 

personajes que platicaran de su oficio y de aquellos otros 

que encontraba en su camino; todo esto apoyado con un Locutor 

que interviniera en algunas partes y diera el toque 

informativo al guion. Como no deseabamos que resultara 

aburrido el tratar diferentes épocas y relatos de carécter 

histOrico, jugamos con el espacio-tiempo del tema y Le dimos 

un ritmo entre el pasado y el presente. 



EQUIPO REQUERIDO 

Para obtener Las fotografias deseadas utilizamos el 

siguiente equipo: 

* Cámara CANON A1 35 mm 

• Cémara CANON AE1 Program 35 mm . 

• Cámara CANON EOS 850 JS mm 

* Cémara Préctika 35 mm. 

• Cámara Premier PC 600 35 mm. 

LENTES. 

• Gran angular 28 - 75 

* Zoom 35 - 70 

* Zoom 35 - 115 

• Zoom 28 - 210 

ACCESORIOS 

* Lentillas. 

* Filtros 
Sky Light 1A. 
Polarizador. 
Day Light C12 BOA. 
Softon. 
ZF Aurora. 
Duto. 
Cross screen. 

• Tripié. 

• Flash. 

MATERIAL FOTOGRRFICO 

• Cargas blanco y negro ILFORD 

* Rollos FUJI 
KODAK 
KONICA 

ASA 100, 200, 400 y 1600. 

* Cargas ERSTMAN KODAK. 



FOTOGRAFIA DE CAMPO AMBIENTE 

una vez hecha la sinopsis y el guión literario, 

realizamos una guia de producción fotogr6fica Cstory board> 

que nos permitió salir a reunirnos con Los oficios en su 

campo de acción. 

Runque se elaboro una guia, encontramos en 

ocasiones fotografias, que aunque no Las teniamos planeadas, 

proporcionarian una mayor veracidad a todo aquello que 

tratamos de exponer en el audiovisual multipantalla. 

Principalmente Las fotografias fueron tomadas en 

Los siguientes Lugares: 

• PARQUES 

Bosque de Chapultepe~. 

zoológico de Chapultepec. 

Alameda Central. 

zooLOgico de San Juan de AragOn .. 

Parque de Convivencia Infantil de Sn Juan de Rrag6n. 

Xochimilco. 

• PLAZAS 

Plaza de La Constitución. 

Plaza de coyoacén. 

Plaza de Santo Domingo. 

Plaza de Santa veracruz. 



• CALLES 

Diferentes 

de México. 

Insurgentes norte ·-·sur¡ 

Reforma. 

CoruMa. 

Calles de norte de La Ciudad. 

* "ERCADOS 

Mercado Sonora. 

Mercado de Jamaica, 

Mercado de la Merced. 

* "USEOS 

Museo de Las Intervenciones. 

Museo Nacional de Rntropologia e Historia. 

Museo de La Charrer1a. 

Museo de La Estampa, 

• PANORA"ICAS 

Torre Latinoamericana. 

Algunos de estos personajes se 

Ciudad 

rehusaron 

rotundamente a ser fotografiados, entonces procediamos a 

tomar las fotos desde alguna casa o coche con un zoom para 

pasar desapercibidas; aunque también nos encontramos con 

personas dispuestas a colaborar con nuestro trabajo que 

permitieron les retrat~ramos en plena acción de su oficio. 



FOTOGRAFIAS DE ESTUDIO BLANCO Y NEGRO 

Debido a que en el guión tratamos varias épocas 

(desde el México azteca hasta México de 1991) era nece5ario 

apoyar todo con fotografías, pero no era La intención sacar 

solamente fotos de Libros, queríamos darle una mayor 

intensidad con fotograf ias reales de aquellos oficios de 

antena. 

Por razones obvias, el acceso a este material no 

resultaría f&cil debido a que en algunas ocasiones son 

fotografias únicas de más de 100 ª"os. Este trabajo de 

selección resultó muy interesante ya que conocimos como se 

manejan Los negativos, incluyendo aquellos que se encuentran 

en vidrio. 

La Labor de reproducciOn de todo el material fue 

hecha en el Archivo General de La Nación, y trabajamos en 

colaboraciOn directa con Jorge Gutié~rez, quien es el 

encargado de la reproducción de fotograf1as en blanco y negro 

de las colecciones con que cuenta dicha instituciOn. 



GUION TECNICO 

Entre las fotograftas de campo-ambiente y Las 

fotografias de estudio blanco y negro, reunimos un total de 

1700 diapositivas, de Las cuales elegiriamos las de mejor 

calidad técnica y creativa para cubrir nuestro guion. 

Decidimos finalmente que el audiovisual 

multipantalla se hiciera a seis proyectores dos pantallas. 

una para fotograftas verticales y otra para horizontales; la 

razon por La cual no estandarizamos la posición de Las 

diapositivas fue debido a que algunas fotografias, sobre todo 

las de archivo, ya estaban en formato vertical, su sentido 

era as1 y no podian ni debían ser cambiadas. 

Para alcanzar la fuerza deseada, utilizariamos seis 

proyectores que nos permitieran jugar con movimentos, 

disolvencias, cortes directos, que provocarian mayor 

espectacularidad en el momento de la proyección. 

Realmente el formato de guión técnico <como en la 

mayoria de las ocasiones para audiovisual multipantalla> fue 

propio, creado por nosotras mismas con la finalidad de que 

facilitara el trabajo en el momento de la producción final, 

es decir, La programación por computadora. 



ARMADO AUDIOVISUAL 

EL audiovisual "Los oficios en La Ciudad de México. 

un pregón por las callestt, es un relato a través de Las 

diferentes épocas por Las que ha pasado nuestro pa1s <Azteca, 

Golonia, Siglo XIX, ContemporAneo y Actual> en donde Los 

personajes que realizaban y realizan aún .hoy diferentes 

actividades, platican y nos dan a conocer cuál ha sido la 

historia de su oficio, llev~ndonos de La mano, a través de La 

imaginación, a remontarnos y a revivir, por ejemplo, aquellos 

mercados prehispánicos como el de Tlatelolco; retrato hablado 

de un pueblo que aún conserva hondas ratees indigenas, y que 

son trozos vivos de historia. Los mercados son muestrarios de 

nuestros tipos humanos, costumbres y culturas de un pueblo, 

en donde acampanados de un pregOn, nuestros protagonistas 

recorrian calles, plazas, mercados y parques. 

con el caminar de Los aftos y La Llegada de 

adelantos técnicos, algunas necesidades se cubrieron pero 

otras surgieron, y Lo mismo ocurriO con Los oficios; unos 

desaparecieron, otros nacieron, algunos més evolucionaron y 

otros permanecieron como retratos vivos que forman parte de 

nuestra cultura 

citadinos. La 

que asombra a los visitantes pero na a los 

cultura de un pueblo no se guarda 

exclusivamente en Las bibliotecos; adem&s de Los Libros, tas 

piezas arqueolOgicas o Los edificios históricos, nuestra 

cultura se encuentra también de manera importante, en Las 

tradiciones vivas de nuestra sociedad: su arte y artesan1as, 



su comida, 

costumbres 

su música, sus fiestas, sus diversiones, sus 

y sus oficios, que desde hace más de seis siglos 

se encuentran vivos y presentes como en antano: pregonando lo 

que venden a través de gritos o sonidos ... y luchando por 

permanecer varios siglos més. 

El audiovisual se presenta de manera amena mediante 

La utilización de un Lenguaje coloquial y en donde aparecen 

algunos de Los personajes de Las diferentes épocas. Para la 

realización de este audiovisual multipantalla se requirieron 

un total de 365 diapositivas definitivas de un total de 1700 

fotograf1as que se escogieron minuciosamente, tratando as1, 

de presentar un trabajo profesional, de calidad y cuyo 

destino no sOLo sea cubrir los requisitos de una Tesis 

Profesional, sino servir didácticamente cualquier 

institución que Lo requiera y ayude a dar a conocer La 

historia, transformación y permanencia de los oficios en La 

Ciudad de México. 



PRODUCCION FINAL 

Tiempo total del audivisual multipantalla 13'50" 

Diapositivas color 319 

Diapositivas blanco y negro 66 

Diapositivas verticales 171 

Diapositivas horizontales 214 

Pantallas 2 

Proyectores 

carruseles 80 diapositivas c/u 6 

COSTO TOTAL 

20 rollos color ASA 100 36 exp. s15,ooo c/u $300,000 

5 rollos color ASA 400 36 exp. s20,ooo c/u s100,ooo 

5 cargas color ASA 200 36 exp. s 4,000 c/u s 20,000 

3 rollos color ASA 1600 36 exp. $35,000 c/u S105,000 

3 cargas ByN ASA 100 36 exp. $10,000 c/u s 30, 000 

5 cargas ByN ASA 400 36 exp. $10,000 c/u 50,000 

15 contactos. s10,ooo c/u S150,000 

33 rollos color revelado. $15,000 c/u $495,000 

8 rollos ByN revelado. s 5, 000 c/u s 40,000 

100 fotograf1as de archivo. $330,000 

Nombres por computadora en transparencias. $340,000 

6 lémparas para proyector. $55, 000 c/u $330,000 

6 carruseles. $40,000 c/u $240,000 

2 cintas de carrete abierto. $35, 000 c/u s 70, 000 

6 cassettes de audio. s s,ooo c/u s 30,000 



cassettes de video 

copias cassette de video. 

Gastos extras. 

16 horas tiempo cabina. 

10 horas tiempo progremeciOn. 

GrobeciOn en video. 

Alquiler equipo di• del examen. 

TOTAL 

s1s,ooo e/u s120,ooo 

S40,000 e/u S280,000 

S450, 000 

S32, 000, 000 

s 3,700,000 

1,875,000 

1 ,800 ,ooo 

S42,855 ,000 



ANTECEDENTES 

GENERALES DE LOS 

OFICIOS EN LA 

CIUDAD 

DE MEXICO 



HEXICO AZTECA 

A través del tiempo, Los oficios han sido 

modificados y adaptados para satisfacer necesidades que van 

naciendo ~on las diferentes épocas. Sin lugar a duda, Las 

actividades realizadas por nuestros antepasados marcaron el 

inicio de formas diversas de interrelación con Los habitantes 

de La Ciudad de México, siendo éstos, vendedores de diversos 

objetos, merc~ncias y comestibles. Restos tipos, populares y 

ambulantes se Les encontraba en Las diferentes calles de La 

capital, y en Las principales ciudades de La República. 

En el· periodo azteca con el que se inicia este 

reportaje, se encuentran algunos testimonios para su estudio 

como son: Las formas de organización social, económica 

politica y cultural. Entre Las dos primeras aparecen los 

oficios. Tengamos en cuenta que una ciudad tan vasta y bien 

poblada presentaba a sus dirigentes muchos problemas de los 

cuales surgirian necesidades que cubrir con nuevos y variados 

modos de empleo. El de alimentos, a juzgar por La abundancia 

de mercados, estaba resuelto sin mayores complicaciones. Los 

historiadores de Las distintas épocas aseguran que millares 

de canoas venian a La ciudad Lacustre, cargadas de articulas 

alimenticios. Remontémonos al pasado y tal vez podamos ver 

aquellas trajineras que recarrian las canales de la antigua 

Ciudad de México; las flores, La fruta y las distintas 

mercancias conformaban el paisaje azteca. También era común 
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ver pasajeros ~~e, i~a~spartados en Las canoai·~e un Lada 

otra de la ciudad, constitu1an el ir y 'v~n~r cotidiano. 

Con el desarrolla d~ La técnica, Los oficios atrajeron 

muchos hambres para quienes La simple agricultura debia 

parecer carente de interés y poco productiva. EL avance de La 

sociedad azteca dio Lugar La aparición de diversas 

actividades como Las de los grupas dedicados al comercio, que 

iban muchas veces a regiones Lejanas para vender e 

intercambiar sus diversas mercancias. 

Como senaLa Miguel León Portilla en su libro ~ 

Teotihyacbn A ~ ~' podemos hablar de dos clases 

sociales en La época azteca: 

-Los M~cehualtio o plebeyos y Las 

-f..iD.1.L..1.in o nobles. 

Pero hay que considerar que también entre éstos 

existian clases ''intermedias'' que tenían un status diferente 

al Macehual, y también diferente al Pilli. Estas clases 

intermedias estaban formadas por los Llamados Pochteca, y por 

ciertos artesanos de una categorin superior, a quienes 

también se atribula, con razón o sin ella, ascendencia 

tolteca; eran Los B!rul.ll..t.e.i:..u. o TRABAJADORES DE PLUMA que 

vivian en algunos barrios; Los ORFEBRES y LAPIDARIOS que 

probablemente hablan recibido sus oficios del contacto con 

pueblos más civilizados que los aztecas; los Mixtecos o 

Tlailotlacas; ''Los regresados'', quienes quizé eran 

descendientes de Los ORFEBRES que alguna vez fueron llamados 

por los principes ~ y Aztecas para fundar estos 

oficios en Texcoco y Tenochtitlán. 
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rojas 

de ave 

En materia de comercio se vend1an solamente plumas 

y verdes, de La cola de Las aves, al igual que plumas 

roja. A Lo largo-del tiempo se instalaron jefes de 

tráfico; aumentando a medida que se incrementaron los objetos 

de comercio como: plumas de quetzal y de zacuén; as1 como 

turquesas, jades, mantas y telas suaves de menor calidad. La 

gente de la época utilizaba la fibra de maguey para fabricar 

la mayor parte de su vestimenta como: mantas, camisas y 

faldellines de hombre. 

Los Pgchteca o COMERCIANTES, como se menciona en el 

Libro .L.ll .1t1J1A cotidiana Jl.I¡ .L.12.5. ~, organizaban y 

dirigian Las caravanas de CARGADORES o ~que, desde el 

valle central, llegaban a las provincias lejanas de la costa 

del Golfo de México y del Océano Pacifico vendiendo teles, 

mantas, piel de conejo, vestidos de lujo. Ofrecian también 

joyas de oro, orejeras de obsidiana, cobre y oro, cuchillos 

de obsidiana, tinturas de cochinilla, hierbas medicinales o 

para perfumes, jade verde y transparente, esmeraldas, 

caracoles marinos, conchas de tortugas de mar con que se 

hacian paletas para preparar el caceo; collares de cuentas de 

oro, anillos, sujetamano <pulseras>, plumas de quetzal largas 

y pieles de tigre. 

EL comercio manejo cantidades enormes de mercancies 

preciosas. La riqueza y el lujo hicieron su apariciOn pero, 

junto con ellos también La miseria. EL mercado de Tlatelolco, 

conocido por los pobladores del México Azteca como 

''Tiantiztli de Tatelulco'' era La gran plaza donde se 
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concentraban los mercaderes de oro, plata y piedras 

preciosas, plumas y mantas; adem~s de objetos labrados. otros 

vendían ropa de algodón e hilo. También estaban en esa 

plaza, Los que vendían mantas de henequén y sogas, as! como 

cotaras que eran los zapatos que calzaban y hacian del mismo 

material. Todo estaba en un Lugar especifico. 

Las pieles de tigre, de León, de nutria, de venado, 

de tejón, de gato montés y otras especies estaban en otra 

parte. La organización era perfecta. Cada cosa tenia un lugar 

destinado. Como dice Pedro Carrasco en La Historia~ .d.e. 

~ "Los mercados se celebraban generalmente cada cinco 

d1as, si bien los más importantes como el de Tlatelolco eran 

diarios, y todas Las transacciones mercantiles se tenian que 

efectuar en el mercado, pues estaba prohibido hacerlo fuera. 

Los cambios se hacian a base de trueque, pero algunas 

mercanc1as sr. hab1an generalizado como medio de 

funcionando en cierto modo como moneda: los c~caos se usaban 

como moneda de poco valor, ciertos tipos de mantas 

Cquachtli>, para pagos m~s considerables, y el oro en polvo o 

las plumas para los de valor excepcional. Gran parte de los 

concurrentes al mercado eran Los mismos productores que 

llevaban a vender sus propias mercanc1as. Los artesanos de 

cada oficio con sus productos acudian en grupos a las órdenes 

de sus mandones. Además, habia regatones que compraban a 

Rll1 

los 

habia productores para llevar los productos al mercado. 

siempre grupos de jueces, los senores de Los mercaderes 

CPochteca Tlatoque>, que juzgaban rbpidamente todos Los 

asuntos referentes al mercado. Las actividades mercantiles 
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estaban sujetas a impuestos que pagaban todos Los que 

llevaban productos al mercado." 1 . 

Los Pochteca o MERCADERES alcanzaron considerable 

importancia en el mundo azteca. Ellos constituian un Linaje, 

una sangre ~y éstos eran linajes conocidos, y ninguno Lo 

podia ser si no Le venia de herencia, o con licencia de Los 

senores." 2 

Otro representante de esta población sobre la que 

descansaba la aristocracia propietaria, era el CARGADOR o 

I.~, que en la ciudad azteca tuvo una 

fundamental 1 ya que, no existiendo animales 

importancia 

domésticos 

(caballos, asnos, bueyes> fue sobre sus espaldas en Las que 

se transportaban Las mercancias, utensilios de guerra, 

materiales de construcción, asi como a personajes importantes 

que cargaban con la silla a la espalda. Existia un gran 

número de hombres que cargaban bultos; desde su juventud 

llevaban cabo esta ocupación que continuaban ejerciendo 

durante toda su vida. 

En esta época fue descubierta una bebida que tenia 

gran trascendencia para la vida cotidiana de los aztecas y 

que darla origen a un personaje muy peculiar: el PULQUERO. 

Gustavo Casasola menciona en su libro ~ ~ ~ historia 

w:a.f.i= lie. ~ que: "Tecpancá L t zin habia heredado el 

senorio de Los toltecas, a Los diez anos de su reinado se 

presento en su palacio una doncella muy hermosa Llamada 

Xochitl con su padre Papantzin, a presentarle la miel del 

maguey que habia descubierto. Prendase el rey de la doncella, 
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y tras episodios en esos casos naturales, acabó por 

seducirla, oculténdola en una fortaleza que habia sobre el 

cerro Pélpan, donde tuvo un hijo quien Le pusieron 

Mecqoetzin que quiere decir hijo del maguey ... ~ 

Entre Los oficios més importantes dentro de La sociedad 

azteca <esto debido a que La religión trascendia més allá de 

su vida cotidiana> encontramos a aquel que se dedicaba a la 

religión: el SACERDOTE.• 

Sobre esto, Miguel León Portilla en su Libro l!.ll. 

Teotihyacán ~~~menciona a: 

-Mextcatt Teohuatzin. Era considerado como padre 

del Calmécac. Era como et rey de Los sacerdotes de todas 

partes; le iban a entregar a Los hijos para que los educara, 

Los formara con discursos, para que vivieran bien, si acaso 

llegaban a ser gobernantes o personas de importancia, guias o 

encargados de algo. 

Todo esto era el oficio de Teohuatzin pero también 

daba órdenes en Los templos de todas partes, indicaban Lo que 

debian hacer Los otros sacerdotes; y si tal vez alguno 

comet1a alguna violación a Las reglas religiosas se encargaba 

del problema. 

-Iepaoteghyatzio, Era el sacerdote que presidia a 

los otros. El que vigilaba. Su oficio era también como el del 

sacerdote Teohuatzin, porque a todos indicaba como guardar 

* Los oficios religiosos serén nombrados 
importancia que tienen en esta época, 
tendrAn mayor relevancia para et fin del 
trabajo. 
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las normas del Calmécac, -como educar y formar a la gente. 

Colaboraban también en esto, los sacerdotes de todas las 

regiones. 

-Tlapixcatzin. Conservador. Tenia cuidado de los 

cantos de los dioses, de todos los cantares divinos; 

cuidaba con esmero de ensenar a la gente Los cantos divinos 

en todos los barrios. Daba pregón para que se reuniera la 

gente del pueblo y aprendiera bien Los cantos. 

-~. Sacerdote rapado. EL oficio de éste era 

disponer con respecto a los cantos. Cuando alguien componia 

alguno, lo ponia a consideración del sacerdote para que éste 

diera su fallo.• 

La 

diferenciado, 

distintas Las 

población. 

sociedad mexicana desde siempre se ha 

jerarquizado. Las funciones complicado y 

han ejercido categorias diferentes de la 

Del sacerdocio a La adivinación, después a la 

medicina y finalmente a la magia; se pasó del respeto al 

temor y del temor al odio. En sus comienzos, el mundo de la 

religión se confundía en muchos casos con el universo de los 

que ECHABAN LA SUERTE y los HECHICEROS. 

~La RDIVINRCION propiamente dicha no sólo era 

Licita, sino que la practicaban oficialmente una clase 

especial de sacerdotes Los ronalpoyhqye. Estos se habian 

educado en Los monasterios, colegios, donde se ensenaba el 

conocimiento de Los caracteres del calendario adivinatorio; 

este conocimiento formaba parte de La educación superior 

t ... l Pero parece que esos ~DIVINOS, una vez en posesión de 
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su ciencia, no quedaban incorporados.al personal de los 

templos, se establecian por asi d~cirlo, por su cuenta. 

Seguramente no Les faltaba trabajo ni recursos, pues cada 

familia Lo consultaba por necesidad en ocasiOn del nacimiento 

de un niMo o nina, y además no hab1a un acontecimiento 

importante de la vida: casamiento, inicio de un viaje, de una 

expedición, etc. ,cuya fecha no fuera fijada por ellos a 

solicitud de particulares o funcionarios. Cada una de estas 

consultas era retribuida con regalos, algunas 

gallinas y una carga de comida.w 3 

mantas, 

Como Los ADIVINOS, Los DOCTORES y CURANDERAS, en 

ocasiones utilizaban La magia negra; aunque se distinguian de 

los primeros porque éstos participaban abiertamente en 

numerosas ceremonias públicas, es decir eran actividades de 

carécter oficial. 

Las PARTERAS, importantes de mencionar también, 

además de atender el parto, tenla La misión de pronunciar 

discursos mor~Les y religiosos a Los recien nacidos. Despu&s' 

de consultar al ADIVINO, ésta Les ponla el nombre .de pila • 

. Por el oficio de PARTERA, se podia gozar de consideraciones y 

comodidades. 

Finalmente, en el lado opuesto a lo sagrado y con 

relación a Los sacredotes, encontramos a los MAGOS, los 

hechiceros especialistas en encantamientos. se Les 

atribulan poderes vastos y múltiples: tenian fama de 

transformarse en animales, de conocer las palabras mágicas 

que hechizaban a Las mujeres y hacian que sus corazones se 
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inclinaran como ellos quer1an.~ 4 . Eran muy conocidos porque 

se Les veis trabajar de noche, aunque condenados severamente 

por La opinión pública al igual que castigados, 

sacrificándolos ante un altar abriéndoles el pecho para 

arrancarles el corazón, o se Les colgaba; pero esto no 

impedia que el oficio se siguiera ejerciendo. 

La Ciudad azteca contaba con alumbrado, ya que de 

noche ponian grandes trechos de braseros de fuego y mientras 

unos dormian, otros velaban; de manera que siempre, tanto de 

noche como de dia, habia alguien que se daba cuenta de Lo que 

sucedia en la ciudad. Podemos pensar en estos VIGILANTES como 

los antecesores del SERENO de la época Colonial. 

* 

La artesania de México, de cualquier tribu y época, 

fue magnifica en el sentido de que respondia Las 

necesidades y a Los ideales tanto de la época como del 

pueblo. Convertir esta actividad artesanal en arte, requiriO 

un cambio de la exigencia social. Las artes, tal como se 

describen, sOLo fueron una desviación del oficio de ARTESANO. 

Los ARTESANOS, colocados por encima de la masa de 

Los plebeyos y en un grada inferior al de los POCHTECA, 

formaban una clase numerosa, con sus barrios particulares y 

sus instituciones propias. 

Las corporaciones brillantes, consagradas a Las 

artes de la orfebreria, joyer1a y al mosaico de plumas eran 

conocidos con el nombre de Toltecas, debido a que el origen 
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de sus métodos y técnicas se asignaban tradicionalomente a la 

antigua civilización toltecaJ La del rey QuetzalcOatl y la de 

La ciudad maravillosa de Tula. EL conjunto de estas técnicas 

se designaban con el nombre de Tgltecaiptl. 

Las artes y oficios a que se dedicaban los aztecas, 

producían no sólo lo necesario para la vida cotidiana, sino 

también objetos de Lujo. rabricaban con bastante perfeccion 

tejidos de algodón y de filamentosJ entre los que eran 

notables unas especies de corazas impenetrables a las 

flechas; sus telas eran tenidas utilizando colores 

minerales y vegetales; labraban curiosos utensilios de 

maderas barnizadas. Carecian de hierro, debido a que ese 

metal fue desconocido, o al menos poco usado en Los primeros 

tiempos de La civilizaciOn. EL bronce deb1e escasear bastante 

en el imperio mexicano, ya que sallan sustituirlo con un 

mineral vidrioso petrificado, que abundaba en los terrenos 

volcAnicos y era conocido entre los indigenas con el nombre 

de ~; muy diestros en trabajar esta especie de vidrio 

natural, fabricaban de el cuchillos, navajas y aceradas 

puntas para sus flechas o picas de comba~e. 

La artesan1a permitiO el ejercicio del impulso 

creador, con satisfacción para el individuo por su dominio de 

la materia prima. EL azteca vivia en el mas estrecho contacto 

can la naturaleza en sus manifestaciones finitas e inFinitas 

y como su ser se amoldaba a las normas de la mentalidad de 

grupo, era hábil para crear con sus manos, una gran variedad 

de productos y articulas. La producción familiar de objetos 
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de uso diario dio gran impulso a la artesania, pues la 

riqueza y las prosperidad estaban en manos de los hombres. 

"Los dioses también estimulaban La maestria de Los 

artesanas. Cada casa tenia un altar y todo acto se ejecutaba 

por el favor de alguna deidad. As1 el uso de simbalos 

correspondientes al dios cuyo favor se buscaba, llegó a 

ejercer una influencia importante en el dibujo. Coma hombr.e, 

rinde homenaje can sus actividades sociales más estimadas y 

sus mejores posesiones materiales, cada familia debia de 

tratar de superar sus esfuerzos anteriores para honrar a los 

dioses C .•. l La Larga préctica en el tejido debe haber 

producida y de hecho produjo en la decoración, pues Los 

disenos rectangulares a que se restringe el TEJEDO~, influian 

en todo el arte indigena del continente americana. 

Aparecieron muchos dibujos geométricas en Las telas aztecas, 

La fina encajeria podia producir efectos curvilineas en el 

dibujo, o aún modelos realistas tomadas de la flora 

regionaL.• 5 

Otros personajes significativos de esta 6poca 

fueron Los LAPIDARIOS. Utilizaban piedras de diferentes 

colores y conchas de varias clases. Las disenos eran comunes 

pero cuando el mosaico cubria la figura de madera o de 

piedra, se mostraban Las verdaderos detalles. Los mangas de 

madera de Los cuchillos para el sacrificio estaban decorados 

a veces de esta madera, asi como las máscaras, escudas y 

pequenos adornos de oro. 

La alfareria destacada par la plasticidad del 

barro, hacia que fuera fécil de trabajar ya que La cocción 
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era sencilla, de tal manera que los productos de alfareria 

eran una parte importante en l~ artesanía mexicana. Ellos no 

utilizaban el torno del alfarero, sino que hac1an sus vasijas 

con tiras de arcilla confiando en su ojo adiestrado y en sus 

dedos delicados para· lograr Las formas deseadas. No emplearon 

moldes para dar forma a sus ~asijas como se hizo 

ocasionalmente en épocas més recientes en Teotihuacán. 

La cerámica no se limitó a enseres domésticos, sino 

que se hicieron grandes decoraciones de barro cocido para 

adornar los techos de los templos. EL ARTESANO mexicano .tenia 

abundancia de buen barro para la cerémica que desde las 

épocas antiguas, proporcionaba un medio para expresiones 

plásticas. Posiblemente el trabajo en barro sirvió para dar 

esa firmeza en la creación, como una cualidad sobresaliente 

en la posterior escultura mexicana en piedra y madera. Los 

aztecas consideraron al barro apropiado para las mejores 

creaciones de sus artes y artesanías. 

Los ORFEBRES, conocidos también como 

Teocyitlohyaqyes, Le orfebreria se introdujo en el 

centro de México en una época reciente que algunos de los 

ej~mplares más admirables de este arte se han encontrado en 

tierras mixtecas; ello conduce a pensar que los ORFEBRES con 

su dios venido de la costa, vestido con una manta e oro, 

llavaba consigo una influencia meridional fundamentalmente 

extrana e la cultura azteca.~ 6 

Por otra parte, en el Libro ~ Teotihyacán A .!.J:u.. 

Miguel León Portilla hace referencia a La 
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organización pol1tica de los aztecas y senala que después del 

rey hab1a un presidente y un juez mayor, cuyo nombre, por 

razón de su oficio, era Cihuacóhyatl,* Este oficio se 

asignaba por el rey, y en su reino ninguno tenia autoridad de 

asignarle otro, si no era por La autoridad real y en la 

persona nombrada por el rey. En este oficio se autorizaba que 

el que lo usurpara o lo comunicara a otro en alguna parte del 

reino, morir1a por ello; su familia seria vendida como 

esclavos además de que sus bienes eran confiscados por La 

Ley. Este juez no se designaba para todos Los pueblos 

indiferentemente, solo para Las ciudades y poblaciones 

grandes. En las cosas del gobierno, él tenia el derecho de 

poder remitir y devolver cosas que a él apelaban y que eran 

de carácter criminal. 

Después de este juez supremo habia otro juez; era 

Ilocotéccatl, cuyo oficio era reconocer causas criminales y 

civiles teniendo por asesores a otros dos: Qyahunychtli y 

TlaylOtlac. 

Estos tres: juez Tlacatéccatl y asesores 

Duaubnychtli y IlaylOtlac ten1an sus tenientes que o1an 

conjuntamente con ellos COIDORES> y trataban Los problemas; 

pero en la pronunciación de las sentencias sólo se nombraba 

la justicia mayor, la de Tlacatéccatl. De éste se apelaban 

para el Tribunal y audiencia de Cihuacóhyatl que era el juez 

• Los oficios politices 
importancia que tienen 
tendrén mayor relevancia 
trabajo. 
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supremo después del rey. Parte de sus determinaciones y 

sentencias eran deliberadas por CihyacOhyatl. EL Lugar de su 

juzgado se llamaba TlalzonteeOyan que quiere decir ''Lugar de 

sentencias'' de Tlatzecontectli que significa ~cosa juzgada".* 

Estos son algunos de Los oficios más 

representativos del México Azteca; algunos se quedaron en el 

pasado desapareciendo como tales, otros persistieron, se 

transformaron a dieron origen a otros nuevos oficios. El 

recorrido apenas empieza ... 
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HEXICO COLONIAL 

La organización del trabajo en México, y en 

particular de Los oficios, durante La época colonial, alcanzó 

tal grado de excelencia que puede ser considerada como una de 

Las mejores realizaciones en La historia de La vida cotidiana 

de esta época, en La que existia una minuciosa reglamentación 

en La organización de los trabajadores: los gremios. 

Nada como La organización gremial para detener los 

progresos de la técnica industrial. Cada una de las 

operaciones de Los artesanos estaba sujeta a una regla, que 

al ser infringida determinaba la destrucción del producto y 

el pago de una multa. 

Todos Los artesanos de la Nueva Espana, con 

excepción de los indígenas gozaban el privilegio de ejercer 

cualquier oficio sin requisito alguno y estaban agremiados. 

Rsi aparecen Las primeras Oredenanzas Gremiales, Las de 

SEDEROS en 1542, 1SSJ; Las de BORDADORES en 1546; Las de 

SILLEROS GUARNICIONEROS DE SILLAS y ADEREZOS DE°CABALLOS en 

1S49; La de CORDONEROS en 1550 y La de ZAPATEROS en 1560. 

Se reunieran Los trabajadores de sus oficios en 

calles y barrios determinados; se importaron nuevas 

industrias y nuevas artes. Conforme fue creciendo La 

población s~rgieron nuevas Ordenanzas, de modo que no quedó 

oficio alguno que no estuviera reglamentado. Llegaron a 

funcionar mAs de cien gremios en La Ciudad de México. 

En general, las Ordenanzas tocaban cuatro aspectos 
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principales: la competencia entre artesanos, que se 

evitaba prohibiendo que una persona pudiera pertenecer a más 

de uno; ni desempenar trabajos de oficios diferente~ ~l .~uyoj 

la manera de producir el articulo, los mate'riales :·_,que; se 

empleaban en la etaboraciOn y calidad, y po~;-,. últ.im,0.' la 

manera como hablan de venderse." 7 

Cada oficio tenia su santo patrón. Los ~remios:eran 

numerosos, esto debido a que no _habia oficio-- por 

insignificante qne fuera que la ley no clasificara y diera 

reglamento por medio de Ordenanzas. Todo artesano estaba 

ineludiblemente sujeto a su respectiva Ordenanza: 

El SEDERO que, como su nombre Lo dice, se dedicaba 

a la venta de seda~ finas, en ocasiones ~anufacturadas por él 

mismo. 

El BATIHOJR, cotidiana personaje de aquella Ciudad 

de México, se encargaba del trabajo del oro y la plata; su 

minuciosa labor era apreciada, y en La mayoria de Las casos 

bien remunerada por quienes necesitaban una joya, un adorna o 

trabajos especiales pedidos con anticipación. Debido a que el 

oro y la plata vieron su mayor esplendor durante La Colonia, 

este personaje fue de Los mAs importantes y representativos 

de la época. 

EL GUARNICIONERO tenia una Labor singular, 

platicaba y entablaba una extra~a amistad con quienes 

constituian su fuente de trabajo: Los caballos. Era el 

encargado de adornar con guarniciones Las monturas de estos 

animales que utilizaban Los COCHEROS. 
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pieles 

CURTIDOR DE PIELES. Se especializaba en someter Las 

una preparación y tratamientos adecuados para 

transformarlas en cuero, fin de preservarlas de La 

putrefacción y de que conservaran su flexibilidad. Algunos 

recorrian Las calles en busca de clientes debida a que no 

confaban con una curtiduria, que era un establecimiento 

destinado para ello, y que generalmente se encontraba cerca 

de causes de agua. 

EL HILADOR DE PAROS, se encontraba sobre todo en 

Las esquinas¡ se hincaba y de alguna base o herrería colgaba 

su máquina de hilar que le permitía hacer diferentes tamanos 

de pano y mostrar su trabajo a todas las personas que 

pasaban. 

EL TONELERO. Su oficio era fabricar los toneles 

<recipientes de madera formados de duelas unidas y aseguradas 

con aros de hierro que Las cinen, provistos de dos tapas 

planas> que se utilizaban para guardar vino o pulque entre 

otros. Estos eran muy solicitados debido a la gran demanda de 

dichos Liquidas. 

El SOMBRERERO; se dedicaba a vender por Las calles 

sombreros de todos tipos. Era curioso verlo pasar, tra1a un 

sombrero de copa sobre un bombin y éste sobre una boina, 

todos apilados sobre su cabeza. 

Los TRAJINEROS proporcionaban a menudo un divertido 

espectéculo ·· ... ora cuando van cargados de CHINAMPEROS y 

Labriegos que Llevan flores a la ciudad.NO 

La venta de oficios en los dominios espanoles fue 

un arbitrio más creado por La Corona con objeto de 

-t'l-



incrementar 5US ingresos. Al principio sólo se vendian los 

oficios de notarios. Poco a poco fueron agregados todos 

aquellos que correspondian a las actividades administrativas, 

abarcando desde los de més alto rango, como los politices, 

hasta los de menor importancia. 

En 1526 en La Nueva Espana, el rey nombraba 

VEEDORES, FACTORES y ESCRIBANOS PUBLICOS; estos óltimos 

figuraban entre Los personajes t1picos de nuestra ciudad (aún 

hoy se les puede ver bajo Los arcos de Los portales de La 

Plaza de Santo Domingo, Los ESCRIBANOS o EVANGELISTAS 

escribian en una tablita sobre las rodillas documentos 

oficiales o cartas de amor que Les dictaban Las personas 

<generalmente mujeres> a quienes no Llegaba aún La Luz del 

alfabeto. Para la correspondencia amorosa, los EVANGELISTAS 

('' ... pintoresca denominación que inspiró en el hecho de que 

Los cuatro evangelistas fueron quienes consignaron por 

escrito La vida y los milagros de Jesucristo." 9 > disponian 

de un papel especial que adorna un corazón atravesado por una 

flecha. Estos se presentaban al Cabildo de la Ciudad de 

México con la "real provisión" que Los autorizaba para 

ejercer y eran recibidos con la ceremonia de obediencia 

acostumbrada. EL funcionario nombrado debia presentar el 

juramento de rigor y someterse a un examen, sobre todo si se 

trataba de un ESCRIBANO. 

En el ~ ~ confirmaciones 

encomienda que relata ~ntonio de León se hace referencia a La 

reglamentaciOn de La venta de los oficios¡ cualquier remate 
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de oficio, senala, para ser juridicamente hecho, habia de 

tener seis calidades y condiciones forzosas: 

La primera, declarar especificamente y en 

particular, Las condiciones con que tal oficio seºcampraba y 

.~endia sin remitirlas a condiciones ni privilegias generales, 

ni a Los que tuvieran oficios semejantes en otras partes. 

Todo Lo anterior debla ir inserto en las titulas que se 

dieran, concedidos por Las leyes, cédulas u ordenanzas 

Reales. 

- La segunda'condlc16n era que ni por parte del rey 

ni por La del comprador, se debia pedir ni alegar <ni aunque 

fuera en més de La mitad>, el justo pr~cio para prevenir con 

esto que hubiera pleitos. 

La tercera condiciOn era que no tenia que haber 

prometidos en remates de oficios. 

La cuarta era que una vez hecho y cerrado el 

remate, no se admit!a discusión en el precio. 

La quinta se requer1a que el comprador, para 

adquirir cualquier oficio, debia presentar una carta oficial 

del Virrey sin La cual no era admitido por el consejo. 

La sexta condiciOn abarco desde los de menor 

cuantia hasta Los més productivos o mayor remunerados. 

"En La Nueva Espana, los remates incluian desde 

oficios con un valor de 200 o 300 ~esos, como el de ALGUACIL 

MAYOR DE Tepeaca, hasta el de TESORERO de La Casa de Moneda, 

por el que se pago la cantidad de 240.000 pesos de oro." 1º 
Sin embargo, en algunas ocasiones, el oficio que se 
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pregonaba durante Los treinta dias de rigor, se repetia hasta 

tres veces sin que se presentara alguien interesado, esto 

sucedia porque el oficio que nombraba el PREGONERO ofrecia 

quizá poca garantia de inversión. Entonces, las autoridades 

recurrian a obligar a alguno o algunos de Los vecinos a 

aceptar el ofrecimiento, creando asi problemas que se veian 

en la necesidad de efectuar trámites para negarse. Otra de 

las actividades del PREGONERO era el establecer La 

comunicación entre organismos de gobierno y el pueblo. Era 

una especie de vocero oficial, agente de publicidad y ventas 

que actuaba como unión entre comerciantes y clientes. 

Al rey correspondia la creación de los oficios que 

se consideraban necesarios para La mejor administración y 

organización de las actividades de La Nueva Espana. 

Con referencia a esto, Delia Pezzat en ~ 

vendibles ~ renunciables menciona que los pregones se daban 

en pueblos y villas cercanas a las ciudades, as1 como en los 

pueblos donde el oficio pudiera ser practicado. Se pregonaban 

con La asistencia de un fiscal y oficiales reales que debian 

avisar del remate al Gobernador antes de que se llevara a 

cabo. Con la ayuda de seis peritos, que calculaban el valor 

del oficio por separado y con sus informes, el Virrey hacia 

una evaluación de La cantidad que se tenia que pagar. Los 

remates se efectuaban en Las audiencias que tenian derechos 

sobre el oficio. 

Los interesados en el oficio que se vendia, 

previamente daban una fianza equivalente al valor del oficio 

y era requisito que presentaran testimonio de Legitimidad de 
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sangre. Se daba preferencia a Los descubridores pobladores o 

sus descendientes. Efectado el remate, el interesado debia 

pagar inmediatamente La parte que correspondia al rey; el 

resto debia ser al contado o en plazos cortos pero en 

efectivo. 

EL titulo de posesiOn del oficio era otorgado por 

el rey y enviado desde EspaMa; posteriormente se autorizó al 

virrey de La Nueva Espana extender provisión de un oficio, 

siempre que éste no excediera de 1000 pesos. 

Entre estos oficios, el que tuvo mayor importancia 

fue el del EVANGELISTR, quien era el depositario de La fe 

pública. Por Lo tanto, su elección era más rigurosa y severa 

que para los demás oficios. Estos EVANGELISTAS primero 

estaban en el Portal de los Mercaderes, con el tiempo fueron 

trasladados a Santo Domingo donde hasta La fecha se 

encuentran. 

~La histórica plaza de Santo Domingo, fue en un 

tiempo Plaza Mayor; en el centro de esta plaza existió una 

fuente de agua potable, donde el AGUADOR acudia a abastecer 

del preciado Liquido para después hacer sus entregas. Esta 

fuente tenia un monumento en forma de pilón, coronado de un 

éguila parada sobre un nopal, La que según La Leyenda, en 

este Lugar fue seMalado por Los aztecas para La fundación de 

Tenochtitl~n" 11 

Desde las seis de la maf'\ana, el AGUADOR comenzaba 

su trabajo dirigi·~ndo!;e a una fuente, va ·;e.J l.; del Salta del 

Agua, La de La Plaza de Santo Domingo o cualquier otra de La 
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ciudad; l Len aba su· "chOchocol" cuyo asiento, en forma 

encajaba en una de las aberturas circulares rodante, 

practicadas 

fuente. 

en La parte superior del brocal de piedra de La 

El RGURDOR vestia camisa, calzOn 

calzoneras de gamuza o pana, mandil de cuero que 

de manta, 

pendia de 

una superficie de balona de la misma materia, al igual que el 

casquete que cubria la cabeza y un cinturón que sostenia por 

detrás el rodete en que apoyaba el "chochocol" y unas 

pequeMas bolsas en Las que guardaba una navaja. De su cintura 

pendia un cucharón de madera de mango Largo, del cual se 

servia para alcanzar el agua de La fuente y asi poder Llenar 

el cántaro y posteriormente el "chochocol", el cual se 

hechaba a La espalda sosteniéndolo por medio de una cinta 

ancha de cuero; por delante cargaba el céntaro 

éste contrabalanceaba el peso del voluminoso 

Logrando poner su cuerpo en equilibrio. 

* * 

Lleno, con 

"chochoco L" 

Desde La ~poca azteca, existian las "andas", Las 

que continuaron utilizando los conquistadores con Las 

"hamaquiLLas de redesM y la "silla a la espalda", todos estos 

conducidos por indios y negros esC[avos. Con el transcurso de 

los anos Llegaron Los carruajes: El Bombe, La Estufa, La 

Litera de mulas, La Ca Lesa, Los Simones, El Cupé, Los 

Faroles, Las Carrozas y Las Diligencias, tiradas por caballos 

y dirigidas por Lacayos portando Lujosos uniformes. 
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Luis González Obregón en ~ ~' menciona 

algunos datos importantes al respecto. En 1793, Don Antonio 

Valdéz Murguia y Saldana propuso al segundo Conde de 

Revillagigedo, establecer una casa de coches que se 

alquilaran por horas. El virrey aceptó solicitando por 

decreto el 20 de julio del mismo aMo, se Le concediera el 

privilegio de introducir eSta nueva mejora que fue anunciada 

al público el 6 de agosto. 

El 15 de agosto del mismo ª"º se estrenaron ocho 

coches que fueron situados de la siguiente manera: dos en la 

calle del Portal de Mercaderes cerca de la esquina donde se 

ponia el cartel del teatro; dos en la Plaza de Santo Domingo, 

otros dos en la calle de Palacio Arzobispal o de la Moneda y 

los dos últimos frente al despacho de administración de 

dichos coches, que estuvo en la calle de Zuleta en La casa 

número 12. Aquellos primeros carruajes de sitio se llamaron 

"Coches de Providencia". 

Los coches de alquiler se dividieron en tres 

colores: Los de bandera azul, los de bandera roja y aquellos 

que llevaban bandera amari~lo canario. El color determinaba 

La categoria y el precio de cada· uno. Todos Los carruajes que 

estaban al servicio público, llevaban en su interior, de 

manera visible, el número y tarifas de precios de alquiler, 

ademés de que los COCHEROS tenian La obligación de entregar a 

cada persona que los ocupara, una tarifa con el número de 

coche, nombre del conductor y sitio al que pertenecia. 

Si el COCHERO se embriagaba durante las horas de su 
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servicio, era castigado con cuatro dias de suspensión, y 

cuando exig1an al cliente mayor cantidad de La que se debia 

pagar, se Le penaba con quince dias de cércel. 

Ningún COCHERO podia negar el coche de alquiler que 

conducia si éste se encontraba desocupado, en caso de hacerlo 

se le castigaba con cuatro dias e prisión. Era costumbre 

darles una propina a Los COCHEROS que iba de cinco a diez 

centavos, dependiendo del tiempo del trayecto y de la 

amabilidad del COCHERO. Se prohibió el exceso de velocidad de 

los caballos que tiraban de los carruajes. No se podian 

colocar en las banquetas Los faroles ni las mulas, porque 

imped1an el paso de los transeúntes. Se multaban los 

COCHEROS por decir groserias. Las quejas que existian contra 

los COCHEROS se dirig1an a le Administración General. 

En las esquinas de les fébricas de més tréfico, 

cerca de Los grandes establecimientos mercantiles y en Las 

estaciones a Las horas de llegada y salida de los trenes, se 

podia encontrar al CARGRDOR, quien estaba sujeto a un 

reglamento especial expedido en el ano de 1681 y se 

distinguía por una placa de Latón, en La que aparec1a el 

.número de cada uno y que generalmente llevaban colgando de un 

cordón amarrado al cuello. Hab1a quienes trabajaban con 

permiso de La autoridad correspondiente , quienes no ten1an 

distintivo alguno y que no eran tan bien remunerados como Los 

de oficio, quienes cobraban de doce a veinticinco centavos 

por cada comisiOn que desempeMaban. Unos y otros se 

encargaban de transportar bultos, Llevar cartas, recados, 

etc. 
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Entre los indios de La Nueva Espana hab1an 

artesanos de muchos y variados oficios: CARPINTEROS, cuyo 

oficio consistia en trabajar la madera para fabricar o 

reparar muebles, puertas, utensilios o adornos para la casa. 

Recorria las calles ofreciendo su trabajo y/o servicios. 

PLATEROS. se dedicaban a labrar la plata o a 

vender objetos labrados en plata, oro o joyas de pedreria. En 

el ano de 1638 fueron concentrados todos los PLATEROS 

existentes, por orden del virrey Marqués de Cadereyta para 

evitar as1 la mezcla de falsos artistas. 

- TEJEDORES. Existian diferentes tipos; el TEJEDOR 

DE ESTAMBRE que elaboraba suéteres, bolsas, bufandas, etc., 

el TEJEDOR DE PALMA que hacia canastas y adornos, y el 

TEJEDOR TEXTIL que hacia telas con un telar que montaba en 

las calles o en las esquinas. 

- FABRICANTES y VENDEDORES DE JICARAS. Las hacian y 

vendian de loza y porcelana¡ algunas de madera y otras de 

calabaza. Recorrian las calles ofreciendo su mercanc1a. 

FABRICANTES 

realizaban su oficio 

Y VENDEDORES 

ofreciendo sus 

DE CALZADO. 

productos que 

Estos 

bien 

podian ser fabricados por él o adquiridos en algún Lugar para 

después venderlos de puerta en puerta. En ocasiones, cuando 

as1 lo requeria el calzado, lo reparaba. 

Las categorias de Los trabajadores eran tres: 

aprendices, oficiales y maestros. 

El aprendiz servia como criado en el taller del 

maestro. no ganando más que la alimentación y el aprendizaje. 
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Después de mucho tiempo y trabajos, pasaba a ser oficial, 

ganando ya por Lo que hacia; hasta que lograba su 

independencia del taller se convertia en maestro. El aprendiz 

pasaba muchos anos antes de que se Le reconociera la 

habilidad adquirida. Más tarde pasaba a ser oficial, 

realizando un examen que le practicaban Los conocerdores de 

su oficio. Tenia que construir o realizar una obra de su 

oficio, pagar su examen y su contribución al gremio o 

cofradia. 

Como ya se menciono, los gremios coloniales tenian 

un aspecto religioso porque cada uno tenia como protector a 

su santo patrono a quien celebraban con fiestas. En este 

aspecto se consideraban como cofrad1as religiosas; también 

tenian algunas caracteristicas mutualistas, de apoyo 

reciproco. Los gremios eran distintos a los sindicatos 

actuales, porque Los primeros no eran asociaciones de 

trabajadores para defender sus derechos de un empresario 

capitalista, sino más bien unidades para organizar el trabajo 

de un mismo oficio. 

La fabricación de pan (PANADEROS), lo mismo que La 

preparación y hechura de toda especie de alimentos, fue 

siempre ocupación de Las mujeres. Estas eran quienes La 

hacian para sus familiares y quienes lo vendien en el 

mercado, donde también sallan verse a Los MUSICOS y Los 

CANTANTES quienes eran muy estimados entre los indios, porque 

conservaban en sus canciones los recuer"dos de un pasado no 

muy lejano pero ~1 apreciado por ellos. 
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Con la caida de la gran Tenochtitlán, La ciudad se 

quedó a oscuras por més de dos sigLOs, hasta que el 2do. 

conde de Revillagigedo dio inicio a Las Labores del alumbrado 

público. Por Lo tanto, La Ciudad de México presentaba durante 

La época de la Colonia, un aspecto Lúgubre. Las calles 

permanecian oscuras y Llenas de Lodo en tiempos de Lluvias. 

Los robos eran comunes y los delincuentes casi nunca eran 

atrapados. 

"Desde 1585 se dictó un auto acordando La 

institución de "rondas alguacilescas'' y portaciOn de armas 

para Los vecinos que tenian La necesidad de salir de sus 

casas durante La noche, después del toque de queda que daba 

La iglesia Catedral. 

~· justicias, el Corregidor y el Alcalde, 

autorizaron a sus lugartenientes los Alguaciles Mayores, para 

que acampanaran Las personas que deseaban trasladar~e 

dentro y fuera de la capital." 12 

A pesar de todas estas medidas, Los robos eran 

frecuentes¡ las peleas sucedian casi a diario y Las aventuras 

callejeras se efectuaban en La oscuridad. 

Gustavo Casasola en .s..e.ii ~ ~ historia ~ 

~ ~nos remite a 1762, cuando el virrey, por conducto 

del Corregidor Don Tomás de Rivera Santa Cruz, mandó publicar 

una orden en la cual se mandaba a los habitantes de La 

ciudad, a que se colocara un farol de vidrio en el balcón y 

puerta de cada casa, con suficiente luz que durara hasta las 

once de La noche. Muy pocos cumplieron con el dictamen por lo 
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que se vió una desigualdad de faroles y escasez del 

alumbrado. 

Hubieron varios proyectos para alumbrar La ciudad, 

entre éstos el de Pedro José Cortés quien propuso se 

colocaran "teas" en Las calles, pero como no fue aceptada su 

proposición, sugirió se compraran faroles de cristal mediante 

una contribución impuesta a las mercancias que entraban a la 

capital. 

EL segundo Conde de Revillagigedo estableció el 

servicio de alumbrado con un guarda Mayor, un Teniente y un 

Guardián Farolero por cada doce faroles; los cuales habian de 

estar provistos de chuzo, pito, Linterna, escalera, alcuza y 

panos con La obligación de "pasar la voz'' o lo que es lo 

mismo, anunciar La hora y reunirse cuando necesitaran 

auxilio. 

Rsi nació el SERENO, GUARDA o GENDARME, tipo 

popular que resistia el fria, el calor, La Lluvia, Las 

impertinencias de los borrachos y útil para Los enamorados a 

quienes ofrecían su escalera para Llegar al balcón de su 

amada. 

Los habitantes se acostumbraron al grito monótono y 

necesario: "!Las doce y sereno!" ''!Las doce y media y 

lloviendo!''. 

El 15 de abril de 1790 se publicó un reglamento en 

el cual se advertía que el que rompiera un farol lo pagarla o 

sufriría La pena de trabajos forzados¡ al que atentara contra 

el SERENO, doscientos azotes y cinco anos de prisión; y si el 

delincuente era espanot, La pena era de tres anos en Ulúa o 
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destierro de la ciudad. 

A fines del mismo ano, el alumbrado se puso por 

cuenta del Ayuntamiento, sin que Los habitantes pagaran 

contrubuciOn. Para el ano siguiente <1791), la capital del 

virreinato contaba con noventa y tres SERENOS. 

En la época de la Colonia habla una especie de 

bazar o mercado construido con el objeto de que aLLi se 

instalaran Los vendedores de Los principales articulas que se 

consum1an en La Ciudad de México, conocido con el nombre del 

Parián. La existencia de ese mercado que tuvo fama dÚrante 

varios siglos, data del siglo XVI, pero como el original fue 

destruido por el fuego en 1658, Los grabados antiguos que de 

él se conocen corresponden al edificio hecho de 1695 a 1703. 

Sobre el origen del nombre de este edificio dice Luis 

González ObregOn en ~ ~ m.1Ji recuerdos que la opinión 

más probable es que como en Manila se llamaba Parián al Lugar 

en que se vendian los objetos que se importaban de Europa¡ y 

como los tratantes de Filipinas más conocidos por ''Gremios 

Chinos'' ocupaban gran parte de dicho bazar de México, y aqui 

realizaban los efectos que de Asia Les traia La Nao de China, 

aquellos mercaderes en recuerdo del mercado de Manila 

bautizaron el nuestro de ese modo. 

También salia encontrarse por aquel México antiguo 

a Los BARBEROS <conocidos de sobra desde la época azteca). 

Durante la Colonia se les veia en las primeras horas de La 

maMana en mangas de camisa, corriendo de prisa de aqui para 

all~. Llevaban bajo el brazo la reluciente vasija de cobre y 
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en una bolsa, los utensilios de su oficio, o bien, pon1an 

esos instrumentos en cajas de madera. 

Los BARBEROS "sabian perfilar cejas, Levantar 

bigotes, dejándolos buidos a lo cuerno, quitar a navaja el 

cabello y la barba, erguir copetes, peinar o rizar tufos o 

bufos¡ pelar a tijera de varios estilos, según el uso que por 

entonces anduviera de moda." 13 También hacian y peinaban 

pelucas muy usadas en esa época. 

Artemio del Valle Arizpe en ~ Jl1.ll.1.4 ~ ~ 

~ comenta sobre los BARBEROS quienes ademés sabian 

acomodar huesos en su lugar como el mejor ''huesera", ademés 

de sacar muelas. AL que sabia hacer todo esto se le decia 

flebotomiano, y tras de Larga préctica se le nombraba 

cirujano. Para desempeMer tales funciones, se dependia del 

Real Protomedicato, quien sujetaba a los BARBEROS a estricto 

examen para darles, si sallan bien de Las pruebas, la 

Licencia para ejercer Libremente. Estas pruebas eran tanto 

prácticas como teóricas; La primera consistía en el 

conocimiento de cuáles eran Las venas y Las arterias propias 

para poder sobrevivir en una operación y de cómo prevenirse o 

corregirse el riesgo. 

La prueba práctica era més larga; comprendia sacar 

muelas ante el jurado sinodal; poner ventosas, aplicar 

sanguijuelas y saberlas exprimir cuando ya hablan chupado la 

cantidad de sangre necesaria. 

Rdemés tenian que presentar al jurado calificador 

varios papeles imprescindibles: la fe de bautismo y dos 

informaciones, una de ellas de practica constante como 
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flebotomiano durante cuatro anos ininterrumpidos con un 

maestro licenciado; la otra en que se calificaban buenas 

costumbres, muy apegados a la moral y a La religión católica .. 

Los examinadores eran tres médicos del Real 

Protomedicato asistidos de un secretario. Sólo el Real 

Protomedicato podia conceder examen, examinar los titulas 

para ver si tenian algún defecto o error y Luego aprobarlos. 

Estos se expedian en papel sellada y después Los 

flebotomianos Los colocaban bajo un vidrio y lo ponian en sus 

establecimientos para que el público se enterara de su 

competencia y permiso para ejecutar su arte y para informar 

que pronto iban a Llegar a cirujanos. 

Otro de Los oficios que siguió a pesar de La 

conquista fue el del PULQUERO; entre Los conquistadores y los 

conquistados habla una diferencia en Los Licores que 

utilizaban para embriagarse. Los indios tenian varias bebidas 

para este fin, déndole la preferencia al pulque, bebida 

sujeta a fécil descomposición; debido a esto -menciona José 

Maria Marroqui- provino el que Le mezclara cierta raiz, que 

Lo hacia mAs duradero, y al mismo tiempo més embriagante; 

incluyéndole esa raiz, el PULQUERO aumentó sus ventas sin 

tener que desperdiciar nada de Lo que Le quedara de un die 

anterior, además de que los que bebian este pulque tenian una 

reacción rara, se ponian furiosos, cometian vicios 

renian y mataban; cuando La reina supo la que 

carnales, 

pasaba, 

promulgó una disposición legislativa acerca de este vicio, 

siendo una cédula firmada en Toledo el 24 de agosto de 1529 
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mandando a la ·audiencia, que gobernaba entonces, y encargando 

al Obispo electo de México, Don Fray Juan de zumarraga, que 

viera si era conveniente que se dejara de cultivar esa ra1z 

que se mezclaba al pulque, o que si se sembraba no se 

aMadiera a esta bebida. 

Toda una transformación vivió La Ciudad de México 

en la época de la Colonia, muchas de sus tradiciones 

cambiaron, otras se quedaron en el pasado. La Nueva Espana 

fue como si verdaderamente una nueva ciudad naciera, todo lo 

suyo dejó de pertenecerle, ahora tenia que aprender muchas 

cosas y olvidar otras; al igual que la ciudad fueron 

cambiando Las actividades que en ella se realizaban, su 

gente, su paisaje, sus costumbres y sus oficios. 
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HEXICO SIGLO XIX 

AL correr de Los anos, México sufre una serie de 

transformaciones que van modificando cada vez més a lo 

antiguo. Las costumbres de nuestros antepasados, mitad 

espaMolas, mitad criollas, desaparecen, sustituidas por una 

mezcla de europeas, y ahora en el México del siglo XIX, en 

una misma casa "se reza a la antigua, se viste a La francesa 

y se come a La italiana; se monta a caballo o en coche a la 

iglesia, y se trata a La gente a Lo yanquiee para no perder 

el tiempo." 14 

México se transforma, princiPatmente en su parte 

material. Las calles se prolongan y sus recuerdos histOricos 

y tradicionales se relegan a Los versos de nuestros poetas. Y 

es precisamente en aquellas calles donde desarrollaba su 

oficio el SERENO, uno de Los personajes més peculiares de la 

época, quien en las noches gritaba por Las calles Las horas, 

y cada cuarto de hora Las condiciones del tiempo. Además de 

decir cuAndo habia un grave acontecimiento, como un robo, un 

asalto o un asesinato. Mientras todos Los habitantes de la 

ciudad pensaban sólo en dormir, el SERENO, al dar las diez de 

La noche, comenzaba su verdadera actividad. Hacia que se 

cerraran las tiendas que se encontraban abiertas todavia 

esa hora, no sin antes charlar un poco con Los que eran sus 

amigos: Los tenderos, Los filósofos y los grandes hombres de 

la época, debido a que estos últimos vivian en La soledad y 

pasaban grandes horas meditando en La quietud y el silencio 

de la noche. Después, el SERENO colocaba su farol en el 
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centro de Las .cuatro-esquinas, y senténdose en una de ellas, 

.se disponia cada noche a cumplir con su labor. Seguramente 

este personaje no imaginó que su farol seria sustituido 

Cuando en 1830 don Vicente Rocafuerte presentó un gran 

proyecta para establecer el alumbrado de gas. En 1835 

existian 1 1 512 Lámparas, de Las cuales 164 alumbraban durante 

La noche los Portales de Mercaderes, de Las Flores y Los del 

Palacio Municipal. A finales de 1848 1 se propuso el uso de 

otro combustible¡ el gas Liquido de trementina. Al finalizar 

el mismo ano quedaron instaladas y en buen servicio 450 

lámparas de trementina, Las cuales reemplazaron a otras 

tantas de aceite que por su inferioridad fueron destinadas a 

calles menos céntricas. 

Ese fue el primer cambio en el sistema de 

alumbrada, y con él principió la desaparición de Los faroles 

de aceite que durante sesenta anos tuvo la Ciudad de México. 

EL alumbrado de trementina era positivamente mejor, pues la 

Luz era més blanca, Limpia e intensa. La CompaM1a Mexicana de 

Gas instaló hacia 1870 cuarenta focos en La calle de Plateros 

<hay Madero). Para 1897, La Mexican Gas and Electric Co habia 

instalado cerca de 500 focas en toda La ciudad, 

En Las primeras horas del alba, cuando el SERENO se 

dispon1a a ir a descansar después de la Larga noche de 

trabajo, muchas ocasiones se encontraba con el AGUADOR; 

hombre indispensable en toda vecindad. Se Le consideraba como 

el elemento de primera necesidad. Era el hambre de confianza 

de La casa. En algunas ocasiones era el mediador entre La 

niMa de la familia y el novio; pero poco a poco se eclipsó, 
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triste, melancólico y meditabundo bajo su carga acuética, 

para refugiarse allá en Los barrios de la periferia de la 

ciudad en donde el precioso liquido r.o subia por si solo a 

menos que La Lluvia inundara las calles. Las fuentes de agua, 

aquellas viejas fuentes de La época colonial fueron cambiadas 

por Llaves o surtidores. Por ello, en cada esquina, el tipo 

Legendario del AGUADOR se fue olvidando poco a poco. 

otro de los personajes que cotidianamente se podian 

observar en las calles del México del siglo XIX y quien 

también formaba parte de los oficios en la época de la 

sociedad azteca y colonial era sin duda el CARGADOR, cuya 

actividad era hereditaria sin importar la buena o mala 

constitución de la persona. Se podian ver hombres raquiticos 

cargando una cantidad enorme y v~riada· de objetos que eran 

vendidos o comprados por alguien. Si al CARGADOR Le pagaban 

mal, reclamaba y pedia lo justo; si le pagaban bien, pedia 

más. Raro era el caso en que el CARGADOR quedaba contento. 

Existia el gemio de CARGADORES que tenia dos 

caracteristicas principales: aguantador y religioso; con 

respecto a Lo primero ya se sabe por qué es; con respecto a 

Lo segundo, debido a que se encontraba bajo el patrocinio de 

un NiMo dios que salia vestir a la espanola antigua y al cual 

se hacia una fiesta anual pard honrarlo. 

El CRRGADOR duraba en su oficio según La mayor o 

menor cantidad de fuerzas que debia a su constitución, y al 

menor o mayor abuso que de ella hacia; ya que por parecer 

fuerte, con frecuencia se echaba sobre los hombros cargas 
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damasiado voluminosas y molestas. Agotaba sus recursos y 

terminaba su vida en el abandono, desapareciendo de entre sus 

camaradas sin ser sentido, y con mil que lo podían reemplazar 

en el desempeno del oficio. Habia incluso CARGADORES DE. 

PERSONAS, que ofrecían sus servicios cuando la ciudad sin 

desagüe se inundaba, o cuando las calles rebosaban de basura, 

excremento y lodo. Este era el CARGADOR: su vide era le 

fuerza y sin ella no valía nada. 

Otro que también cargaba, pero lo hacia para 

vender, era el CRISTALERO. Este hombre original sacaba 

provecho de su industria cambiando por ropa usada los objetos 

de su comercio, consistentes en una docena de platos, uno o 

dos fruteros, media docena de pocillos con filo dorado, 

algunas tazas de estampado con letras doradas de algún nombre 

o frase, tazas con su plato y revueltos con todos estos 

objetos de porcelana, otros de cristal como botellones y 

vasos. Todo se hallaba contenido en una canasta, en cuya asa 

metia el brazo el CRISTALERO para sostenerla y caminar con 

ella por las calles de la ciudad. llevaba además al hombro 

algunas piezas de ropa ya cambiadas y sobre su sombrero de 

fieltro o palma, otro alto de pelo adquirido antes por un 

cambio. 

Sin lugar a dudas, muy relacionado con el 

CRISTALERO estaba el ROPAVEJERO, quien hacia baratillas donde 

podia. Caminaba por las calles y vecindades 

comprar o cambiar Los objetos més extranos 

gritos prolongados. 

para vender, 

por medio de 

En Las calles de la Ciudad de México del siglo XIX, 
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se podia encontrar a La CHIERA !Cuyo oficio era el de 

refrescar! y a quien se le podia encontrar con mayor 

frecuencia en los dias del mes de marzo, época en La que el 

calor se hacia insoportable y los paseantes solamente 

esperaban encontrar en alguna esquina media docena de 

huacales colocados unos sobre otros, algunas ollas, y dos o 

tres cestos enormes que contenian flores, vasos, j1caras, 

azúcar, limones y cantaritos. Esta era La seMal de que ah1 se 

encontraba la CHIERA, quien por Lo general era una muchacha 

muy joven. Por supuesto, La CHIERA no sólo se encontraba en 

Las esquinas, también se le vela en los portales, en Las 

plazas y zaguanes, en fin, en cualquier sitio donde se 

pudiera instalar. Algo que caracterizaba al puesto de La 

CHIERR era La abundancia de flores, algunas en forma de arco, 

otras en las partes laterales y algunas formando un lienzo 

que proteg1a a esta simpática mujer de Los rayos del sol. 

En los Dias Santos se multiplicaban Las vendedoras 

de chia; Las que eran nuevas en el oficio se empeMaban en 

ostentar mayor lujo y establecian su comercio más en 

improvisando salones en las plazas principales y 

éstos de asientos no muy cómodos, pregonaban: 

grande, 

Llenando 

horchata, Limón, piMa, tamarindo, que toma usté, mi alma. 

Pase a refrescar!". 

Mientras La gente se refrescaba tomando sus aguas 

de chia, a Lo Lejos se podian escuchar Las notas del MUSICO 

ambulante quien daba el toque de alegria a La5 calles de la 

ciudad. Unas veces bien vestido, otras no tanto, pero siempre 
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con su sombrero en el piso esperando recibir unas monedas 

como aliciente a Los quehaceres de su oficio. En Las fiestas 

populares era sin Lugar a duda uno de Los personajes más 

esperados por el peculiar entusiasmo que Le caracterizaba 

siempre. 

Hablando de fiestas, alegr1as y alegres, aparece el 

PULQUERO como digno representante de este singular estado de 

ánimo. Un tanto regordete y vestido con un Largo cotón de 

jerga que cubria La camisa y el LargO pantalón o calzonera, 

ademés de utilizar sombrero de ala ancha forrado de hule, el 

PULQUERO iniciaba sus actividades desde muy temprana hora. 

A algunos se les pod1a ver junto a su mula con 

quien formaban singular pareja que transportaba uno y vendia 

otro tan preciado Liquido que con anterior Le habia 

proporcionado el TOPADOR, quien era el encargado de recibir o 

comprar el pulque en La garita. Al PULQUERO se le pod1a ver 

por las calles vendiendo el pulque, aunque también los hab1a 

en establecimientos. Los que estaban en las calles 

transportaban el pulque en unos sacos llamados ''bota o 

pellejo~ que iban colgados del lomo de Las mulas. Este 

personaje era parte importante del pintoresca ~éxico del 

siglo XIX. 

Cabe mencionar que el hecho de vender pulque en un 

expendio se Le conocla con el nombre de ''vaseo'' y cuando el 

PULQUERO Lo iba ofreciendo de casa en casa se le denominaba 

''cantareo". En ambos casos el PULQUERO era esperado o 

visitado con el deseo de obtener un buen vaso de pulque. Rs1 

pasa La vida este ner:.on~Je, ~tP.mpre alegrP., siempre de buen 
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humor y siempre buscando Los medios para obtener µurroquianos 

y subir Las ventas. 

El PANADERO, al igual que el PULQUERO, iniciaba sus 

actividades desde muy temprano, prácticamente en la 

madrugada; hacia el pan después de haber amasado los 

ingredientes necesarios para que el producto resultara 

delicioso después de que salia del horno. Los ninos estaban 

acostumbrados a que el PANADERO les diera golosinas a su paso 

por las calles, y se le colgaban de La camisa cuando por 

olvida, o por falta de tan preciado tesoro de Los pequenos, 

no repartia nada. Desde que empezaba su recorrido se pod1a 

percibir el delicioso olor de los chamucos, cacoles, 

chilindrinas, orejas, corbatas y bollos de Los que en unas 

cuantas horas no quedaba nada. 

El PANADERO vestia pantal6n y camisa de manta que 

se arremangaba cuando hacia el pan y calzaba zapatos como de 

bailarina, ademés de llevar un paliacate que cenia a su 

cabeza y que servia de base para le canasta en donde 

transportaba su riquisima mercancia. 

''Figurémonos por un mome11to a una mujer hermosa sin 

LAVANDERA, a una Linda con ropa sucia, y tendremos un cuadro 

de Rafael empolvado y sin marco, una perla tirada en el 

fango, un diamante perdido en un muladar. 

Pero conozcamos antes a La LAVANDERA. 
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Morena, garrida, de brazos musculosos y tostados 

por el sol, de ancha cadera, de pelo negro y recio, dientes 

blanquisimos, ojos mexicanos y boca grande; mirad a esa mujer 

hincada sobre una Loza, inclinada sobre otra puesta en plano 

inclinado al borde del tanque y estrujando sobre La piedra el 

lienzo que esté empeNada en blanquear. 

El sudor que corre por su pequeMa y cobriza frente, 

la espuma del jabOn Levanta entre sus dedos sus blancas y 

transparentes burbujas, y su cuerpo en un continuo vaivén 

sigue el movimiento de los brazos que, rigidos y tirantes, 

contraen los músculos para que las manos batan el Lienzo 

sobre La piedra.~ 15 

La LAVANDERA desempeMaba su oficio sobre todo en 

Las vecindades, en ocasiones apenas podia abarcar bajo el 

brazo un cesto en que llevaba ropa para lavar, o bien se Le 

podia observar cargando sobre Los hombros media docena de 

ropa o más, que iba a entregar a La casa donde prestaba sus 

servicios; ya que aunque todos los dias recorria las calles 

en busca de ropa que Lavar, también tenia lugares fijos donde 

semanalmente era solicitada para realizar la labor a la que 

estaba acostumbrada.· 

"Y asi pasa la vida contenta y feliz; ser anfibio 

que vive con la mitad de su cuerpo en el agua y la otra mitad 

expuesta a la reverberación .del sol, y se rie de la 

intemperie, y aspira con entera impunidad los mortíferos 

vapores del carbón, y resiste el trabajo de la plancha que 

matarla al hombre más robusto. 

Viene al fin La pulmonía o la par!lisis, esas dos 
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plagas que ejercen su privilegio sobre esas pobres LAVANDERAS 

para terminar sus fatigosos dias, y alli acaba todo." 16 

la mujer ha jugado un papel importante dentro de 

los oficios; desde Los aztecas, La época de la Colonia y en 

esta ciudad civilizada del siglo XIX, donde se empezaba 

respirar un progreso, se encuentra la PARTERA. Su oficio era 

recibir a las pequenas de matrimonios legales y legitimas, 

aunque no por ello dejaban de atender (por una buena propina> 

aquellos que no encajaban en esta cLasificaciOn. Este 

oficio se designó a las mujeres de cuarenta anos para arriba, 

quienes llegaban a las casas donde se les requería; atendian 

a la madre y después amoldaba en una jicarilla La cabeza del 

recién nacido. Con los dedos llenos de aceite de almendras 

dulces le arreglaba la nariz tratando de enmendar posibles 

imperfecciones; le colocaba además dijes y amuletos como ojos 

de venado, pedacitos de azabache y otras hierbas para asi 

protegerlo de ciertas calamidades de la vida y "librarlo de 

las brujas". La PARTERA dcrmia en un cuarto cercano al 

pequena para estar pendiente de lo que necesitara; después 

ah1 permanecia hasta que curaba de su ombligo al pequeno y 

podia entonces cobrar por sus servicios. 

En las barberias del siglo XIX, La figura del 

BARBERO seguia presente. se continuaron haciendo pelucas, 

algunas para caracterizar algún papel desempeMado por un 

cómico, otras para cubrir las tristes calvicies de quienes no 

querian mostrar el brillo de su cabeza. Se rizaba el pelo 

según el riguroso estilo de la época. Lo tenian para tapar 
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canas inoportunas tratando asi de disimular los anos y 

aparentar juventud. 

Los indios y la clase popular, iban que Les 

cortaran el pelo y los rasuraran los BARBEROS de mas baja 

categoria. En las plazuelas de los barrios, o en las orillas 

de los mercados, los sentaban sobre un huacal o un montón de 

adobes. Si la persona era alta se quitaban uno o dos de la 

pila, y si, por el contrario, era achaparrada, entonces se le 

ponian algunos para que quedara a una altura conveniente y el 

BARBERO pudiera realizar su trabajo de la mejor manera. 

En algunos de esos establecimientos improvisados al 

aire y al sol, habia un rótulo escrito con letras gruesas y 

muy mala ortografia: "Corrte de pelo ceis sentabas con pilan 

de arpa". Este curioso pilón consistia en obsequi~r a la 

persona que se cortaba el cabello con la pieza de música que 

deseara escuchar en ese instrumento, que por lo general, 

tocaba -o mejor dicho rasguMaba- un ciego bastante 

desentonado. 

"1Hay dulces!~, éste era el DULCERO, quien recorria 

las calles llevando en el brazo una canasta con dulces 

tradicionales mexicanos, que protegidos con un papel 

transparente dejaba observar el gran colorido de la mercancía 

que habia en su interior. Vendia dulces de Leche con una nuez 

en el centro, frutas cristalizadas, cocadas, palanquetas de 

cacahuate y pepita, rebanadas de camote, calabaza, acitrón y 

chilacayote, obleas con miel y pepitas, y por supuesto las 

deliciosas alegrias elaboradas con amaranto, semilla conocida 

desde los aztecas. 
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Como el DULCERO, el .CHOCOLRTERO ··ar~~cla su 

mercancia, pero éste Lo hacia para endulzar .el liquido que 

acompaMar1a el desayuno o La cena; en su canasto se veian 

acomodadas Las frescas barritas de chocolate. 

Salia verse arrastrando un carrito con diferentes 

frutas de la estación al FRUTERO. En Las calles, en las 

plazas, en los mercados, las iglesias y algunos parques, 

encontraba su clientela este personaje; si al terminar su 

recorrido cotidiano no vendia todo, se ubicaba en alguna 

banqueta y acomodaba su mercancia en montoncitos a los cuales 

asignaba un precio. 

En Los dias calurosos, el grito de "!Nieve, de 

limón la nieve!" se dejaba escuchar en las calles de La 

Ciudad de México. La gente salia al encuentro del NEVERO para 

refrescar sus gargantas y disfrutar del rico sabor de la 

nieve que entonces era elaborada con frutas naturales 

dependiendo de La época del ano. 

Algo que también tenia que ser fresco era el 

pescado. Aón se pueden recordar los relatos de Los 

historiadores que mencionan cuando el pescado era traido 

desde Veracruz a la capital ~ara que el rey pudiera tenerl~ 

en su mesa y disfrutara de este delicioso manjar. En el siglo 

XIX, su obtención era m~s sencilla y el PESCADERO lo podia 

ofrecer a todo el público; algunas veces caminando por las 

calles can una canasta donde Llevaba su producto, y otras en 

algún mercado o puesto fijo. 

A diario, Las mujeres esperaban La Llegada del 
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CARBONERO y del MANTEQUERO para as1 poder iniciar sus Labores 

en La cocina, ya que sus recorridos por Las calles eran casi 

similares y simultaneas, sabiendo de antemano que sin ellos 

no estarla Lista a tiempo La comidad de ningún hogar. 

''!Gorriones, cardenales, pericos!''. Este grito 

conjuntamente con el canto de Las aves, acampanaba en su 

recorrido al PAJARERO. Llevaba en su espalda una pila de 

jaulas, que alcanzaba va~ios metros de altura, su venta 

muchas veces estaba acampanada con La del JAULERO que ofrecia 

Lo que seria el nuevo alojamiento de los péjaros; jaulas de 

diferentes tamanos, colores y formas. 

Eran tan diversos y variados Los oficios que se 

practicaban en el siglo XIX, que Lo mismo hablan aquellos que 

se dedicaban a cuestiones de comida, que quienes vendian o 

compraban articulas para el hogar como el ESCOBERO, con sus 

esr.obas de mijo y sus plumeros asi como otros articulas para 

la Limpieza. 

Del mismo modo, el BILLETERO, un personaje que 

empezaba a surgir en este siglo, aunque estuvo presente en 

épocas anteriores, no tuvo gran importancia. EL BILLETERO 

gritaba con una aguda voz Los números de La suerte y el 

próximo sorteo de La Loteria. 

''Desde 1769 hay loterías en México. EL primer 

sorteo (13 de mayo de 1771> vendió más de 4,000 billetes de 

20,00 pesos cada uno y provocó tal desconfianza y descontento 

en el pueblo que tuvo que suspenderse. A mediados del siglo 

XIX se organizó una Loteria CLoteria de San 

financiar Las bellas artes; también habla 
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religiosa como la del Santuario de Guadalupe que Juérez 

suprimió en 1861. R partir de 1891 hubo una Lotería Nacional 

controlada por el gobierno.u 17 

Sin ofrecer la suerte, pero si las noiicias més 

importantes, los VOCEADORES tuvieron un importante auge 

debido a La cantidad de periódicos que circulaban en esta 

época. En su mayoria, los VOCEADORES eran ninos o jovencitos 

que por las calles, en las principales avenidas gritaban 

''!Extra, extra ... !~ con el periódico en la mano que agitaba 

contra el viento. 

No se puede negar que COCHEROS han habido desde que 

hay coches a carruajes que conducir, y desde entonces y 

durante todas las épocas se puede encontrar al COCHERO por 

las calles de la ciudad. A las 6:30 de la maMana empezaban 

las labores de este personaje, cenia a sus piernas las altas 

botas de cuero, se ponla su chaqueta de lienzo en verano y de 

pano azul viejo si era invierno; se colocaba el ancho 

sombrero forrado de hule; pasaba por su muneca la correa de 

la mula y se dirig!a al sitio, y colocaba su coche junto 

otros. 

Frecuentemente le acompaMaba un nin o de 

aproximadamente siete anos de edad, a quien Le ensenaba 

varias funciones de este oficio como: poner a la mula un 

bocado, enganchar, abrir y cerrar la portezuela, humedecer 

las ruedas del carruaje, limpiar y alzar las guarniciones, 

dar agua a los animales y cuidar del aseo y arreglo de 

cuadras y cocheras. Una vez que dominaba todas esas funciones 
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posiblemente lograba ser un COCHERO. 

A la una de La tarde, el COCHERO se dirigia a La 

cochera porque era la hora de comer y de que los animales 

descansaran y comieran también, para poder reanudar sus 

actividades a las tres de La tarde. Ademés de recibir el pago 

de sus servicios, obtenia algunas propinas que le ayudaban 

para mantenerse; no se separaba de su coche y su sitio hasta 

que su jubilaciOn o alguna enfermedad Lo obligaban a hacerlo. 

Otro de Los oficios muy solicitados en aquella 

época era el EVANGELISTA, quien para serlo no requeria tener 

una profesión, trabajaba de manera independiente y Libre, 

sabia escribir aunque era ignorante y vivia de La ignorancia 

ajena; era el secretario particular del público que no sabia 

escribir. Como ESCRIBIENTE, donde él pinta no hay quien 

borre. Tenia su ortografia peculiar, su estilo y fórmulas 

propias. Era un artesano sin más arte que el de escribir. La 

prosa y el verso eran sus principales herramientas para 

desempenar este oficio. 

RL EVANGELISTA o ESCRIBIENTE no se Le dlstinguia si 

no se Le encontraba en su mesa junto a un portal. Escribía 

correspondencia confidencial; era archivo viviente y 

heterogéneo de epistolas amorosas, felicitaciones, pésames, 

celos, peticiones, réplicas y contraréplicas. EL EVANGELISTA 

tenia la posibilidad y habilidad de aprender algo de otros 

oficios que no tenian nada que ver con él: de los quimicos, a 

usar el écido oxálico para borrar Lo escrita; con los poetas, 

formar acrosticos y prosas hermosas, con los negociantes, 

Las especulaciones de la usura y de Los periodistas, la 
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verbosidad. 

"Nuestro EVANGELISTA, en resumen, fuera del port~L 

y de La actividad que representa ante quienes le ven, es un 

hombre siempre pobre que escribe, duerme y come, y que come 

solamente cuando escribe." 18 

Casi al final del siglo XIX vieron su fin muchos 

oficios, otros permanecieron constantes y muchos más como el 

FOTOGRRFO ambulante surgieron. Este empezó primero retratando 

paisajes, hechos de la cotidianidad; después fotografias que 

La gente solicitaba. EL FOTOGRAFO con gran habilidad manejaba 

su camera de cajón y al cliente no le importaba tener que 

posar durante algunos minutos con tal de que su imagen 

quedara plasmada en una fotografia. 

Los avances que La industrialización habia generado 

y asi también las necesidades de Los ciudadanos, fueron 

cambiando al aumentar en este siglo. Los oficios siguieron 

luchando por sobrevivir en una ciudad cada vez más moderna, 

cada vez més influenciada por costumbres extranjeras. Una 

ciudad cada vez más agitada; una ciudad que busca alcanzar al 

futuro lo més rápidamente posible, sin importarle perder sus 

tradiciones, sus costumbres ... su futuro. 
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La Ciudad de México a principios del siglo XX era 

de Lo més pintoresco que se pueda imaginar. Rl amanecer se 

veia tanto a los trasnochadores como a Las mujeres que iban a 

misa o a aquellos que se disponian a terminar o iniciar su 

oficio. Se podian escuchar tal cantidad de gritos al grado de 

no diferenciar unos de otros: iMercaraaaaaén polluuussss! ... 

iCaaaarbuuun di puro encinoooo! ... iVelas de seboooo! ... iEL 

mantequerooooo ! . . . i Zaaaaapatoooos u ropa usaaadeaa que 

vendaaan ! . 

Con el crecimiento de Le ciudad y ante la necesidad 

de comunicación, la demanda de información por medio del 

periOdico creció también; de igual forma, los chicos que se 

dedican a gritar lo que acontece en la ciudad, el VOCEADOR, 

pone todo su empeno en Llamar La atención para vender sus 

diarios. Con sus periOdicos bajo el brazo y su tipica gorrita 

hecha del mismo material, recorre Las calles de La Ciudad de 

México. Cuando llegaba la noche y no terminaba de vender, en 

ocasiones tenia que dormir en la banca de algún parque o en 

alguna banqueta, paradójicamente, cubriéndose del fria con 

aquello que no hab1a podido vender. 

Desde las cinco de la maMana, el VOCEADOR iniciaba 

su cansado oficio¡ iba a la editorial y esperaba 

pacientemente a la persona que le entregaba su paquete con 

determinado número de periOdicos; después, a 

acomodaba Las páginas subsecuentes y cada 

toda prisa, 

una de las 

secciones del periódico. Una vez que habia ordenado todo, el 
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VOCEADOR corria y gritando iExtra, extra! desempenaba su 

oficio. R su paso, el VOCEADOR salia encontrarse con el 

BILLETERO quien de aspecto humilde y con la esperanza de que 

alguno de sus billetes fuera el número afortunado e hiciera 

posibles los suenos del comprador y algunos propios, pues era 

costumbre gratificar la suerte que el BILLETERO pudiera dar. 

Uno de los clientes més comunes del BILLETERO era 

aquel que 

consejo al 

solicitaba grasa a su calzado, mismo que pedia 

BOLERO sobre tal o cual número podria ser el 

afortunado. El BOLERO en su animada plética, aconsejaba a su 

cliente sin dejar de dar grasa al sucio calzado. El BOLERO 

trabajaba desde temprano cargando su cajOn que contenía: 

trapos, jabón, brocha y grasas de diferentes colores. El 

BOLERO caminaba y se instalaba en donde alguien Le solicitara 

su servicio; podia ser en una plaza, algún restaurante o tal 

vez en una cantina; el Lugar no importaba tanto con tal de 

ganar algunas monedas e ir adquirie~do su clientela. 

También podia verse por ahi al GLOBERO quien con 

una gracia que a los ninos entusiasma, toca su silbato para 

Llamar la atención de Los paseantes. Globos de colores como 

esferas flotantes atraviesan el cielo, unido al GLOBERO sólo 

por un delgdo y resistente hilo. 

En su largo caminar por Los parques y calles de la 

Ciudad de México, va dejando en Las pequeMas manos una 

ilusión iluminada con el color de su preferencia. Cuando no 

es suficiente su agudo silbido y su voluminosa mercancia para 

llamar La atención, se escucha un grito ''iGloooobos, de 
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colooores!''. 

En 

encontrarse 

cualquier paseo por La ciudad es fácil 

un tradicional vendedor: el MERENGUERO, que 

como su nombre Lo dice ofrece sus merengues; una mezcla de 

clara de huevo, azúcar y colorante artificial; en diversas 

presentaciones, ya sea en vasito con chochitos de colores o 

en forma de gasnate o duquesas, pero todas ellas de delicioso 

sabor. 

Con una mesita plegable y una tabla en donde lleva 

su mercancia al hombro, camina por plazas y calles llamando 

la atención con un singular grito »tMrengueecsss, 

mrengueees!". 

Para gustos de chicos y grandes el merengue} al 

igual que los tradicionales dulces mexicanos, como el 

chilacayote, camote, acitrón e higo entre otros, son 

realizados por el DULCERO quien hace gala de buen cocinero al 

ofrecer una gran variedad de ricas y deliciosas golosinas 

tradicionales, que bien acomodadas en una canasta y cubiertas 

con papel celofbn blencb para su protección, son punto de 

atracción a La vista de los transeúntes. 

El DULCERO recorre la ciudad con su canasta que 

recarga en cualquier sitio para poder asi atender a sus 

clientes. Pero si se deseaba otro tipo de golosina, no era 

dificil dar con el ALGODONERO; el color rosa en esas nubes de 

azúcar Llamaba, sin duda, La atención de los paseantes.La 

forma de acomodarlos en el carrizo es peculiar y muy parecida 

a los tradicionalmente conocidos como VENDEDORES DE MANZANAS 

CUBIERTAS DE CARAMELO, ambos Ofrecen sus productos con 
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entusiasmo "iRLgodones, si hay cuantos le damos, son de 

a .. •!". 

En La Ciudad del México contemporAneo también es 

frecuente encontrar MUSICOS ambulantes que con guitarra en 

mano y otros instrumentos, deleitan al paseante con sus 

melad1as de moda en la época; éste se conforma con Lo que 

aquellos que Le escuchan quisieran darle. En algunas 

ocasiones aprovechaba Los domingos y dias festivos, cuando 

Los novios se encontraban en Los parques o plazas más 

populares, para tocarle una melod1a e La novia, obviamente 

dedicada por el galbn. 

EL MUSICO resulta ser junto con el CANTANTE 

ambulante, una de las diversiones més comunes del transeúnte; 

a veces, trabajaban juntos; otras, el mismo MUSICO es el 

CANTANTE, pero siempre con la alegria en sus movimientos y 

rostro tratando de contagiarla para conseguir unas monedas. 

La música a través del tiempo ha reflejado La 

algarabía de un pueblo y en ocasiones ha sido el escape de 

sus sentimientos. La Ciudad de México no es la excepciOn, ya 

que MUSICOS, CANTANTES y CILINDREROS abundaron; estos últimos 

iban por calles y parques con su pesado instrumento a 

cuestas, dándole la vuelta a La manivela para que este cubo 

tan grande soltara sus sonidos. 

En ocasiones se hacia acampanar por un gracioso 

monita o por un ayudante, ambos encargados de recolectar Las 

propinas. Se decia que ser CILINDRERO no tenia chiste pues 

solamente bastaba con dar vuelta a la manivela, de ahi nació 
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un dicho muy popular que dice "AL cilindro cualquiera Lo 

toca, pero no cualquiera Lo carga"; y efectivamente su 

instrumento Lo constituia un cubo de dimensión y peso 

considerables. A pesar de ser cansado su trabajo, el 

CILINDRERO goza su oficio ya que con él animaba a la gente en 

su andar; también interpretaba melodias de canciones de La 

época. 

Todos estos, el MUSICO, CANTANTE y CILINDRERO eran 

muy solicitados en parques y lugares muy concurridos como 

cafés, restaurantes, etc., pero también se ocupaba de dar 

alegria y animar Las fiestas del México contemporéneo. "Los 

MUSICOS de cuerda que tanto trabajan en la época de animación 

en Los paseos de la Viga y Santanita, tienen también por ah1 

sus pobres habitaciones; el bandolón es el instrumento 

predilecto, aprenden Los sonecitos del pais, algunos valses y 

cuadrillas, con Los cual ya tienen Lo bastante para no 

morirse de hambre. En el cumpleanos de alguno del barrio son 

Llamados, suele haber en esos bailes estearina, alfombra y 

aún candil; Las mesas de La sala pasan a La recámara para 

formar una en qué obsequiar a Los gastrónomos. En el barrio 

son agradables y decentes los bailes de guante blanco; Las 

copas, Los biscochos y el queso~ circulan continuamente por 

La sala; las criticas no escasean¡ a cierta hora de la noche, 

cuando ya se cumple el tiempo en que estén contratados Los 

MUSICDS, algún galén se arregla para que por su cuenta se 

acabe la noche bailando," 19 

Otra de las atracciones de esta gran ciudad son sin 

duda los MEROLICOS quienes con més habilidad que Los 
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periodistas para hablar, envolvian a La gente para venderles 

determinada baratija. Palabras y palabras, gritos y gritos, 

frases y més frases. Efectivamente, su labor consistia en 

eso: dominar a La gente para ganar fécilmente dinero. A veces 

no vendian nada sólo trabajaban con el estado de énimo de sus· 

espectadores para influirlos y pedirles propina. Algunos 

disfrazados de payasos, arman su espectáculo sin faltar su 

Largo y convincente discurso. 

Con esa habilidad que pocos tienen, su oficio es 

solamente hablar.y hablar, complementando su Labor con gestos 

y manoteos. Es asi como pasa el dia, terminando su jornada 

con una garganta reseca pero con dinero en sus bolsillos para 

tomar algo refrescante como un vaso con agua de horchata, 

sandia o Limón que en Los vitroleros tenia La VENDEDORA DE 

AGUAS FRESCAS, simpético personaje que con un grito agudo y 

caracteristico, ofrece su vital Liquido¡ o tal vez algo tan 

refrescante como aquellas frutas que colocadas en un carrito 

pasan por Las calles dirigidas por el FRUTERO a quien ya 

todos conocen. De aspecto indígena y con sus guaraches 

gastados, el FRUTERO desliza su vehículo por Los caminos 

empedrados de La Ciudad de México, ofreciendo melones, 

sandias, duraznos, naranjas y otras frutas de temporada que 

vendia por pieza, otras en rebanadas para algún antojadizo, 

pero todas con un delicioso sabor, frescas y en buen estado. 

No es raro que el mismo FRUTERO tenga su huerta 

recolecte su mercancia asi como algunos TEJEDORES DE PALMA 

que cuentan con su materia prima para fabricar tapetes, 
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canastas, sombreros y adornos entre otr~s cosas'· qu·e ofrecen a 

todas las personas; la palma adquiere formas artisticas en 

manos del TEJEDOR. 

Salia vérsele en Las calles, pero más 

frecuentemente en las afueras de los mercados populares en 

donde se establecia sentado en la banqueta. Ahi bajaba su 

voluminosa carga y continuaba creando obras de arte. De piel 

morena, vistiendo pantalones de manga arremangados, un 

sombrero y guaraches gastados que dejan ver sus pies 

cuarteados por La tierra y el agua que pisa; con una mirada 

profunda pero triste y cansada, el TEJEDOR DE PALMA recoge 

sus cosas al atardecer y colocéndoselas en su espalda ayudado 

con una cinta del mismo material que tira de su frente, sigue 

su camino a paso lento y pesado. 

Casi junto a él y con el mismo camino a recorrer el 

ESCOBERO esperaba en Las afueras del mercado, La Llegada de 

Las mujeres para ofrecerles: escobas, plumeros, mechudos, 

jaLadores, etc., y recibir asi un alivio a su bolsillo. De 

aspecto similar al TEJEDOR DE PALMA, y con semejantes 

necesidades, el ESCOBERO generalmente hacia esos objetos tan 

necesarios en el hogar, como aquellos fabricados por los 

ORFEBRES y PLATEROS, que aunque para distintas funciones son 

útiles para Las actividades diarias. 

Los ORFEBRES dedicados al trabajo de Los metales 

creaban: cubiertos, adornos para la casa o para el ejercicio 

del culto. Los PLATEROS realizaban jarras, joyas y otros 

objetos de decoración y compartian clientela con Los 

ORFEBRES. Rmbos son artesanos que perduran en el México 



contemporéneo, algunos de ellos ya establecidos por zonas, y 

otros pregonando su servicjo por Las calles, pero todos con 

una gran habilidad en Las manas. 

Las ARTESANOS elaboran obras influidas par ideas 

nuevas, Lo que da por resultado una artesania en donde la 

creatividad es una mezcla de tradiciOn y modernismo a la vez. 

Entre estos se encuentran: los LAPIDARIOS, aquellas personas 

cuyo oficio es Labrar fuentes, algún balcón destruido por el 

tiempo, crear figuras o estatuas, lo mismo que Labrar y 

tallar piedras preciosas como el ónix. Alguien que también 

modela con sus manos ayudado con un cincel, martillo, 

diferentes tipos de espétulas y utilizando materiales como 

bronce, madera, barro y mérmol entre otros, tomando 

frecuentemente Las medidas proporcionales de Los objetos, 

animales, personajes importantes, bellas mujeres o 

reproduciendo imégenes religiosas era el ESCULTOR, a quien le 

solicitaban con tiempo sus servicios, debido a que el Llevar 

a cabo su oficio requería de largas horas de trabajo. As1, 

tanto el LAPIDARIO como el ESCULTOR tratan con gente 

importante y adinerada. Aunque fueran muchos los que 

necesitaban de su oficio, muy pbcos podian pagar por él. 

Otro ARTESANO pero en piel cuero Lo es el 

TALABARTERO, quien obtiene Las pieles de diferentes animales 

tratándolas a través de un proceso especial para la 

confección y elaboración de diferentes articulas como 

chamarras, cinturones, guantes, bolsas y carteras 

principalmente. Ofrece sus servicios y acepta las diferentes 
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peticiones que su clientela le solicita para manufacturar Le 

piel. Elabora también pequenos morrales, sandalias y zapatos; 

aunque si de zapatas se trata es mejor en el oficio el 

ZRPAT(RO REMENDON, quien prácticamente deja como nuevos un 

par de zapatos casi inservibles, al ponerles tapas 

medias suelas cuando ya estén muy gastadas, hormar 

pegar los bordes de ellos y balearlos para que 

brillantes. 

nuevas, 

zapatos, 

queden 

Si se 

Lo hacia 

trataba de adornar alguna 

el BORDADOR quien tenia 

tela, tapete o 

la habilidad de 

plasmar y reproducir cualquier figura pera realzar un bonito 

dise~o sobre un morral, algún vestido, blusa de manta o 

cualquier tipo de tela. Los BORDADORES se establecian en 

cualquier lugar de una banqueta mostrando su trabajo a los 

transeúntes en su cotidiano pasar e invitándolos e que 

requieran de su oficio. 

En Los parQues era común encontrarse con el 

GRABRDOR, cuyo oficio era copiar en papel, madera o cualquier 

otro tipo de material, alguna imagen religiosa, el rostro de 

alguna mujer, el paisaje o cualquier otra cosa que el 

solicitante Le pidiera. 

EL HOJALRTERO creaba pequenos y grandes adornos. 

Recorria las calles de la Ciudad de México con algunas 

figuras ya hechas o pania atencion en las nuevas creaciones 

que sus compradores Le encargaban. 

Trabajar con variados materiales y obtener alga 

útil para el hogar la hacen las hébiles manos de muchos 

mexicanos que con maestria y según el oficio que desempenen 
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realizan maravillosas creaciones _de algo que parece 

inservible; como aquellos viejos muebles - cuyos resortesª 

irreparables requerian de Los servicios del TAPICERO cuyo 

oficio era repara muebles, sillas, sof~s, instalar alfombras) 

cortineros o todo aquello que convirtiera una habitación 

triste en algo alegre) Llamativo y con muebles ''casi nuevos'' 

cambiándoles de vestidura; asi como aquellas personas que 

tienen trajes no inservibles pero si un poco gastados y 

querian estrenar una nueva prenda, llamaban al SASTRE quien 

las confeccionaba con la tela elegida y a la medida. Un 

hombre con traje nuevo y sin sombrero no era hombre elegante, 

por Lo tanto buscaba al SOMBRERERO a quien Le pedia consejo 

sobre cual de todos los sombreros qu Llevaba apilados sobre 

su cabeza Le hacia juego con su vestimenta. 

Pero no todo era preocuparse por el buen vestir, 

también La seguridad en el hogar era importante para Los 

habitantes de la Ciudad de México, que no estaba excenta de 

La delincuencia callejera, al igual que del robo a las casas. 

Es por esto que tenia gran relevancia el oficio del HERRERO a 

quien llamaban ya sea para asegurar grandes ventanales, 

reforzar puertas, rejas. Además de requerirlo para colocar 

las herraduras a algún caballo o fabricar piezas de pequeno y 

mediano tamano. 

Los robos a las casas sucedian generalmente de 

noche, debido a que ésta encubr!a a los ladrones, pero no 

sólo a ellos, también a Las PROSTtTUTAS y sus clientes. En 

términos de nivelP.s socioeconómicos puede considerarse de 
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tipo proletario y~ que·es ejercida por los sectores con bajos 

e insuficientes ingresos: VENDEDORES AMBULANTES, CARGADORES, 

HERREROS, PULQUEROS, PELUQUEROS, SOMBREREROS y alguno que 

otro ESCRIBANO. 

En La Merced, por ejemplo, es imposible encontrar 

la prostitución elegante y al nivel de una clase alta y 

econOmicamente pudiente. Por el contrario, aqui est&n las 

casas de vecindad y Los miseros ''hoteles de paso'' que suelen 

ser un disimulo al Lenocinio. la pobreza constituye la m6s 

poderosa motivación a este oficio ya sea: por el abandono del 

hogar por parte del padre, la necesidad de dinero para 

resolver los problemas familiares básicos, La promiscuidad o 

el hacinamiento que se vive sobre todo en Las vecindades. 

Quienes ejercen la prostitución no operan en 

cualquier lugar; parecen existir sectores determinados que 

presentan condiciones favorables al Lenocinio. Por ejemplo, 

ciertas calles cercanas a los "hoteles de paso", cantinas, 

pulquerías, centros nocturnos o plazas públicas que son los 

sitios de reuniOn de ESTIBADORES, CHOFERES, BOLEROS, 

HOJALATEROS y TAPICEROS entre otros. 

La prostitución constituye una fuente única de 

ingresos, en algunos casos este oficio se disfraza para 

eludir por todos Los medios La vigilancia del VELADOR, entre 

otros. Este como sucesor del SERENO, recorría Las calles con 

silbato en mano para tratar de mantener el orden en Las 

obscuras noches. Vestia pantalón y camisa color aceituna 

complementando su uniforme una gorra característica. En su 

recorrido de cada noche, encuentra a despistados borrachos o 
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PROSTITUTAS que en su intento de esconderse se hacen notar. 

Poco antes de terminar su agotador oficio, se 

encuentra al PELUQUERO (conocido antiguamente como barbero> 

quien copió sus primeras Lecciones del PELUQUERO francés. La 

desgracia no reside en encontrarse con el PELUQUERO sino en 

ser su cliente, ya que el ser atendido es como entrar~ ... 

la antigua sala de tormentos; el cliente comienza por hacer 

cola, es decir que tiene que esperar su turno, una vez en el 

sillón, la navaja pasa seca y estridente sobre el carrillo, 

llevándose en su répida carrera: barba, barros, granos y 

piel. La esponja pasa después rápida e impregnada de alcohol, 

los dedos del peluquero se ensartan y se enredan en Las 

melenas de La victima. Entra el peine punzante y amenazador, 

y llenando de aranas la cabeza peina, riza, divide, enchina, 

arranca, desgarra y hace saltar las lágrimas del ojo del 

paciente. Siguiendo entonces can el bigote; pasa el cepillo 

para Limpiar el polvo de la cara. El PELUQUERO arranca los 

panos en que habia envuelto el cuello de la victima y al fin 

termina. "2º 
En la plaza de Santo Domingo habia siempre COCHEROS 

en sus coches de sitio, esperando prestar sus servicios a 

algún pasajero que quisiera trasladarse a otro lugar de la 

ciudad. Las tarifas estaban establecidas, por Lo que las 

propinas resultaban muy atractivas. Vestidos con una capa y 

un sombrero de copa, vivieron la transformación de su oficio 

con la llegada del automóvil, Los tranvias y posteriormente 

los camiones que podian llevar a muchos pasajeros al mismo 
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tiempo y por un costo menor. poco a poco se ampliaron Les 

rutas, convirtiéndose Los antiguos COCHEROS en conductores de 

Los modernos medios de transporte. 

Muchos de Los pasajeros eran 

alguna razón habian ido a La Plaza de 

personas que 

Santo Domingo 

consultar a Los EVANGELISTAS, quienes generalmente 

por 

para 

se 

encuentran sentados esperando a su clientela con tintero, 

varias plumas, papeles de distintos tamanos y dos sillas de 

tule. EL EVANGELISTA redacta escritos para pedir un empleo o 

despedirse de alguien pero de Lo que m6s se ocupen es de 

asuntos de amor, discusiones por celos, declaraciones y citas 

usando pera ciertos casos, un patrón que conservaba siempre 

dentro de su carpeta. En asuntos amorosos presenta papel 

timbrado con dos palomitas asidas con el pico o con una flor 

roja, con dos corazones o con cualquier otro símbolo que 

represente al amor. En estos casos, el solicitante tiene que 

pegar més que en los de simple felicitación a alguien. 

Muy cerca de esta plaza hay un gran número de 

cantinas y pulquerias, pero no por ello deja de estar 

presente el PULQUERO, que aunque raro seguía conservando la 

forma tradicional de venta del pulque. Poco poco, el 

pulquero que recorría l8S calles fue desapareciendo, para 

establecerse definitivamente. Ahora cuando un níno desea 

conocer cómo era el PULQUERO que recorria las calles con su 

tradicional grito "iHay puuuulque!'', tiene que consultar 

grabados, litografias en libros antiguos o preguntarle a sus 

mayores sobre este típico personaje. 

Otro de los liquidas que como el pulque se 
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transportaba antiguamente en burro o mula para repartirlo 

entre sus consumidores era La leche. Desde muy temprano, el 

LECHERO ordenaba sus vacas hasta llenar sus botes de aluminio 

con un determinado número de litros. Habfa algunos que al no 

contar con vacas propias, acudían a los establos a comprar la 

leche. Más tarde, se dirigía a repartirla a las casas en las 

que ya tenia solicitado este liquido. Posteriormente, el 

burro fue sustituido por una útil bicicleta que facilitaba y 

agilizaba sus entregas diarias. Avisaba su Llegada tocando 

una corneta, sonido que lo sigue caracterizando y que invita 

<aún no siendo su cliente> a comprar un poco de esa blanca y 

espumosa leche. La forma de transportarla ha ido cambiando: 

primero fue en burro, después en bicicleta y ahora en 

camionetas. A pesar de que la industrialización alcanzo al 

LECHERO, la gente sigue prefiriendo la leche ''recien salida 

de la vaca''. 

Las personas disfrutan un vaso con espumosa leche 

acompanádo de un camote comprado al CRMOTERO quien tarde 

tarde pasa con su carrito y anunciéndose con su silbato 

provoca el antojo de aquellos que Le escuchan. Como siempre, 

ademAs de camote con miel y piloncillo, vende plátanos fritos 

con leche condensada y mermelada. 

El CAMOTERO viste con cualquier tipo de ropa, por 

lo que es su silbato lo que por generaciones le ha 

caracterizado; los niMos de ayer al igual que los de hoy, 

escuchan un pregón que ha recorrida las diferentes épocas en 

la historia de la Ciudad de México ''!Hay camooootit''. 
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Es el sonido de un silbato Lo que también 

caracteriza al AFILADOR¡ quien recorriendo Los diferentes 

rincones de la ciudad va realizando ?U oficio. Montado en su 

bicicleta, ofrece sus servicios y Las personas Le esperan 

para que Le saque filo a algún cuchillo o tijera que Lo 

necesite. El AFILADOR va adquiriendo prActica y las chispas 

que salen de la piedra afiladora <esmeril> parecen no 

causarle ninguna molestia, aunque al Llegar a casa a veces 

descubre alguna quemadura en sus manos. 

Quien también necesita adquirir práctica y 

habilidad, sobre todo can su vista para realizar un buen 

encuadre, es el FOTÜGRAFO ambulante¡ éste siempre trata de 

hacer mejor su trabajo para asi ir adquiriendo mayor 

clientela y lograr con ello, mejorar su situación económica. 

A principios de siglo, el FOTOGRAFO ambulante 

Llevaba su cémara sobre un carrito que generalmente era 

jalado por alguno de sus hijos <si Los tenia>; aquella cémara 

Llamada "de cinco minutos" era preparada y cargada, entonces 

el FOTOGRRFO invitaba a sonreir al cliente haciendo un ademAn 

a que viera "al pajarito'' mientras, jalaba del cable que 

unido a la cémara hacia que ésta se disparara, este proceso 

Le Llevaba un minuto; obviamente, la fotografie se trabajaba 

entonces en blanco y negro. Este personaje hacia muchas 

amistades en las calles . EL FOTOGRRFO, por dos pesos 

entregaba tres fotografías que enjuagaba en un recipiente 

oculto en alguna parte de la c6mara. 

RL correr de los anos y con La modernización de Los 

equipos fotográficos, en Los anos eo•s, la cámara sufre una 
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gran transformación convirtiéndose en instantánea, para mayor 

comodidad de transportación y trabaja del FOTOGRAFO 

ambulante. 

Y as1 un siglo més transcurre, y Las oficias siguen 

sufriendo transformaciones, sin que por ello hayan perdido la 

importancia del México que aunque cambiante siempre 

pintoresco y costumbrista. 
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"EXICO ACTUAL 

AL finalizar la década de Los SO's, nos encontramos 

con una Ciudad de México que sufre cambios constantes; la 

situación internacional crea hechos que atanen a todos Los 

habitantes de una ciudad que crece dia a dia, que asimila La 

modernidad y que lucha por conservar sus viejos oficios. 

Qué hermoso hubiera sido poder escuchar el grito de 

"iMelcuiiiii!" que era el de la persona que recorria las 

calles vendiendo La deliciosa melcocha; o poder ver a 

aquellos VENDEDORES DE CHICHICUILOTES quienes con grandes 

voces pregonaban su mercancia: "IChi. .. 

chi ... cut •.. Lo ti ... tos ... vi ... vos!". y que decir del 

tradicional AGUADOR que, con su chochocol al hombro, 

abastecia agua a los habitantes de nuestra vieja capital. 

La Ciudad de México se enfrenta a dificultades 

crecientes para atender las necesidades de sus habitantes. 

Esta urbe se convierte en el escenario de problemas sociales 

por La falta de oportunidades de empleo. EL oficio sigue 

siendo una de las herramientas principales para "aquellos'' 

quienes desean sobrevivir ante Las necesidades y adversidades 

que Les presenta la vida moderna; para aquellos a quienes 

desde pequenos se Les ha ensenado o se Les ha transmitido de 

generación en generación cómo realizarlos y que ambulan por 

Las calles ofreciendo algón servicio o mercancia y que hoy, 

hasta nuestros dias, perduran en las plazas, mercados, 

parques y en Las calles de la Ciudad de México. 

Cabe mencionar, que actualmente Los oficios son 
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desempeMados por hombres, mujeres y niMos; además de no 

tener, como en épocas anteriores, algún atuendo que Los 

diferencie unos de otros. Cuando se veia al que reparaba Los 

sarténes, era fácil reconocerlo como el SOLDADOR y no era 

confundido núnca con el AGUADOR, aunque ninguno de Los dos 

llevara consigo sus herramientas de trabajo. Hoy eso resulta 

més dificil porque todos visten como cualquier persona que 

vive en esta Ciudad. 

Al amanecer, Los habitantes de la Ciudad de México 

comienzan sus actividades; hay para quienes el amanecer 

empieza més temprano que para otros. Por ejemplo, para el 

LECHERO, el dia nace a las seis de La ma"ana cuando se dirige 

al establo, propio o no, para obtener La Leche que Llene sus 

dos, tres o cuatro botes de lémina y asi poder dirigirse 

répidamente a hacer sus diferentes entregas. ya sea en 

bicicleta o camioneta, anunciAndose a su clientela por medio 

del sonido caracteristico de una corneta o del claxon; al 

escucharlo, La gente lo recibe gratamente, pues saborear esa 

espumosa, saludable y rica Leche ''recién ordenada" que es 

entregada hasta el propio hogar de quien la solicite, es algo 

que hay que agradecerle al LECHERO; legendario personaje que 

desde mucho tiempo atrás ha sido victima de mofas y chistes, 

debido a que su oficio es "muy tempranero" y Les amas de casa 

prácticamente "se levantan con él" y van directamente de la 

cama a atender al LECHERO, para posteriormente disfrutar el 

desayuno con la familia. De ahi que se escuche decir: "Este 

niMo no se parece a ti; ha de ser hijo del LECHERO'' o "se te 
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hizo más temprano que al LECHERO''. Estas y otras frases 

surgen en torno a este personaje, quien es: amante de su 

oficio, amigo de Las mujeres y envidia de los maridos. 

El desayuno está servido; en la mesa no puede 

faltar un vaso con leche y pan dulce como las tradicionales 

chilindrinas, conchas, monos, empanadas, bizcochos, 

banderillas y otras delicias més que el PANADERO trae 

acomodados en esa gran canasta que lleva sobre su cabeza 

haciendo uso de un perfecto equilibrio al ir manejando su 

bicicleta y lidiando con el tráfico que hay en la ciudad. 

iCuidado!, Le dice una persona que espera atravesar La calle; 

1Fijate por dónde vas, tonto! le grita algún conductor que 

apresurado se dirige a su trabajo. El PANADERO logra esquivar 

con habilidad los obstáculos materiales y humanos que se Le 

presentan a su paso y silbando cualquier melodía, recorre Las 

transitadas calles de la capital desempenando su arriesgado, 

pero sabroso oficio. 

Después de medio dia es frecuente escuchar, sobre 

todo en Las colonias populares y en vecindades, el grito de 

dlRoooopa usaaaada que veeeeendan!" identificando plenamente 

que el ROPAVEJERO se encuentra cerca. Anteriormente se 

pensaba que ROPAVEJERO sólo podia ser una persona de edad 

senil, con barba, desaseado y con presencia desagradable a 

los demás cargaba a su espalda un enorme saco conteniendo la 

ropa que Le vendian. Este personaje era el temor de Los 

ninos, ya que cuando se portaban mal se les decia que el 

ROPAVEJERO vendria por ellos. 

Ahora, el oficio de ROPAVEJERO lo sigue 
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desempenando el sexo masculino; pero en Lo que se refiere 

la edad, si ha cambiado pues se encuentran RÓPAVEJEROS ya no 

de edad invernal aunque si otoMal <de cuarenta anos en 

adelante>; recorre Las calles ya no con un saco a la espalda 

sino arrastrando una vieja carreta como la del CAMBISTA 

quien, como su nombre lo indica, acepta todo tipo de 

articulas qlJe le ofrecen, pero no da dinero a cambio sino 

articulas que van desde un sencillo florero hasta decoradas 

piezas de vajilla; asi Lo que le entregan unos se Los da 

otros; de esta manera, los articulas son Los mismos, sólo que 

cambian de dueno: Lo que ya no le sirve a algún vecino es 

entregado al CAMBISTA, recibiendo por su entrega algún objeto 

que puede convertirse en indispensable para él. 

Por todo Lo anterior, se hace una interminable 

cadena siendo el CAMBISTA el mediador de esto, ya que Le hace 

creer a una persona que se ha desecho de algo inútil, 

recibiendo cambio HaLgo necesarioH para ella; sin darse 

cuenta, que Lo que recibió fue algo inservible para otro 

individuo. 

El CAMBISTA recorre Las calles de La Ciudad de 

México con su pregón: "iOLlas, Loza y objetos 

cambiaaeaaaaaar!'', 

vecinos. 

intercambiando muchas cosas con 

que 

Los 

Mientras el grita del CAMBISTA se pierde poco a 

poco, se escucha a lo Lejos al AFILADOR que con su incansable 

ir y venir por Los diferentes rincones de La ciudad, montado 

en su bicicleta y Llevando en La parte de atrás de ésta La 
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piedra afiladora, hace més perdurables aquellas viejas 

tijeras, cuchillos, navajas y todo aquello que es cortante y 

requiere de Las habilidosas manos del AFILADOR, quien es 

identificado por La gente al escuchar Las comunes notas de su 

pregón. 

En cualquier Lugar uno se puede topar Lo mismo con 

el AFILADOR que con el ESCOBERO quien al grito de: 

"iEscooooobas barats!'', carga a su espalda todo tipo de 

escobas, de mijo o plástico, jaladores para piso o vidrio y 

mechudos. 

La mayoria de los ESCOBEROS fabrican la mercancia 

que ofrecen a Los apurados transeúntes. Quienes desempeMan 

este oficio son hombres jóvenes y algunos mayores, que 

frecuentemente se hacen acampanar de otra persona, muchas 

veces de su propia familia, que le ayuda a cargar, ofrecer y 

vender La pesada mercancia. 

Los ESCOBEROS se encuentran en plazas, mercados o 

recorriendo, bajo el calor sofocante, Largas distancias de 

esta gran urbe que a pesar de La tensión, prisa y a veces mal 

humor de sus habitantes; no deja de ser el México pintoresco 

que desde hace siglos ha sido con todas sus costumbres 

tradiciones y oficios. 

Ante la necesidad econOmica siguen perdurando 

oficios como el del FRUTERO quien Llama La atención de sus 

clientes exhibiendo rica y jugosa fruta de la temporada en 

rebanadas o todas revueltas en un vaso desechable, es decir, 

en ''cockteL", acampanadas de chile y Limón cuando van a ser 

consumidas. írecuentemente, Las frutas son roceadas con agua 
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para mantenerlas frescas a la vista de La gente. El FRUTERO 

invita a los paseantes a saborear de su mercancie con el 

pregón de "151 hay, lleve su fruta senor, güerita, lleve su 

deliciosa fruta!"; La gente se acerca al FRUTERO 

antojéndoseles La sabrosa, variada y fresca fruta, pero 

también existe el FRUTERO que ('IO prepara "cockteles" pero si 

trae consigo dulces uvas, higos, duraznos, melones y hasta se 

pueden 

Todo 

conseguir con él ricas nueces y pistaches frescos. 

esto lo trae en un huacal colocado sobre una tabla con 

ruedas que arrastra con un cordón sostenido en sus manos y, 

tocando de puerta en puerta ofrece su ••¡¿fruta buena 

marchanta, no compra?!''. 

El FRUTERO termina su oficio al atardecer cuando 

otros apenas se preparan para desempenar sus actividades como 

el CAMOTERO, quien desde las cuatro de la tarde 

aproximadamente compra, Limpia, parte y cuece los camotes que 

ofrecerá a la clientela. Por un lado se encuentra la leche 

condensada que pondrA al servir los plAtanos machos y por 

otro, la miel de piloncillo que derramaré en el camote 

"calientito". Son las siete de la tarde y el CRMOTERO acomoda 

perfectamente su mercancia para salir a la calle y venderla. 

iYa es hora!, el sonido fuerte y chillante de su 

silbato comienza a sonar una y otra vez por Las diferentes 

avenidas de La Ciudad de México anunciando esos sabrosos 

camotes que, contenidos en un carrito dirigido por el 

CRMOTERO, recorre las calles silenciosamente y de repente 

deja sonar su silbato asustando al VELADOR, quien merodea por 

-69-



callejones, sitios solitarios o cualquier Lugar de la ciudad 

con tal de brindarle a sus habitantes seguridad. 

Runque en estos tiempos la delincuencia se 

encuentra a la orden del dia, el VELADOR se encarga de que 

todo esté en calma. Este es reconocido, como antano, por 

portar un uniforme y una gorra de color gris o aceituna, un 

silbato que trae en su mano y toca cuando se da cuenta que 

hay peligro, una macana y en ocasiones una pistola que usa 

sOlo si es necesario. 

Inexplicablemente, en La actualidad, el oficio de 

VELADOR se ve cada vez menos en nuestra ciudad, dejando esta 

función a La policia, quien en patrullas, hace rondas por 

Lugares solitarios que son Los preferidos de ninos, jóvenes y 

adultos ~amantes de lo ajeno"; aunque no sólo en barrios 

existe el peligro, la fecharla y la prostitución, sino 

también en lugares concurridos y residenciales. 

La prostitución es un oficio que desde siglos ha 

estado presente. Ahora, como en 

PROSTITUTAS de "lujo" que operan 

épocas 

dentro 

anteriores hay 

de Las mejores 

colonias de la ciudad y quienes por sus ~servicios'' cobran 

una costosa suma de dinero que para aquellos que pueden 

pagar, resulta algo insignificante y no les causa sorpresa. 

Sorpresa es la que se llevan al constatar que a quien le 

pagaron no se trata de alguien del sexo opuesto sino un 

homosexual que, por medio de artificios se convierte en una 

exhuberante y sensual mujer o en un atractivo y varonil 

hombre. de esta manera, ante La necesidad de sobrevivir, 

hombres y mujeres desempenan cualquier oficio con tal de 
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recibir a cambio alguna remuneración económica. 

Otros personajes hacen su aparición sobre todos Los 

fines de semana. A que ni~o y por qué no, a que adulto, no se 

Le dibuja una sonrisa al escuchar el silbato del GLOBERO. 

Este personaje que trae en sus manos decenas de globos de 

colores con Las més variadas figuras como: un perro, un 

pulpo, payasos, mariposas, gusanos, balones de plástico, y 

ahora también globos metélicos o de aluminio can gas 

hidrógeno; estos globos son de atractivos y fuertes colores; 

Los hay redondos con imégenes de personajes infantiles o en 

forma de corazón con frases como "Te quiero", "Felicidades", 

"Feliz Cumpleanos" o alusivas a las diferentes estaciones del 

ano con representativas imágenes. 

De esta manera, el GLOBERO, oficio que ha dejado de 

ser exclusivo de Los hombres para ser desempenado por ambos 

sexos y variadas edades, recorre las calles, parques y 

lugares recreativos, se convierte en el consentido de chicos 

y grandes, jóvenes enamorados y viejos que pa~ean y escuchan 

gritar "iHay globoaoaoooos!'', 

Un personaje no menos importante es aquel que Lleva 

sobre su hombro una base desplegable que utiliza para 

sostener La tabla que coloca sobre su cabeza, y en donde se 

encuentran muy bien acomodados los ricos merengues en vasito 

con chochitos de colores, Los ugaznates'', Los ''rehiletes'' y 

las exquisitas ''duquesas'' <tortilla de coco que envuelve al 

merengue). 

Los MERENGUEROS preparan y hornean diferentes 
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horas del dia Los deliciosos merengues -hechos con clara de 

huevo batida, azócar glass y colorantes artificiales- que 

ofrecen los transeúntes en su pasar por Las calles, los 

cuales no resisten el rico sabor de Los merengues. No hay que 

olvidar que algo que ha caracterizado al MERENGUERO hoy y 

siempre es que se le puede ver "echando voladitos" con quien 

acepte su apuesta; cuando el MERENGUERO pierde, tiene que 

pagar con alguno de sus deliciosos merengues; pero si el que 

pierde es el cliente, éste tendré que pagar doble por cada 

u11a de las preciadas golosinas. 

Lo mismo que los MERENGUEROS, los ALGODONEROS son 

también personajes ya con una tradición en la Ciudad de 

México. Su recorrer por las calles, plazas y parques a pie o 

eh bicicleta, ofrece a los clientes algodones de calores 

Crasas, azules, amarillos> y palomitas con sal o dulce, 

contenidas en bolsitas de papel y protegidas todas ellas en 

pequeMas vitrinas de vidrio para evitar que el polvo les 

Llegue. EL ALGODONERO tiene el oficio de endulzarles La vida 

a aquellos que par muy amargas que sean sus penas, el dulce 

sabor del algodón se queda en sus paladares. 

Hace calor y a lo lPjos se escucha gritar "Nieve, 

lleve su nieve; de melón, guan~bana y Limón, Lleve su nieve''. 

De esta manera, hace acto de presencia el NEVERO con sus 

grandes cajones de madera, botes de Lámina en donde se 

encuentra la nieve y entre estos, muchos cubos de hielo con 

sal para mantenerla sabrosa. EL NEVERO utiliza un sombrero 

para protegerse del sofocante calor y una bata nylon que 

representa limpieza ante Los ojos de aquellos que quieren 
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refrescar su garganta con una rica nieve; que constantemente 

es removida por el NEVERO con grandes palas de madera, y asi 

hacer que a su clientela se le antoje ante el agobiante calor 

del mediodia en la Ciudad de México. 

Pero si es mucha La sed de los paseantes y no basta 

con una nieve para refrescarse o terminar con ella, también 

se puede encontrar al VENDEDOR DE AGUAS FRESCAS. contenidas 

en grandes vitroleros hacen desviar la~ miradas d~ aquellos 

que desean saciar su sed con un vaso de agua de horchata, 

j amalea, tamarindo, sandia, pH\a, fresa o limón. 

Hoy, los que tomaron el lugar de La CHIERR, los 

VENDEDORES DE AGUAS FRESCAS, no solo son mujeres sino también 

hombres que ante La necesidad de sobrevivir La dura 

situación de la ciudad, dejan el mito de aquella mujer joven, 

agraciada y simpática, para que este oficio lo desempe~en 

personas de ambos sexos y variadas edades. 

Ante La prisa, el trajin y el ir y venir de Las 

personas, siempre es agradable escuchar frases que hacen 

reir, chistes blancos y también un poco ''subiditos de color" 

para atraer La atención de aquellos a quienes tes hace falta 

un momento de esparcimiento. Esto lo otorgan Los COMICOS 

AMBULANTES también conocidos como MEROLICOS. 

Los COMICOS AMBULANTES tienen su vocabulario 

escogido y rimbombante, sus términos favoritos, sus frases, 

sus adivinanzas, sus chistes. Se rie de Lo que \e pasa a él o 

al prójimo; es un actor que insulta, ironiza, ve la vida 

sarcásticamente. Su escenario es La calle; es su gran teatro 
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donde no hay butacas Y en donde sus espectadores permanecen 

de pié rodeando a este "artista" a quien no le importa la 

fama o el renombre, a él sólo Le preocupa recibir algunas 

monedas por su trabajo. Le gusta recibir plausos aunque no 

sean un alimento muy nutritivo a su estómago, pero si para su 

alma al personificar La comedia eterna que es la vida. Los 

hay desde aquellos que sólo hacen reir, los que venden 

estampitas o medicinas milagrosas, hasta aquellos que venden 

nuevos y "útiles'' artefactos. 

Entre los que se rien de las frases del MEROLICO o 

COMICO AMBULANTE, esté el BOLERO quien con el ritmo del ir y 

venir de su pano sobre el zapato, suelta una carcajada y 

comenta ampliamente aquel chiste con su cliente. El BOLERO 

tipico que camina cargando su pequeno cajón donde lleva jabón 

liquido, brochas, grasas, trapos y un cepillo con el que da 

el brillo final al calzado, camina por los Lugares donde 

pueda encontrar algún cliente; al hallarlo, se instala en 

cualquier parte y sentado en su banquito, realiza su oficio. 

Botas, botines, zapatos y zapatillas sucios y maltratados; 

conforman el cotidiano mirar del BOLERO. 

Quien también aprovecha la gente reunida en torno 

al MEROLlCO es el DULCERO; el cual, con una canasta o caja, 

transporta su dulce mercancia. ''iR mil la bolsita, a mil~", 

se escucha entre las carcajadas, aunque también en ocasiones 

el que se presenta es aquel que vende los dulces 

tradicionales: rebanadas de camotes, chilacayote, calabaza y 

acitrón; frutas cristalizadas como Limones e higos, dulces de 

leche, alegrias, obleas con miel y pepitas, asi como 
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palanquetas de cacahuate y muéganos. ''Deme una rebanada de 

camote'' se escucha decir a alguien, o quizé prefiera una 

palanqueta de cacahuate y comérsela después sentado en alguna 

banca o en cualquier Lugar tomado de La mano de su novia y 

escuchando las notas alegres del CILINDRERO. 

El CILINDRERO generalmente se hace acampanar de 

otra persona que es quien se encarga de pedir a la gente que 

se encuentra cerca ''una ayuda para el CILINDRERO''. Algunos 

parecen no escuchar y asi no dar nada, pero hay quienes 

embelezados con la música, dan dinero al que se los pide y 

olvidan que su regreso al trabajo era media hora antes. EL 

CILINDRERO ha cargado su pesado instrumento durante muchas 

épocas en nuestra ciudad, pero ahora son muy pocos Los que 

continúan desempenando este oficio. 

Motivados por La música, hay quien decide guardar 

ese momento para siempre y entonces, parados o sentados en un 

banquillo, sobre un caballo de cartón o yeso, captura La 

imégen el FOTOGRAFO ambulante. Ahora sólo se requiere apretar 

un botón y en unos segundos se obtiene la fotograf1a deseada. 

Hay algunos que también tienen ''escenografiasw, que 

no son mas que mantas pintadas con diferentes motivos, 

entonces el FOTOGRAFO pregunta al cliente si quiere su 

fotografía ''con paisaje o sin paisaje". EL costo de cada 

impresión es de se,ooo, y ahora el que se dedica este 

oficio, casi siempre lo hace sOLo por continuar con La 

actividad que Le enseno su padre o tal vez su abuelo, ya que 

Los costos del material fotográfico han subido mucho y en 
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ocasiones -dependiendo del lugar donde le toque ubicarse- no 

toma muchas fotografias. 

La mayoría de los FOTOGRAFOS ambulantes astén 

incorporados a la Unión de Fotógrafos Ambulantes, la cual se 

encarga de los trémltes relacionados con el uso del suelo, y 

de conseguir material fotográfico a precios más econOmicos 

que en cualquier otro lugar. 

* * 

Actualmente se puede ver en la Plaza de Santo 

Domingo al EVANGELISTA. Sentado en una silla y con una mesa 

donde coloca una méquina vieja y sucia él es quien escribe 

las cartas a algunos visitantes, que can la imposibilidad de 

escribirlas ellos mismos por no haber recibido une educación, 

recurren a este personaje que poco a poco se extingue. 

Cada vez son menos las personas que se dedican a 

este oficio y queriendo detener el tiempo en sus manos, 

mantienen un aspecto antiguo, con atuendo gastado quizé por 

lo poco que le deja este trabajo; bajo el viejo portal de 

aspecto derruido, sostenido por dos pilares de mamposteria y 

entre muchos vendedores, encontramos al EVANGELISTA. 

Mientras el EVANGELISTA realiza su trabajo, se 

puede escuchar un grupo de MUSICOS ambulantes que en su 

búsqueda por ganar algo, unen a toda la familia¡ el papé con 

una guitarra, la mamá con la mandolina, uno de Los hijos con 

un tambor, otro con una flauta y más allé, alguien que anima 

al público. 
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En Las calles, avenidas, parques, restaurantes o 

quizé en los mercados es común encontrarse al BILLETERO y al 

VOCEADOR; el primero en su insistencia por vender un billete 

de loteria y con su peculiar grito ''iCOmpreme el huerfanito!'' 

o quizá le compren un ''Tapadito'' que consiste en un billete 

escondido en un sobre y que mantendré al comprador con La 

inquietud hasta el momento en que se da a conocer el número 

.afortunado. 

hora de 

Para el BILLETRO, el d1a comienza a 

la manana, cuando se dirige al 

muy temprana 

expendio donde 

adquiere varias series de boletos y de ah1 empieza su Largo 

caminar por las calles de la Ciudad de México. 

El VOCEADOR, con similar recorrido y experiencias, 

pero con diferente mercanc1a a la venta, debido a que éste 

promociona una gran variedad de diarios con su grito ''iExtra, 

extra!u da conocer con viva voz las noticias més 

importantes mientras recorre las calles y es capaz de 

esquivar al carro més veloz con tal de vender uno de sus 

periOdicos. 

Su aspecto humilde, permite observar 

necesidades por Las que atraviesa, la falta de 

las grandes 

alimentaciOn, 

de vestido, de un hogar, etc., son solo algunas de las més 

importantes; desafortunadamente su oficio muchas veces sOLo 

Le permite alimentarse. uno de los más grandes problemas a 

los que se enfrentan todo este tipo de trabajadores 

ambulantes es la drogadicción, generalmente en menores de 

edad, quienes en la droga encuentran un escape a sus grandes 

problemas. 
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En otras partes de La ciudad, se pueden observar 

otros oficios. En la plaza de Coyoacén, por ejemplo, suelen 

verse los ADIVINADORES¡ algunos leen las cartas, otros la 

mano, pero lo importante es que "son capaces y aptos" para 

"adivinar el futuro y en ocasiones el pasado''. 

Pero hay algunos més que con un pajarita, 

generalmente un canario, dicen adivinar La ~uerte de las 

personas. Con una mesa desplegable, una jaula en donde Lleva 

al pajarito, y una caja donde guarda diversidad de recados 

doblados que ser~n sacados por el pico del péjaro. Asi se 

gana La vida el ADIVINADOR DE LA SUERTE. 

Otro que también gana a costa de estas simpéticas 

criaturas es el PAJARERO, quien recorre Las calles del México 

actual dando un gran espectéculo sin poder pasar 

desapersivido debido a su gran cargamento. Jaulas sobre 

jaulas y dentro de elas una gran variedad de especies de 

aves: gorriones, canarios, cotorritos australianos y alguno 

que otro cardenal. 

Suele gritar ''Hay pájaros", teniendo de fondo Los 

diferentes ca.ntos de Los péjaros. Los precios van desde muy 

bajos hasta grandes cantidades. Su aspecto es indigena y 

falto de recursos. Sostiene una gran pila de jaulas por medio 

de una banda que va atada a su frente. 

También es común encontrar en Las calles de esta 

gran ciudad a otro que de igual manera carga: el CANASTERO o 

TEJEDOR DE PALMA. Con cargamento compuesto por canastos, 

tapetes, tortilleros, sombreros, adornos, sopladores y alguna 
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bolsa; va por las calles, avenidas y tianguis con La 

esperanza de vender su mercancia, es común que el cliente 

regatee por el precio final de Lo comprado. 

Es común que en La Merced, centro de abasto 

popular, se encuentre cargando y descargando un ESTIBADOR, 

antiguamente conocido como CARGADOR. Con fuertes músculos y 

de aspecto sucio debido al gran esfuerzo que requiere su 

oficio, este neceseario personaje acarrea gran variedad de 

cosas que Llegan hasta Los puestos y bodegas. También se 

escucha el grito de ''iAy va el golpe!~ y es que un apresurado 

ESTIBADOR trata de hacer el mayor número de viajes en el 

menor tiempo ya que las ganancias de este personaje también 

conocido como DIABLERO dependen de Los viajes que realice. 

Hoy aún recordamos como algo cercano a nosotros a 

aquel COCHERO de mediados de siglo, aquel que con una capa y 

un sombrero de copa, ofrecia sus servicios en las calles o en 

algunas de Las plazas més importantes de nuestra capital como 

la de Santo Domingo o La Llamada Plaza Mayor <hoy Zócalo). 

Generalmente con gran elegancia en su vestir y con Las 

mayores atenciones para sus pasajeros, Los COCHEROS 

realizaban su oficio esperando con una sonrisa, una propina 

que Les ayudara a sobrevivir en la ciudad. Ahora ya no son 

COCHEROS sino TAXISTAS; posiblemente a éstos Los podamos 

tomar como los sucesores de los primeros, aunque con 

cambios muy notables. Para empezar, sus coches se han 

cambiado por automOviles modernos; que ademés de cómodos son 

répidos. 

Los TAXISTAS <antiguamente conocidos como COCHEROS> 
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ya no visten con La elegancia de antano. Su ropa es como La 

de cualquier ciudadano. Las tarifas de Los ahora taxis, han 

aumentado mucho y ya no se acostumbra dar ningún tipo de 

propina. Es variada la hora en que comienzan a trabajar. Se 

les puede encontrar desde temprano hasta altas horas de La 

noche (horario en que el aumento de las tarifas es 

exagerado> . 

En ocasiones, utiliza algún tiempo que tenga libre 

para comer algo en La calle que Hle mate el hambre", y as1 

poder esperar hasta Llegar a su casa. En su recorrido es 

frecuente que se encuentre con el VENDEDOR DE GELRTINRS o tal 

vez con el VENDEDOR DE ELOTES Y ESQUITES; cuando es el 

primero con el que se topa en su camino, es dificil elegir 

entre La variedad de sabores que se antojan detrás de la 

vitrina donde estén las gelatinas de p1Ma, grosella, limón, 

anis, uva, naranja, fresa; de agua, Leche o combinadas; 

algunas con nueces y pasas, Las gelatinas resultan ser ademas 

de nutritivas, deliciosas. 

UQ poco més tarde, no falta en alguna esquina de 

cualquier colonia el VENDEDOR DE ELOTES Y ESQUITES, ten 

tradicional como el maiz. Este personaje los prepara 

dependiendo del gusto del cliente: con limón, sal y chile 

piquin, con crema, mantequilla o mayonesa, espolvoreados con 

queso. En gustos se rompen géneros, y aqui se Le da gusto al 

cliente "iELotes y esquites calt"entitos. ¿coma se los 

preparamos?!". 

En otros Lugares de La Ciudad de México, se coloca 
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con una caja, martillo, clavos, suelas y tintas de diferentes 

colores con Los cuales el ZAPATERO REMENDON que sin un 

establecimiento fija, remienda zapatos dejándolos con un 

aspecto seminueva. 

EL ZAPATERO REMENDON, al igual que el EVANGELISTA 

se encuentran a punto de desaparecer, absorbidos por los 

establecimientos, donde el calzada puede ser reparado más 

rápido con ayuda de las nuevas máquinas destinadas a ella. 

La mirada cansada, pero alegre, es una 

caracteristica del ZAPATERO REMENDON; generalmente este 

oficio lo practica quien toda su vida se ha dedicado a ello, 

por eso es común -todav1a- ver a un anciano que con golpe 

Lento pero fuerte clava la suela al zapato. 

EL PELUQUERO, tradicional personaje, se ha 

modernizado aunque no pierde su caracteristica principal: 

hablar y hablar mientras corta el cabello, arregla barbas, 

bigotes y procura evitar que sus clientes se aburran mientras 

realiza su oficio. Ahora se le encuentra -como en otras 

~pocas- en un Lugar improvisado donde hay cortes "con paisaje 

o sin paisaje~ y con cada vez menos frecuencia en Las calles; 

esto, debido a diversos factores entre los que se 

los altos costos en La obtenciOn de permisos 

derecho a utilizar el lugar en alguna banqueta o 

esta urbe. 

encuentran 

para tener 

calle de 

En ~sta ciudad han surgido una clase de ~oficios· 

que son conocidos como "subempleo" o "mendicidad escondida~ 

entre otros; pero para La realización de este reportaje se 

cree prudente mencionarlos, debido a La definición de oficio 
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que se maneja en La introducción de este trabajo. 

LAVA COCHES. Algunos se Localizan en 

establecimientos acondicionados para que diez o més coches 

puedan ser Lavados por varios LRVR COCHES. Pero otros estén 

en Las calles, en estacionamientos de cines, deportivos, 

teatros o restaurantes; con una cubeta con agua en La mano, 

un trapo o jerga sobre el hombro ofrecen sus servicios al 

primer conductor que pase y se estacione, entonces se escucha 

de Los Labios de alguno de estos Hbuscadores de la limpieza 

automotriz'' ••¿se lo lavo?H. 

LIMPIA PARABRISAS. Quién no se ha encontrado en 

algún seméforo a un pequeno <porque generalmente son ninos, 

aunque también se puede ver gente adulta> que con un 

estropajo con jabón y un pequeno jalador de goma, realiza La 

Limpieza del parabrisas con rapidez. Es decisión del 

conductor dar o no algunas monedas, pero en la mayoria de los 

casos el conductor es convencido por el pequeno. 

VENDEDOR DE CHICLES. La mayoria de Los que se 

dedican a esta actividad son niMos muy pequenos, a quienes no 

les importa tanto v~nder sus chicles sino obtener algo que 

llene sus estómagos vacios. Sin embargo, es una actividad que. 

realizan diariamente y por ello se menciona. Gran parte de 

estos pequenas san de aspecto humilde, con ropa sucia y 

maltratada. También se pueden ver mujeres embarazadas can 

algón pequena en brazos, desempeManda este ''oficio~. 

VENDEDOR DE TAPETES y VENDEDOR DE MUEBLES DE 

MADERA. Estos dos han tenido una aparición reciente, por 
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supuesto, tienen a Los que podrian ser sus antecesores, pero 

aquellos realizaban su trabajo de manera muy diferente. El 

VENDEDOR DE TAPETES Las cuelga de un mecate que amarra 

previamente de algún paste, seméforo o seftalización vial de 

cualquier esquina de avenidas importantes y asi Los intenta 

vender. Estos tapetes del tipo de aquellos que todavia hoy 

son tipicos de Chiconcuac tienen precios elevados que si 

quieren vender terminan reduciéndolos a la mitad. 

EL VENDEDOR DE MUEBLES DE MADERA, se dedica e hacer 

y vender Libreros, sillas, mesas, repisas, pupitres, bases y 

cabeceras para cama. Recorre las calles en espera de que 

alguien se interese por la mercancia que va ofreciendo. 

En las calles y callejones donde se pueden 

cansegl1ir aparatos eléctricos a precios mAs bajos que en las 

tiendas de departamento, esté sin falta, el no mal llamado 

FAYUQUERO. El se encarga de adquirir y vender mercancia que 

trae "del otro lado", efectivamente a precios mucho más bajos 

pero sin factura y sin ningún tipo de garantia que vaya más 

allé de su palabra de que va a salir bien y de que si se 

descompone se pueden encontrar refacciones aqu1. 

Después de caminar y caminar entre cientos de 

modernos aparatos eléctricos, y aunque el d!a esté nublado, 

Los deseos de beber algo refrescante son comunes entre los 

que por ah1 pasan; se escucha el grito de ''irefrescos frias, 

tenemos preparados~··. El VENDEDOR DE REFRESCOS lleva de todos 

sabores y variadas marcas, en un carrito de supermercado en 

donde además carga vasos desechables, popotes, bolsas, 

Limones y por supuesto hielos. Algunos piden Les preparen La 
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especialidad que consiste en poner en un vaso: hielo, el jugo 

de dos o tres limones, tehuacén y un poco de sal. Bastante 

refrescante y reanimadora resulta esta bebida. 

Hoy son Las calles el retrato, a distancia de los 

siglos, de aquel alegre discurrir, cruzarse, ir y venir. Las 

canoas se han vuelto automOviles, las tiendas y los mercados 

modernos, pretexto vélido para que los ciudadanos derramen 

por ellos el goce de la comunicación. Reunirse, circular, 

mezclarse; borra entre ellos distinciones, edades, clases ... 

La disposición de las mercancias en las calles y 

puestos se ajusta al mismo innato, vigoroso y ancestral gusto 

por abolir los vacíos, por llenarlos con presencia y con el 

disfrutar el común de este caudal de colores, formas, 

materias y voces que nos brinden Los oficios y que son la 

vida propia de la Ciudad de México. 
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FORMATO DE ENCUESTA 

Debido a lo extenso que resultar1a mostrar todas las 

encuestas realizadas, nos Limitamos unicamente a anexar el 

formato utilizado para esta parte de la investigación, y 

incluyendo graficas con Los resultados finales. De esta 

•forma se permite una mayor agilidad para la revisión de la 

información, tomando en cuenta que algunas preguntas no 

podian ser graficadas por lo que Los resultados se ven 

reflejados en el trabajo. 

ENCUESTA. 

1. NOMBRE. 

2. EDAD. 

J. OFICIO QUE REALIZA Y EN QUE CONSISTE. 

~. TIEMPO QUE LLEVA RERLIZANDOLO. 

s. ¿coMO o DE QUIEN LO RPRENDIO? 
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6. ¿DONDE y QUE DIAS LO REALIZA? 

7. ¿cuALES SON LOS MEJORES DIAS y CUANTO LE DEJA? 

B. ¿QUE GRITA PARA OFRECER SU SERVICIO O VENDER SU MERCANCIA7 

9. ¿su GRITO SIEMPRE HA SIDO EL MISMO O HA IDO CAMBIANDO CON 

EL TIEMPO; SI ES ASI CUALES HAN SIDO? 

10. ¿QUE SABE DE SU OFICIO EN EPOCAS PASADAS? 

11. ¿CREE USTED QUE HA DISMINUIDO LA IMPORTANCIA DE SU GRITO 

O SONIDO CARACTERISTICO CON LA TELEVISION Y LA RADIO? ¿poR 

QUE? 
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GRAFICA 11 
EDAD DEL QUE REALIZA EL OFICIO 
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GRAFICA 111 
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GRAFICA IV 
FORMA DE APRENDER EL OFICIO 
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GRAFICA VI 
DIAS EN QUE REALIZA SU OFICIO 
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PARTICULARIDADES DE 

LOS OFICIOS Y SUS 

PREGONES 



PREGONES Y PREGONEROS DE LAS DIFERENTES EPOCAS 

EN LA CIUDAD DE "EXICD 

En Las calles de México, se escuchaban 

constantemente extraordinario número de gritos, desde et 

amanecer hasta que el sol se pon1a, dichos por centenares de 

voces discordantes que al principio no era fácil ni posible 

entender: "illegó La Leeeeechi!", se escuchaba a menudo en 

una rara combinación can el sonido de una cornete. En las 

mananas también se o1a el melancólico y agudo grito del 

CARBONERO "icarboooo siu!" Cque significaba "carbón senor">, 

més aLLé se escuchaba a La VENDEDORA DE CECINA "!cecina, 

cecina buena!''. ''¿Ay seboaoooo?" este era el grito triste y 

prolongado de La mujer que compraba grasa de Los desperdicios 

de las cocinas. Otro grito notable era el de La que cambiaba 

tejacotes por venas de chile, el BUHONERO ambulante invitaba 

al póblico con desaforadas voces ''icompre agujasJ alfileresJ 

dedales, botones, cintas, hilo, espejillos y demas!''; el 

REBOCERO gritaba ••¿mercaraaaaan rebozos?''; el indigena con un 

canasto de fruta en ta cabeza iba repitiendo y vendiendo sus 

mercanc1as "imeloooooneess!"; también se podian escuchar Los 

gritos de ''ireques6n y mieeeel!'', ''ibocadilLos de coco!'', as1 

como Los VOCEADORES y Los BILLETEROS. 

Por La tarde y noche, Los de: ''itortiiiiillas de 

cuajada!'', "ítamaaaales de capulin!", el gritar del NEVERO 

que ofrece ''ide Limón, de Leche y de rosa, Lleve sus 

nieeeves!~, el agudo grito del que vende La castana asada y 
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cocida y el pregón del TURRONERO. 

En invierno, porque Los pregones se cambiaban en 

tas diversas estaciones, era caracteristico de La capital La 

oferta del pato ''ipato mi alma, seMorita; pato caliente y 

tortillas!''; y en todas las festividades el CACRHUATERO con 

destemplados gritos ofrecia "iel tostado de horno!" y nunca 

faltaba "iel buen coco!'' y "ilas naranjas, Lleve las 

naranjas!". 

Rdemés del continuo ruido de los caballos, del 

perpetuo rodar de los coches y del crijido de los carros que 

parecen gemir bajo el peso enorme de sus cargas, Los pregones 

obtienen una superioridad notable, porque los que dan se 

esfuerzan en sobresalir en medio de tan sorprendente 

bullicio¡ conforméndose asi una fisonomía peculiar de La 

capital. 

De pronto, se escucha La voz melancólica de Los 

MERCADERES DE MANTEQUILLA, quien sin detenerse en su marcha 

grita: ''imantequ1a ... mantequia de a real y dia medio!".· 

Salen éstos y entra el CAMBISTA que indicaba cambiar un 

efecto por otro, éste gritaba menos alto y sin prolongación 

de silabas: "itejocotes por venas de chile ... tequesquite por 

pan duro!". 

Entre tanto, se escuchaba en la esquina La 

tonadilla cadenciosa de una mujer que anunciaba ••¿gorditas de 

horno caliente, mi alma?, gorditas de horno~. Los 

fabricantes de petates de Puebla parece que no tienen otro 

mercado que el de La Ciudad de México para venderlos; as1 es 
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que todos se distribuian por las calle~ y gritaban· de un modo 

uniforme ''ipetates de la Pueeebla!"; compitiendo con éstos 

los indigenas qUe vend1an Los petates de tule fabricados en 

Xochimilco que gritaban: ''ipetates de cinco vaaras!'', 

"ipetates de a media y tlaco!". 

El medio dia no estaba excento de voces y pregone5 

diversos; se escuchaba el penetrante grito de una india que 

anunciaba: "TMelcuiii!'' <que significaba ''Melcocha">; el del 

QUESERO que con toda la fuerza de su garganta gritaba: 

"{Requesón y melao bueno ... requesón y queso fresco!''; y qué 

decir del meloso pregonar del DULCERO, que según su mercancia 

particular ofrecla: ~¡A dos palanquetas!'' ''iA dos condumios!'' 

(Turrones>, "iBocadillo de coco!''. Frecuentemente eran 

interrumpidos por el agudo grito de los BILLETEROS que 

ofrecian hasta por medio real "iEl último billetito que me ha 

quedado esta tarde 1 ~ y curiosamente todos los billetes eran 

los últimos. 

En la estación de aguas, se veian correr por las 

calles, indígenas que con un peculiar trote iba~ gritnndo: 

"iNo mercan nilatzilio!'' que anunciaba la venta de elotes; y 

las NUECERAS que gritaban ••¿reman nueces?h. 

AL caminar por las calles se escuchaba: ''tLas 

gelatinaaaasJh, con su vendeja de madera llena de vasitos de 

vidrio multicolor vend1a su mercancia el VENDEDOR DE FLANES Y 

GELATINAS; mAs adelante se pod1a escuchar "iMeeeeercaraaaánnn 

patsss!", "iMeeeercaraaaénnn chi ... ch! ... cu! ... loti ... 

tos ... vi ... vos ... !" era el grito de indígenas procedentes 

de las lagunas y canales mAs cercanos de La capital. · i 1.iel.as 
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de seboooo!'' gritaba un ho~6re, sosteniendo sobre sus hombros 

varios racimos de velas·; "iAL paaaaraguerooooo ... 

sooombrillaaaasss ... que componerrrr ... soodmbrillaaaasss que 

vendaaan!'' portando una caja con varillas, telas, mangos, 

agujas de hilos mugrosos y de varios colores se dispon1a el 

PARAGUERO a realizar su oficio. "iJuuuiles ... pescaaado 

freeesco y blancoooo!'' gritaba el PESCADERO portando su red y 

su cesto lleno de pe~cados y ajolotes. 

''iMercaraaaán ... epazote ... yerbaguena ... 

tomillo ... mejorana!''. Una gran variedad de herboléreas iban 

gritando de puerta en puerta. "iAqu1ii11 hay atoooole 

calientito!", era una vendedora muy conocida para todas las 

familias; en cualquier esquina se podia ver un anafre con 

carbón que algún indigena utilizaba para dorar las mazorcas 

crudas que ofrecia su clientela gritando: ''iELotes 

calientitos ... aqui hay elotes!''. uiAL buen condumio de 

cacahuate ... pancitos de alegria!", este era un pregón que se 

escuchaba generalmente junto a los puestos de fruta. Desde 

los zaguanes de Las vecindades, un vendedor anunciaba su 

producto: ''!Alpiste pa Los péjaros!'', 

El ZAPATERO REMENDON era llamado por las amas de 

casa al escucharse el grito de "iZapaaatooos que remendaar!''. 

''iZapatos o ropa usada que veeeendaaann ... Loza fina ... ropa 

que cambiar!" al oir este grito, en las vecindades Los 

inquilinos llamaban al CRISTALERO; después del regateo se 

llegaba a ~a conclusión de que por un viejo bombin, un par de 

zapatos 1 un corsé y vestidos usados recibían a cambio, un par 
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de floreros. 

''iEL AFILADOR!" no era un grito, era el silbar con 

la boca un instrumento muy peculiar; este pers~naje caminaba 

por Las calles impulsando su pesado armatoste hasta que era 

llamado. El SOLDADOR anunciaba sus actividades de La 

siguiente manera "iHaber que les soldo ninas!", ~¿No hay nada 

que soldar?'', ''lTinas, Lavaderos, ca~os que destapar!'', 

Hasta después de la Independencia de México, se oia 

en la quietud de La noche, el grito Largo y agudo del SERENO, 

vigilante que a todas horas decia ''[Rve, Maria Purisima, Las 

doce y nublado!", ''lRve, Maria Purisima, las diez y sereno!'', 

o bien ''iAve, Maria Purisima, las dos y Lloviet1do!" y entre 

el aguacero pasaba su clamoroso pregOn que repetia y repetia 

monOtonamente según fuera necesario a lo largo de la cuadra. 

Todavia algunos meses antes de que iniciara La 

Revolución maderista era frecuente ver por Las plazas més 

populosas a dos individuos cargando un horno port~til, dentro 

del cual Llevaban cabezas de carnero asadas, que vendian 

condim~nténdolas con salsa roja que llevaban en una olla y 

cuyo grito era: ''iCabé ... dihor!'' <Cabazas de horno>. 

''iGLobooos, hay 

característico silbato, 

globooos!'' esto 

hacen identificar 

junto 

al 

con el 

GLOBERO; 

personaje peculiar que recorre Las calles perseguido por Los 

ninos y alguno que otro enamorado. 

Aquellas notas, esa vieja melodia, el vals de 

antano, son sin lugar a dudas el pregón del CIL!NDRERO quien 

en cada esquina hace sonar su cilindro secéndose las gotas de 

sudor que caen sobre su rostro después de haber cargar su 
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pesado i~s~rumento por varias calles. 

"fAaaaatrés de La raya que estoy· trabajando, 

pásele, mire, Le venimos ofreciendo ... que no Le digan, que 

no le cuenten ... !".Muy conocido resulta el pregón del 

MEROLICO que junto con el de "iGraaaasa joven!", "1 Lleve 

algodones, si hay, Lleve algodones!", "iPajarito, pajarito 

mirando a la cémara por favor!~; comparten un lugar en alguna 

plaza, calle o parque de esta ciudad. 

''!Hay camotiiii!", paro no solamente camotes sino 

también pLAtanos fritos can mermelada o Leche condensada, 

vende el CAMOTERO quien al grito de "deme dos'', suena su 

tradicional silbato. 

Seguramente, una de las manifestaciones més 

generalizadas no s6Lo de la Ciudad de México, sino de todos 

los pueblos, es el del pregón. El hombre en la Ciudad de 

México, desde sus etapas más rudimentarias, establec1a con 

sus semejantes tratos comerciales, cambios y permutas. 

La organización interior de los ''tianguis'' era 

maravillosa; cada clase de mercaduria tenia una calle y un 

orden correspondiente, cada una tenia una manera especial de 

anunciarse y de atraer a los compradores. De toda esa 

miscelénea han quedado algunos ecos que hablan todavia 

elocuentemente de un esplendor pasado. 
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EL PREGON COMO MEDID COMUNICACIONAL 

Como se menciono en el capitulo anterior, a través 

de las diferentes épocas se han observado en Las calles de 

nuestra ciudad muchas diversas actividades que se 

desarrollen en La vida cotidiana de esta gran urbe, y junta 

con ellas, La presencia de pregones y sonidos 

caracteristicos, algunos constantes y otros que se han ido 

transformando conforme el desarrollo de La comunicaciOn, que 

se ha dado como un proceso fundamental pera el desarrollo del 

individuo y Las sociedades. La comunicación realiza aquello 

que La sociedad necesita en determinado momento para 

relacionarse con los diversos elementos que constituyen su 

entorno y su medio; es el instrumento sin el cual La vida 

social es imposible, y factor caracter1stico del género 

humano. 

La comunicaciOn implica La transmisión, intencional 

o no, de mensajes destinados a informar o influir en un 

individuo o en un grupo de receptores, o simplemente, a 

establecer un puro contacto afectivo, no intelectual, con 

otra persona. 51 entendemos que La función bésica de la 

comunicación es provocar que las personas entren en relación, 

podemos clasificarla desde el punto de vista de comunicación 

social en: 

-Desde el punto de vista del La 

comunicación puede ser para informar, ensenar y agradar, 

persuadir o proponer ya sea verbal, no verbal, auditiva y/o 

visual. 
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-Desde el punto de vista del La 

comunicación puede ser para entender, aprender, discernir, 

desechar o decidir. 

En el proceso de comunicación, el tercer.factor es 

el mensaje, el cual llega a constituirse en una entidad 

separada¡ en un signo o una colección de signos sin que 

tengan significado propio sino aquel que Le atribuye La 

experiencia cultural del receptor. El signific~do del mensaje 

nunca es el mismo, al ser interpretado por los diversos_ 

receptores, el mensaje es simplemente una colección de signos 

cuyo propósito es evocar o estimular ciertas respuestas 

culturalmente aprendidas. 

Efectos 

Emisor Mensaje Receptor 

Informar ---------------------------- Entender 

Ensenar ----------------------------- Aprender 

Agradar ---------------------------- Disfrutar 

Persuadir/Proponer ---------- Desechar/Decidir 

Todos estos elementos o factores se integran en un 

proceso que responde a un tipo especifico de La relación 

entre Los hombres, por Lo que la comunicación humana es 

primariamente una relación ·social entre dos personas como 

minimo, que se produce en un tiempo y un espacio determinado. 

Este carécter social de La relación establecida es, 



precisamente, el que determi~a que la comunicaciOn se formule 

en una determinada lengua o idioma y condiciona ademas, La 

actualización de sistema como tal. 

Como se ha visto, los pregones 

lenguaje <visual-auditivo-verbal> que ha 

constituyen un 

permitido La 

comunicación entre aquellos que desempeMan los oficios y 

quienes requieren de los mismos¡ e través de la frecuencia 

del pregón <como mensaje> se condiciona a la gente para que 

consuma, y esto se ha visto através de las épocas. 

Dentro de este proceso de comunicación podemos 

observar también, que hay receptores destinatarios y no 

destinatarios, es decir, constantemente somos ''bombardeados" 

por los diferentes pregones que se escuchan por Las calles, 

los parques o las plazas de nuestra gran ciudad, que nos 

hacen una invitación a adquirir los productos o servicios que 

nos ofrecen ante la insistencia de aquellos que desempeMan el 

oficio. 

En épocas anteriores, se puede tomar al pregón como 

un medio publicitario, ya que quienes realizaban el oficio 

simplemente requerian tener buena voz y pulmones fuertes para 

"anunciar" su producto o servicio, ahora los medios masivos 

de comunicación como la televisión, La radio, el periódico, 

revistas o el cine han sustituido los gritos por anuncios 

espectaculares. 

un ejemplo de esto es, sin lugar dudas el 

PANADERO quien con solo gritar "!Cocoles, chamucos, 

chilindrinas y bollos!'' o tocar su caracteristica cornete 

Lograba atraer y con ello vender su pan; ahora, las 
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condiciones son diferentes, Las grandes companias y su 

publicidad cautivan La atención del público y entonces se 

prefiere un pan industrializado <Bimba, Wonder o Tia Rosa> a 

aquel recién salido del horno hecho por Las manos del 

tradicional panadero, que anunciéndose por Las calles observó 

la decadencia de su oficio y su pregón, primeramente por Las 

panaderias y expendios de pan establecidos y més 

recientemente por Le grandes companias. 

Otro ejemplo claro de esta decadencia del pregón 

como medio comunicacional fue La CHIERA. Los pregones han ido 

evolucionando, en este caso La CHIERA gritaba ''Chia, 

horchata, limón, pina, tamarindo, ¿Qué toma usté, mi alma?, 

!pase usté a refrescar!", y con esto Lograba una comunicación 

con todos aquellos que la escuchaban, es decir, se daba una 

comunicación social; después el VENDEDOR DE AGUAS FRESCAS del 

cual se puede escuchar el grito de ''Rguas frescas, lleve su 

agua", ''de a mil La aguas'', pero ahora con los medios de 

comunicación masiva tiene més impacto ''Ahora Las aguas 

frescas son aguas Frisco", ''La chispa de la vida es Coca 

Cola'' o "Pepsi es lo de hoy'' entre otros. 

La decadencia de algunos oficios se ha visto 

1ntimamente relacionada al auge de La comunicación de masas, 

la cual ha sustituido en gran medida a pregones tradicionales 

al quitarlos de nuestra cotidianidad al recorrer Las calles 

con· mensajes publicitarios que pretenden apoderarse de gran 

parte de La atención-tiempo del observador y del oyente sin 

comprometerse a garantizar la cantidad, el buen gusto y La 
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autenticidad de aquello que •e ofrece, Con La publicidad 

surge el consumo inconsciente y mecénica ~ejando atrás el 

verdadero sentido de comprar las cosas. 

Los oficios y sus pregones se han ido 

transformando, algunos aún pueden escucharse en alguna 

esquina, en algún parque o en una pequeMa plaza, pero el 

verdadero sentida del pregón como medio comunicacional se ha 

visto absorbido por una inmensa red de publicidad que con 

luces espectaculares, efectos digitales y anuncios 

monumentales ha dejado cada vez m~s atrés el grito de ~Lleve 

su nie ... ". 

La gran ciudad rebasa sus limites para alimentarse 

y par~ ejercer el poder que su historia le ha heredado. La 

Ciudad de México posee formas oscuras de vida y expresión que 

surgen, se desarrollan y extinguen dentro del émbito 

metropolitano¡ son manifestaciones de personas que movidas 

por el instinto de supervivencia, se aprovechan de un 

escenario social para autoidentificarse. 

Asi, estas grupos intérpretes de una situación 

económica, social y cultural delinean experiencias marginales 

que muy pacas veces llegan a generalizarse o difundirse, ya 

que sus lenguajes a la vez ajenos y próximos transcurren en 

la existencia metropolitana. Conocer estos Lenguajes Cmodos, 

claves, costumbres, seMas y seMales) no es una actividad que 

la mayoria de los ciudadanos pueda asumir conscientemente, y 

como dice Alberto Dallal "En medio de la gran ciudad, alguien 

-unos pocos- ha escuchado de pronto los sonidos de este 

Lenguaje subterráneo y ha preguntado: ¿oe dónde provienen?, 
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¿Hacia dónde van?. Sin embargo, La gran urbe nos ha ensenado 

a callar ante Los pequenos anuncios. La gran ciudad lo 

absorbe todo con sus Luces desparramadas. Todo en grande no 

hay Lugar ni tiempo para pequenos defectos o pequenas 

desproporciones~. 

-106-



SITURCION ACTUAL DEL PREGONERO Y SU PREGON 

Como los oficios, los pregones se han tenido que 

adaptar a los cambios que ha enfrentado La ciudad en su 

caminar por La historia, historia que ha hecho propia y que 

ha sido el motor que Le impulsa a seguir avanzando con La 

modernidad. 

En Los inicios de nuestra civilizaciOn, cuando .Los 

aztecas llegaron al sitio se"alado por sus dioses, tenian su 

propio medio de comunicarse, su propio Lenguaje, sus pregones 

eran escuchados como algo realmente propio. Todos entendian 

aquel modo de comunicaciOn. Quienes realizaban Los 

pregonaban sus mercancias o sus servicios, pero 

cercania palpable entre todos los habitantes de 

Tenochtitlén. 

oficios 

con la 

la gran 

Cuando en 1521 Llegaron Los conquistadores 

espaMoles, se dieron cambios radicales en el vivir de aquella 

época. las costumbres quisieron ser arrancadas desde su raiz 

para imponer nuevas y diferentes. Algunos conservaron sus 

medios de comunicarse con Los demAs, pero otros se vieron 

arrastrados por esa fuerte corriente de castellanizac1ón y 

entonces eran dos Lenguajes diferentes los que se escuchaban 

en aquella ciudad lacustre. 

Esto motivó a que surgieran nuevos pregones, nuevas 

formas para que la comunicación pudiera darse de forma 

interpersonal. El espaMol ocupó cada vez més territorio y con 

él más habitantes que lo hablaran. 
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Esta multiplicidad de maneras de simbolizar la 

realidad, propiciada por el uso del lenguaje, junto con la 

interacción social en que se desenvolvieron los individuos, 

forjaron sistemas diferenciados de creencias, valbres, 

costumbres y oficios; elementos que fueron constituyendo una 

cultura. 

AL avanzar los siglos, más y més notables cambios 

se fueron dando. En el siglo XIX donde además del espaMol hay 

una fuerte influencia italiana, francesa y estadounidense, y 

en donde a pesar de todo, los oficios con sus pregones siguen 

presentes buscando un Lugar dentro de la sociedad. 

Recorriendo las calles de la Ciudad de México, en 

el siglo XX, encontramos una enorme variedad de personas que 

van componiendo el mosaico multicolor que le da vida y luz a 

nuestra cada vez más agitada capital. 

En las calles, las plazas, los parques, en fin en 

cada esquina podemos ver, a6n hoy, a aquellos oficios que 

desde mucho tiempo atrás han conformado nuestra cotidianidad. 

En el seno de la sociedad industrializada, el 

hombre se comunica según técnicas que estén en relación con 

el funcionamiento social y el desarrollo técnico; es decir, 

por medio de cartas, libros, telegramas, teléfono, radio, 

televisión, etc., pero también, Los hombres continúan 

comunicándose, como lo han hecho siempre, de viva voz, por 

medio de sus pregones. 

Claude Levi-Strauss ha hecho notar en qué medida 

nuestra sociedad es m~s ''habladora" que Las sociedades 

primitivas. Pero no se trata solamente de un hablar de 
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palabras. Nuestra sociedad practica una clase de charla 

generalizada cuya forma més manifiesta es el propio lenguaje, 

que observamos en aquellos que aún recorren las calles 

pregonando su mercancia o servicio, sin dejarse intimidar por 

el gran auge de publicidad que han creado Los medios 

electrónicos. 

En nuestra sociedad, las partes del intercambio no 

se conocen, ni tienen necesidad de conocerse. R esto ha 

llevado en gran medida el deseo de Las gigantescas empresas 

dedicadas a La comunicación, a las cuales no Les· interesa que 

se de ningún tipo de comunicación interpersonal. EL fin es 

vender sin importar a quien ni como. 

Rqu1 destaca entonces La importancia del 

pregonero quien antes y ahora ha desarrollado el medio de 

comunicación entre Los participantes de nuestra sociedad. 

Actualmente nuestro pais atraviesa por una etapa 

dificil. Una inflación persistente y creciente, un 

comportamiento irregular del precio internacional del 

petróleo y una importante contracción del crédito externo, 

forman parte de su panorama económico. En el aspecto laboral, 

tal situación se ha reflejado en una disminución de la oferta 

de empleo. Todo Lo anterior, aunado a otros factores como La 

reducción de la inversión tanto pública como privada en el 

aspecto productivo, ha provocado que el empleo disminuya y no 

se puedan crear ocupaciones en la medida necesaria. 

R pesar de esto, sigue representando para los 

muchos inmigrantes ~el espejo de la prosperidad y de La vida 
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más fbcil y placentera", pero ha contribuido 

acrecentar el problema de sobrepoblación, 

congestionamientos y contaminación de La Ciudad 

aún más 

marginación, 

de México. 

Por otro lado, existe también el intercambio y acumulación de 

información y el desarrollo de casi todos Los adelantos 

técnicos. 

En la heterogeneidad social y económica que se 

manifiesta en las grandes ciudades: de Las Lomas 

Netzahualcóyotl, en La misma área metropolitana de La Ciudad 

de M~xico, existe un abismo, aunque ambas áreas sean las 

caras de una misma moneda. Una existe pobre, sucia y 

dramática, porque existe también La otra, opulenta y 

ostentosa. EL ''milagro mexicano'' se refleja en estas dos 

facetas que hacen evidentes Los efectos de un desarrollo 

económico "no compartido"; un crecimiento que por su 

desproporción no puede considerarse como un 

verdadero. 

desarrollo 

La cara pobre esté constituida por todos aquellos 

residentes desocupados, subocupados o mal pagados, que viven 

en las zonas decadentes, en los antiguos pueblos conurbados, 

en las ciudades perdidas y en Las colonias proletarias de 

nuestras urbes importantes. su ubicación como clase social, 

su falta de recursos y de cultura urbana, o la misma 

dificultad Que tienen para transportarse, los margina de las 

oportunidades que en un momento dado pudiera ofrecerles La 

ciudad. Por ello, la necesidad o el ''deseo" de continuar 

desempeMando aquellos oficios que aprendieron de sus padres y 

éstos de Los suyos, y que Les permite ahora una 
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"subsistencia" dentro de La ciudad. Es bueno aclarar que ha 

pesar de esta crisis, hay algunas personas que realizan su 

oficio por continuar con una ''tradición"; éstas se sienten 

afortunadas, ya que para poder hacer eso es que cuentan con 

otro empleo que les ofrece una remuneración económica que les 

permite sobrevivir a La monstruosa ciudad. 

Por otro Lado, estos pobladores son una parte 

importante, definitivamente, en el esquema de nuestra 

sociedad ya que la conforman y la han conformado siempre, 

debido a que, en su mayor1a, las personas que desempe~an los 

diferentes oficios, provienen de una clase social baja. Las 

palabras que utiliza'n en su pregonar por las calles están 

cortadas unas y prolongadas otras; cambian letras y las 

frases que gritan son coloquiales ya que su nivel cultural no 

les permite expresarse de otra manera. 

Los oficios, y por consiguiente sus pregones, han 

tenido épocas de mayor o menor auge¡ para muestra tomemos 

algunos de ellos: 

EL ZAPATERO REMENDON. En La época de La Colonia, el 

siglo XIX y principios del presente siglo XX, jugó un papel 

muy importante dentro de la sociedad mexicana, es decir, 

resultdba m~~ barato mandar a componer un par de zapatos que 

comp1·ar uno nuevo. Después, con la industrialización del 

calzado en México era mAs f~cil y económico comprar un par 

nuevo, que recurrir al ZAPATERO REMENDON. Pero, lqué sucede 

cuando la ciudad se enfrenta a una crisis económica como la 

vivida en los anos ochenta?; vuelven a renacer con fuerza 
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oficios como el CAMBISTA, ROPAVE3ERO, SASTRE o el ZAPATERO 

REMENDON entre otros, puesto que es nuevamente más barato Cen 

el último caso> mandar reparar un par de zapatos 

maltratados que comprar unos nuevos. 

Otro caso representativo es el del DULCERO, aquel 

que durante muchas épocas ha ofrecido sus tradicionales 

dulces mexicanos y quien se vio desplazado por la cantidad 

desmedida de ''dulces norteamericanos'' que invaden hasta la 

fecha el mercado de la Ciudad de México. 

Cuantos nH"ios han desperdiciado una fruta 

cristalizada, una alegria o una deliciosa palanqueta de 

cacahuate que son elaborados con productos naturales; por un 

chocolate o caramelo con envolturas llamativas que por ser de 

otro pais resultan més atractivos sin saber ni tomar en 

cuenta La forma como estén elaboradas estas golosinas. 

Seguramente cuando nos demos cuenta del peligro que pueden 

producir estos dulces, voltearemos la cara y veremos quiz~, 

que el DULCERO estA ahi como la ha estado siempre. 

Probablemente nos cuestionemos el hecho de cómo han 

afectado las medios masivos de. comunicación coma la 

televisión, la radio o la publicidad al vieja pregón de 

aquellas que realizaron y realizan un oficio. Al acercarnos 

mAs a ellos nos encontramos con que parecen haber caminada 

con La modernización en la forma de comunicarse. La mayoria 

considera que su pregón no ha cambiado mucho, exeptuando 

quiz~ a aquellos que utilizaban palabras nAhuatl en sus 

pregones. Es 

desplazados 

cierto 

por 

que en casos numerosos 

frases publicitarias 
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"espectaculares" que las del continuo pregOn, pero ellos como 

antano, lo continúan repitiendo y repitiendo por los Lugares 

que recorren. 
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GUION 

Ll1ERAR.IO 



2 

10 

11 

12 

lJ 

14 

15 

16 

17 

lB 

"LOS llfICIOS E:/ .. LA CIUDAD JE Mf:.,.(.lCU. ur .. PRt.GON POR LAS CALLES" 

OPéHAUUR: fAUE IN MUSICA THE NARDA LADO 2, TRACK l SOSTENIENDOSE 

EN PU1f.1EH PLANU JJUHAl~Tt: 26 SEGUl'llL>USr HAJA POCO A POCO HASTA 

UESAPARECER. ENTRA HUS!CA•LOCUTOR ALAN MI CHAEL LADO 1, THACK 

SOSTEr~a::r .. a.105L C::1~ PtlIMlR PLANO 4. SEGUl~QDSt BAJA A SEGUNpO PLANO 

EN COMBINACION COI .. AMBIENTE CALLE {RUIJJO COCHC:S, HURMULLQ GENTE) 

SOSTEMEl\IUOSE. 

LOCU íORt Esta ha sido l• Ciud•d da MI deo. S• 

present• •nte no•otroa como un moeeica 

multicolor, form•do por au madernided 

y tradicione•, por el ir :-¡ vanir de 

•ua habitanteai probl.amas y 

nacasidedoss estando presentes, dende 

hace mAs de seis ai.glo•, aquellos qua 

si.guan ejerciendo su oficio a plena luz. 

19 OPERADOR: DESAPARECE EfECfO Al!PIENTE CALLE, SUBE A PRIM!;R PLANO 

20 MUS!CA·LOCUTOR SE SOSTIENE 6 SEGUNDOS, BAJA A SLGUNUO PLANO. 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

LQCUTORi t::l oficio, ea la destreza adquirida por 

•l ejercicio frecuente da une activided. 

V•rioa, aon los pereonajua qua h•n 

participado su preg6n • lo larga da 

loe al'los, en su recorrido por plezaa, 

parques, calles y mercados en la 

comuniceci6n de la Ciudad de MélCico. 

-IM-



·2 

e 

9 

10 

11 

2. 
OPERADOH; MUSICA-LOCUTOR i1AJA POCO A PUCU HASTA Ot::SAPMllCER. 

voz l; 

voz 21 

¡ C•rbooooo siil 

¡ MBet:ercaraaa6n chi .... chi ••• cui .... 

.loti ••• ts ••• vi ••• vos 

OPERADORt ENTHA AMBI t:NH. CALLE SOSTENJ ENDOSE t::N 51:.GUNUO PLANO. 

voz 3: 

voz 4, 

voz 5; 

¡ CeeaBetos, cenea•aetas; ¿qué le dama e? 

¡ Veeeando si i.i.lll•eon 

¡Llevo 1ua burbujas de jeb6n 

12 OPERAl!OR1 UESAPAHECE AMBIENíE CALLt. lNTRA MUSICA QE HANp~ 

13 VIVA TAMBORA", LADO 2, TRACK l 11 UUE 5ACRIF°I CID" ESTABLECIENDOSE 

14 POR 9 SEGUNDOS. BAJA POCO A POCO ENLAZANl!OSE lNl~EUIATAMENTE CON 

15 MUSICA LATlrmAMERICANA 11 INKA-TAK1" LADO a, TRACK 2. SE SOSTIENE 

16 POR 9 oEt;,UNDOS Y BAJA POCO A POCO HASTA QESAPARECER. ENTRA 

17 l::f'ECTO CARRETA, CABALLO, PUERTA QUE SE CIERRA; CtJNTINUA EF'ECTO 

18 CASQUILLOS Dt: CABALLO EN SEGUNDO PLANO. 

19 

20 

21 

22 

COCHEHO: {SUBJETIVO) con guste senor, conozco 

el. camino. 

2J OPERADOR: EFECTO RUEtJAS DE CARREl'A SUBE Ul'I POCO Y BA.JA INMEQI ATO 

24 ESTABL<CIENDOSE EN SEGUNDO PLANO. ENTHA EN SEGUNDO PLANO "Al - -

25 CAIOLA" LADO 2, TRACK J "Mt..UIA NOCHE EN f'10SCU 11 (MUSICA-CUCHERO). 

26 

21 

2B 
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10 

11 

12 

lJ 

14 

15 

J. 
COCHLHU: Ay como me ve, el oficio de tranaporttu, 

e la yante he sida practicado deed• 

1amm, (a AJA VOZ POCO A POCO) mucho 

tiempo •trie. 

OPERAUOR1 SUBE EFECTO RUC:DAS DE CAHRETA Y CASQUILLOS QE CABALLO 

A Pfl!MER PLANO DURArHE 4 SEGUNDOS 9AjANPO POCO A POCO HASTA 

UESAPAHECt:R, EMRA MUS!CA•LOCUTOR A PRIMER PLANO QURA!iTE J SE&r 

ESTABLEcJEf•UO>iE EN SE!iUNDO PLANO. 

LOCUTDR1 El avance de 111 ciudad azteca di6 

lugar • l• •periciOn de divere•a 

actividades. Ceda une jugó un p•pel 

import•nte en aea sociedad. 

16 OPERADOR¡ BAJA MUSICA-LOCUTOR HASfA 1Jt;SAPAHECER. ENTRA MUSICA 

17 ll~OIGENA llf MEXICU "LA PANZA DI:, LA PLUMA" LADQ At TRACI( 11 POR 

lB 20 SEGUNDOS EN PRIMER PLANO Y BAjA POCO A POCO HASTA UESAPARECEf!, 

19 INM~illATAMt:NTE ENTRA MUSICA·LOCUTOR A PRIMER PLANO Y BAjA. 

20 SOSTENIENQOSt EN SEGUNDO PLANO. 

n 

22 LDCUTOR1 L•B calles de hoy, fueron c•nelea pa.r 

2J .los que circulaban canoas o trejin•r•• 

24 an aquella ciudad lacustre. 

25 

26 UP(AólJOR; ¡J~SAPAfji;tl:.. PJClJ 1\ POCO MUSJCA-LOCUTOR. ENTRA EfCCTO -

21 CUCtH::.1rn ( Hul JU CARHL rA. CA.J.JUlLLU~ J[ L:AEIALLO) sr_ ESíABLECE EN 

28 51:.~Ul'~OO PLANO. 1'1l..iSICA-COCHt:HU SE sosrtENE l:..N SEliUNDO PLANO. 

- ll 6-



9 

10 

ll. 

12 

lJ 

14 

.. 
COCHt:AO;. Como al mio, han habido otros oficios; 

el Tameme, ¿1 curtidor de pieles, mmm 

a el Vendedor de hilos y tolos; as! 

también personas J J AlllMios írajineros, 

elloe se dedica~an a llevar de equ! 

para all6 a le gente .. Ya que en aquel 

antancee hab1e mucha egua. Claro que 

tambi6,, estaban loa que cargaban a lea 

peraonaa en una silla que llevaban a 

la espalda, cuando en llpor:a de 1 luvi.!!!11 

•e inundaban las call.eei ja, bueno ah, 

conao ahora, porque el problema aOn 

aiguo presenta •• , 

15 OPERADOR; HAJA POCO A POCO RUEDAS 'f CASQUILLQS PE CAOALLO HASTA 

16 DESAPARt:CER. ENTHAN PASOS Y UAJAfll A SEGUNDO PLANO SOST(ti.JENOOSE. 

17 

16 

19 

20 

SE:RENO: l SE. t::SCUCHA. A LO LE.JOS) ¡Lea ciiiiinco 

y todo aareeenoooo 

21. OtJt:RAilOR1 PISAUAS SU#f.ii Y fjAJAr. HASTA QESAPAlllClH .. tNTRAI\ A 

22 PHIMER PLAt.o 1-füt:UAS '( CASUUILLOS JE CAUALLUj POSTS.RIOHMErHt: 

23 JAJAi• COt-4 MUSlCA-COCl"ft;RO A St:GUl~DO fLANO SDSTENIENUOSE:. 

24 

25 

26 

27 

28 

-11'/-



10 

11 

s. 
COCliC:HO: Mmmm, tontas veces que me lo he 

ancontrado. Je, e!, saguramente eu 

trabajo por hoy ha terminado. t:l 

Sareno ast6 toda le noche grite y 

grita; que le hore, qua el clime, que 

ai hubo un robo, ja ja, qu'e si •yuda 

e un novio que lleva serenata. y eato 

ha ocurrido siompre. 51 al a! ja ja, 

porque él tembi8n como yo tiene su 

hiai;orie. 

12 QPERADPR• t.Fgro CARRETA y CASQUILLOS pt: CAdALLO AS! COMQ MUSICA 

13 COCllt:HO BAJA PUCO A POCO HASTA Ot:SAPARECEH 1 ENT!lA MUSICA-LOCUTOR 

14 SE SOSTIENE B SEGUNDOS Y BAJA A SEGUNDO PLANO ESTABLECIENOOSE· 

lS 

16 

17 

lB 

19 

20 

21 

22 

LOCUTORi LB ciudad azteca oeteue alumbrada con 

grandes braseros de fuego, mien1:;ras 

unos dorm!an, otros veleoan; de manera 

que a toda hora habla alguien qua eu1 

d•ua cuenta de lo que sucedia en la 

ciudad. 

23 OPEH1rnORt SAJA MUSICA-LiJCU(Q.R . .J.!8~1:..A_ QE.SAPARECER. ENTRA HUSICA --

24 COCHt:HU Y t:f"t:CTJ CAHfH:IAr CAS1.)UlLLOS QE CABALLQ A PRIMER PLANO, 

25 JAJA SOSTt:t-wlENiJUSt: EN SEliUNDO PLANO. 

26 

27 

2B 

-1111-



l 

lO 

6. 
COCHERO: • •• En épocas posadas se le conoc!a 

CD!flO Viyilante; ere quien recarr!a 

las calles de la gran fenochtitlé:n. 

Y creo que su prui;6n se escuchsrA 

por mucho, mucho tiempo mlls. { Bi\JA 

LA VUZ PUCO A PUCCJ) Ahora que no 

por contarl.o todo esto, crea que se 

mucho t!h, nooo, porque si le 

platicara .... 

ll OPERAOOR1 EFECTO CARRETA Y CASQUILLOS DE CABALLO AS! COMO MUSICA 

12 COCHERO 3AJAN HASTA DESAPl\RECER. ENTRAN A PRIMER PLANO PASOS , -

lJ 8AJA!11QO It~MEDIATAMt:NTE A St:GUNDO PLANO PAHA OAH PASO AL CLIMAX 

14 JEL PREGON OEL StRENO. 

15 

16 

17 

lB 

SERE~01 ¡ Avu Maria Puriiiiieima, las seiiis 

y nublaeadooo 

19 QPERADUHt PASOS BAJAN HASTA Qt:5i\PAHt:t;EA. ENTRA l•1USICA .. LOCUTOR 

20 PHIMEHPLANO UURANTE St:GUNDOS UAJANQO A St:liUt-lDO PLANO PARA - .. 

21 tSTAHLECERSE. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

LOCUTOR; Con la calda de la gran Tonochtit.ll:in, 

la ciudad se quedó H obscuras por 

mfls de dos siglos; hasta qu~ al 

segundo cande de Heville1Jigcdo dió 

inicio e le.D lalloruo del alumbrado 

-119· 



7 

11 

12 

7. 
oPEHAUOH: DE g.~P:A~L Ct. ¡.¡LJ 5 I CA-LO CU TllR. t::!~ TH AN PASOS SOSTEN! ENDOSE 

EN PUIMC:H PLANO OUHANTE 6 SEliUNDlJS. ENTRA MUSICA-SEAt:NQ MQNTREUX 

IN THE SHAUlJW SOSíihlilllJLJSL LIUl-IANTE 6 St:GUNOOS. BAJAN PAHA -

ESTABLt::CEHSt:: EN SEGU~DO PLANO. 

SEHENO: {PARA SI) t.:eray, un pleno sigl.o XIX, 

tantos avances y parn colmo toda 

una .i·ed de alumbrado pablico; quizl 

pronto tendré que dedicarme a otro 

oficio, porque dl::l serano hay 

futuro psaa, qun triste. 

l.3 OPERAQORs SUHE EFECTO PASOS y r-1usICA-St::AEr~a A PRIMER PLANO DURANTE 

14 SEGUNQOS¡ BA.JA SOSTENI ENDOSE t::N SEGUl\JDO PLANQ• 

1S 

16 

17 

1a 

19 

SERENO: (PARA SI) ... •.J como yo, el pobre Aguador¡ 

a quien seré dif'icil olvidar llenando 

diariemente su chochocol en las fuentes. 

20 OPERAUOR· SUBE t:Ft.CTO P~sos y HUSICA-SER,/\10 A PRIMER PLANO -

21 UURAr:ffE 7 SGliUl\IDQS. BAJA SOSTtNH .. r-.l)QSE EN SEGUNPQ PLANQ. 

22 

ZJ 

2• 

2S 

26 

27 

2B 

SERENO: (PARA Sl)(RIE Y CONTINUA CON VOZ 

NIJSTALUICA) ••• y que uaperar del 

pulquero de quien no quedar6 ni al 

burro; psa que lAstima, ya no podrl! 

platicar con él como has te ahora •• ,. 

mi rego.I·dete amigo. 

-120-



10 

11 

12 

13 

14 

u. 
OPERADOR; DESAPAHECé.1; PMSOS y 1'1US1 CA-St.Ht::r~o. SL t.SCUlH1\ 1:.L CL te 

CLIC DE ur~A CAi''lARM fUTOúHAFlCA (llJ Vt:Ct::S) t::rJ PH1Mt.:H PLA1~0. -

DESAPAfiECE 'f Ei~ t.STABLf.Ct:: Ar-HHLNTL. PAthJUt:: t.f\¡ PHl1·1C:.H PL1\NO -

OUHAl\l.TE 9 SEGUr~oos, BAJA y St. SOSTlEi .. ~ t::1; St.hUNllO PLAf,¡Q. 

fOTOG~AFO: t:.stoe, han sido algunos de. las 

uficios que he podido captar con mi 

cémere; que alloa también se 

he transformado, logrando as! una 

fotoyrefie e colores en unosss ••• 

cuflntas segundas. Como yo, hay 

quienes dcsampe"an S'.J oficio en 

parque. 

15 QPt::RADOR• Ot:SAPARECE AMHlEryTt: PARQUE. ENTRA MLISICA-LQCUTOR 

16 PfHMER PLANO UAJAl,.00 f'OSít:H10HMt.NíL A SEGUNUiJ PLANO SOSTEN1EN005E. 

17 

16 

11 

20 

21 

22 

2J 

24 

LOCUTOH: cama los oficios, los pregones se 

han adaptado e los cambios de la 

ciudad en su caminar por le historia ••• 

Historia que ha sido el motar que 

le impulsa a seguir avBnzendo 

la mod~rnidad. 

-17.I-



10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

11 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

9. 

OpEllAUUH¡ OlS1,PARt.:1..·i:: MUSlt.:A-LllCUT(Jíl. CLIMAXr ENTRA SILBATO DEL 

CiLLlllEHO A PHit-1E.H PLMJO lJUHAl'lTL 1 SLG.UNOOS. SE smsTlENE X 

Dt::SAPARECE. E/\THA A SE.GUNDO PLANO AMBIENTE PAR!JUL Y 11 AL CAlQLA 11 r 

LADO 2, TAACK 4 11 ESTAMBUL", SE MAf\Tl(¡~EN DUHANTE B SEGUNDOS Y SE 

SOS fl EN~ A FONUO. 

MERENGUERO: 1 Hereoenguaeea, moreeanguaeea 

flll~Ds ¿Un voledito merenguero? 

MERt:NGUERUi Lleva sus merengues, h•y 

mereeengueuea .. 

ALGOUUl\IERO: Algodoneeea, •lgodooneaaa, lleva 

•lyodooonuaes 

DULC:ER01 

NEV~R01 

¡Dulces, alegr1as, palanquetas 

¡ HB,Y nievaae, da limón le niaavea 

VENDEDOR UE AGUAS FRESCASi ¡ Ue a quinientos 

lee ayues, hay ll.m6n, pirla, 

horchata o aend1e ¿qué le demoe 

guarit.a, peaole oer'lito? 

MEROLIC:O: 

-127.-

( CLIKAX.) ¡ Aaeeaeaaatria da la r•ya 

que ea to y trab•j •ndo, pl••le, mire, 

que no la digan, que no le i::uenten, 

la "•ni.•D• of'recienda. b6lsemo da 

vid•, huesos da memoy per• cr•c•r 

paat•Mes, nop•l para el caballo, 

aaelfalfa para limpiar el aat&ma901 

jovenazo, caballero, ee"orit•, 

¿qu6 l.o dumas?. 



to. 
l hlPERA.JOR; MUSICA Y AMHit'.t-.rt: PARQUE SL SOSTlt:Ni-: UUHANTI:'. 5 St::G. 

2 BAJANDO HASTA ilESAPARt::CC:H. C:l\iTRA MUSICA-LDCUTOH A PHlMElf PLANO 

3 DURANTE SE.GUNOOS, 8AjA A SC:GUhiiJLl PLAr..O. 

4 

LOCUTOH: La cal.la su canv.i.arte en eacenerio • 

. 6 Su vida se prHs•nh como un caudal 

10 

ll 

di! coloxes, f'ormas, materias ,¡ voces 

qua nos orlndan loe oficios. la 

c•lle. se le re6111rva el derecho de la 

pintorl!sco. 

12 apERADORt DESAPARECE MUSICA-LOCU TOA, EIHRA AMUit::NTI:::: CALLE, s& 

13 SOSTIENE Er-. PRJMl::H PLANO DURArvTt:: 10 SEGUNDUS, UAJA A S[GUfliDQ 

14 .E.bfil!Q..:. 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

BOLERO: ¡Grasa jdvon, yresa 

BILLETERO: ¿Sef'lo, seMo no mt;? compra el 

hu~rf'enito7 

VOCt:AIJOH; ¡i:;:xtra, etrnxtra, ll!!VB su eeextre 

2.1 OPERADOR; UE:jAPARt..CE ,,MBJc,NH'. CALLE. EiHRA lft:CTO SILBATO PE 

22 CitP.lOTt:RO SUSTL1\llt:NüQS( PQH B SEG. Y M&SAPAHlLE. t:NTHA Ef't:CTO 

.?J SILSATO AFILADOR A PRIMEH PLAr~o PUR n SEG. y iJESAPAHt.CE. ENTRA 

24 t.FECTO COHNEík Ji u:cHEHQ ¡\ PHh1EH tlLJ\tiü 50:jTC:l~lt:1~µys1:.: POH 7 S[G. 

25 Y LIESAPARECE. C.\ITHA 1.\USIC1\ JE CILll~ORERO A PtilMER PL.A;\¡Q POR 12 

26 SEG. Y DG.SAPARECL ENTHA i.,USICA-LOCUTOH A PHl1•1LU PLA1.¿Q QUHAhHE 

27 6 SE.GUNJOS 'f U,'\jA A 5t.liUr.UD PLANO. 

28 

-17.3-



7 

l1, 

LOCUTOrh Todo ha cain~iado. Algunos oficios 

han desaparecido, otros aOn 

permanecen, pero han sido y 

seguirtsn siendo, parte importante 

de las tradicionua y coetumbrea dtt 

esto, nuestra ciudad. 

OPERAL)l]R; sum: MUSI CA-LOCUTOR A PRIMER PLANO, BAJA POCO A POCO 

9 HASTA DESAPAAt.CER .. ENTRA MUSlt.:A COLLAGE SE SOSTIENE Y BAJA HASTA 

10 DESAPAHECEH. E1~TRA MUSICh ''KLUTCrl INCOGNlT0 11 LADO 2, TRACK 41 SE 

11 SOSTIEr~E '( BAJA H,.\STA DESAPARt:CER. fAUE our .. 

12 

l.3 

l.4 

l.5 

16 

J.7 

l.D 

J.9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
-124-



GUION 

TECNICO 



llUIC1' AUDIOVISUAL llUL!IPAll!ALIA 

Loa oticioa en la Ciudad de K<Í:lico. Un pregÓn por las calles. 

PllOIEC!OllBS 

A B WDIO 

1 Pro7. I (1) 1 

2 Pro7. II (1) 2 2+ Proy. IV (1) OP1 PADE IN l\llJSICA 1'llE NABDA TCXORROW •s 

3 Proy. III(l) 3 2 S C!i!ENillNDOSE !IN PllllER PLANO :OOIWIH 26' •, 

' 
4 Prof. I (2) 4 2 BAJA PO::O A POCO llAS!A DESAPARECER. Bl'l!RA 

" 5 Pro7. II (2) 5 2 llUSIC.l-LOCU!OR ALAlf l!ICl!AEL "lll!O Kill'G 
'{' 

6 Proy. III(2) 6 2 SCS!!Jl'IENDOSB EN PRIOR PWO 4" 1 BAJA A 

7 Proy. I (3) 7 2 SEGUNDO PWO Bll C<JIBillACIO!f C<lf AllBIBll'fl 

8 Prof. II (3) 8 2 CAt.LB (llllIDO COOHES 1 KURllULLO Gl!llH} 1 

9 Prof. III(3) 9 2. S 001'Bllil!RDCSB. 

10 Proy. I (4) 10 2 

11 Prof. II (4) 11 2 

12 Proy. III(4) 12 2 

13 Prof. I (5) 13 2 

14 Prof. II (5) 14 2 



- ,.---- {-·- --- -;··- -

Bo~a 2 

FRO'!.BC!OiBS 

A B AUDIO 

l Proy, III{5} 15 2 

2 -proy, I (6) 16 2 

3 I'rOJ. III(6) 17 2 

4 "PrOy. I (7) 18 2 

5 Proy. II (6) 19 2 

6 I'rf>f, II (7) 20 20• I'rOJ. V (1) LOCtJTOR1 :Beta ha sido la Ciudad de •lnoo.,. 

7 I'rOJ. I (8) 21 20 

8 Prof. III(7) 22 22+ Proy. VI (l) Se preeanta ante nosotros .... 

1 9 22 23 Proy. V (2) 

"' 10 22 24 Fn>7. IV (2) como un mOllaico multicolor ... "' 1 

11 Frey. II (8) 25 25+ Frey. VI (2) formado por su modernidad, •• 

12 25 26 FroJ.. IV (3) 7 t1'diciones ••• 

13 25 27 FroJ. V (3) por el ir y venir de sus habi tantea 

14 25 28 Prof. IV (4) 

15 29 Pro7. VI (3) aus problemaa J necesidades, ••• 

16 30 J!r07, V (4) 

17 .ProJ, III(8) 31 31+ Prof. VI (4) oetando presentes, como desde haca 

18 máe de seis siglos.,. 

19 
20 



' 

" ~ 

1 Pro7, I (9) 

2 Pro7, II (9) 

3 ProJ, III(9) 

4 ProJ, I (10) 

5 Pro1. II (10) 

6 ProJ, III(lO) 

7 

8 

9 
10 

ll Pro7, I (U) 

12 ProJ o II (ll) 

13 ProJ, II (12) 

14 

15 

PllOfBC!OlllS 

.t. B 

32 32+ ProJ, ' (5) 

33 32 

34 

35 35+ ProJ, VI (5) 

36 35 

37 

38 
39 

35 

40 41 ProJ, IV (5) 

42 ProJ, VI (6) 

43 ProJ, VI (7) 

16 Pro7, III(ll) 44 

l.7 Pro7, I (12) 45 

18 Pro7, I (13) 46 

19 Pror• II (13) 47 

20 48 ProJ, IY (6) 
49 Pro7, IY (7) 

Ho~a 3 

.lUDIO 

aquellos que eigulll •3erciendo eu 

oficio a plena lus, 

OP1 DIS&PARICl!: AllBIBllTB CALLB1 Slll!E .t. 

PllillBR PL&l'IO IU5IC.t.-LOOUTOR, SR SCE'rIEllE 

MIAllTI 6• Y B.t.JA k SBGUllDO PWO· 

SOS!llllIDDClll. 

LOCO'rORr 11 oficio eo la dHtre•• adquirida 

por el e3erc1cio frecuente de una 

aoUYidad, Vario• eon loa poncn&3H 

que han participado con n pre,gd'n 

a lo lugo de loa allo•, ... 



l. Pro7. I (14) 

2 

3 

·4 ProJ • II (14) 
5 Pro7. III (12) 

6 

1 

8 

' 9 

" 'i' 10 

ll 

12 

13 Pro7. I (ló) 

14 Pro7. II (15) 

15 Proy. III(l3) 

16 

17 

18 

19 

20 

PRorBCTOBE3 

.l B 

50 

5~ ~1'. VI (8) 

52 ProJ. IV (8) 

53 53+ Pro7, V (6) 

54 54 .. Pr07. IV (9) 

55 Pro7. V (7) 

56 Pro7. IV (10) 

58 Pro7. V (8) 

59 Pro7. IV (ll) 

60 Pro7. V (8) 

61 Proy. VI (9) 

62 

63 

64 

Ho;la 4 

AUDIO 

en eu recorrido por plaaaa, ••• 

parques, ••. 

CallH 1••• 
•ercadoa •• ~ 

en la comuniCllCiÓn de la Ciudad 

de 1ilnco, 
OPt llUSICA-LOCUTOR BAJA POCO A POCO HASTA 

DBSAPARBC!ÍR. 

VOZ 1: ¡Carboooooo eiu 

VOZ 21 ¡leeerceraaan chi ••• chi ••• eui ••• 

loti ••• te ••• vi ••• voe .. 

OP1 BllTRA AMBIDTB CALLE S<STENIBNDOSB 

U SBGUllDO PLANO, 



Ho3a 5 

ftorBC!ORIS 

l B .LUDIO 

li ''Rr07• II (16) ,;5 65+ Pro7. 9I (10) VOZ 31 ¡Ceeeato•, c111-.tu; ¿quo! le 

2 ProJ, III(U) 66 66+ 'Pr07, IV (12) d•o8' 

3 'Pr07. l (17) 67 voz 4 • ¡ VHendo eiiiiiillaen 

4 'Pr07, XII (16) 66 

5 'Pr07, I1 (17) 69 

6 'Pr07. l (16) 70 70+ 'Pr07. V (10) VOZ 51 ¡Lleve 1111e burbuja de 3abón, 

7 70 71 'Pr07. 9I (ll) 

6 70 72 'PrOJ. IV (13) 

1 .... 9 'Pr07, II (16) 73 73'~ 'Pr07. IV (14) OP1 DB5APARICB .&lll!Ilft!B CALLE, Bll!R.l llUSICl 

" 10 73 74 'PrOJ. V (11) DB BAllDA "QUE 9IVl Ll !AJ!BOBJ.•¡ LADO 2, -:' 
ll 73 75 Pro7, VI (12) nACI: l "QUB SACHinCIO" BS!ABJ.llCIDDOSB 

12 ProJ, I (19) 76 76+ Pro1. n (13) POI! 2" 1 BAJA POCO A 1'000 BllLlUKDOBI 

13 PrOJ, III (16) 77 77+ Prof. IT (15) IlllllDIA'l'.t.Jllll!I C<JI ll!IJSIC.l Ll!IllOADHICAll 

14 'PrOJ. III(17) 78 75+ 'PrOJ, V (12) "Illl:l un• LADO B* !RACI: 2. SB SOB!Illll 

15 18 79- 'PrOJ, VI (14) POI! 9" Y BAJA IWl!A DIS.lPlllllClll, 111!111 

16 78 80 ProJ. IV (16) IPllO!O ClBBB!A1 cuu.r.o. l'lllftl QUI SI 

17 78 61 ProJ. V (13) CIB!llll¡ CCll!IllUA DIC!O CASQUIU.OS 111 

lB 78 62 'PrOJ, VI (15) CAB.lLLO 111 SBGUllDO PL.UIO. 

19 78 83 ProJ. IV (17) 
20 78 84 ProJ. V (14) 

21 78 85 ProJ, VI (16) 



-
'"' e 
1 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

ll 

ll 

13 

14 
15 

l6 

17 

18 

19 

2:0 

Prolo III(l7) 

Pro,. ll (19) 

PllDrl!C!OBllS 

A 

78 

86 

B 

Bb+ Fr01• VI (17) 

87 Pro1• V (15) 

88 Pr01. n (19) 

69 ProJ'• VI (16) 

90 FrOJ'• V {16) 

91 ProJ' IV (20) 

92 Pro,. ' (17) 

93 Pr07, VI (19) 

l!o~a 6 

AUDIO 

COCllBJIOt Con !U•to eellor, oonoaoo Bl oaino, 

OPr BPllO'l'O l!llBllAS DE CAR!IB!A SUBE U1' POCO 

Y BAJA IJllllDIA'l'Alllllfl IS'l'A!LBCil1'DOSB 111 

SIGUllJlO PLAllO, lll'l'RA Bll SEGUllDO Pr.AllO 

!AllBIEN, •AL CA! OLA", LADO 2, TJ!ACB: 3 

"DDU NOCHB EN 1oscu• (llUSICA QUE VA A 

IDB!lrrncAR AL COCHERO). 

COCHBROr AJ' • como •• ve, el oticio de 

tl'llDllportar a la gede ha eido practicado 

4H4• -· (BAJA Vo-.1 POCO .l POCO) aucho 

tiapo atrú. 

OPt SUBB !!PBCfO DI CARRR1'A Y CASQUILLOS 

DI CABALLO A PllIDR PLAllO lmWfH 4" 

BAJil'DO POCO .l POCO llAS!'A DESAPARBCBR. 

Bll'l'RA llUSICA-i.OCU!OR A PRillR PI.ABO 

DUB.l1'!1 3", IS!ABLllCil!JIDCl!B l!lf SEGUllDO 

~ 



Hoja 7 

PRClfBC!Olll!S 

A B AUDIO 

1 Pro7, II (20) 94 94+ Pro7. IV (21) LOOU!OR1 n avance de la Ciudad azteca dio 

2 94 95 Pro7, V (18) lugar a la aparición de di verse.a 

3 94 96 Pro7, VI (20) ectividadeB, cada una, jugÓ un 

4 97 Pro7. IV (22) papel 1.mportB11te en eea sociedad, 

5 98 Pro7, VI (21) 

6 99 Pro7. V (19) 

1 100 ProJ. IV (23) OP1 BAJA IUSICl.-LocUrOR HASfA Dl!SAPl.l!BCl!R. 

8 101 Pro7. V (20) B!!TU lll!SICA INDIG!!NA, DB llXIICO "LA DAllZJ. 

1 9 102 Pl'o7, VI (22) DB LA PLIJD", WO A, TllAClr 11 00111.N!!! 20" ... 
w 10 lll3 Pro7. IV (24) 1!11 PIWIBR PLANO Y BAJA POCO A POCO HASU 
1 

11 lll4 Pro7. y . (2li) llBSAFABICl!R;.. IllllllIA!.l!ll!Nll BN!RI. llUSICJ:-

12 ?iOCU!OR A PRilll!J! PLAl'IO Y BAJA SCBll!IIDDte! 

13 .Bll SEGUNDO PUllO. 

14 

15 Pro7, I (20) 105 106 Proy, VI (23) LOOU!Oll1 Le.a calles de hoy tneron 

16 Pro7, II (21) 107 107+ Pro7, V (22) canales por loe que circulaban 

13 107 108 Pro7, IV (25) cllDC..., o tre;lineraa, "11- aquella 

18 ciudad l 11CW1tre. 

19 
20 



1 

2. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
1 

w 10 Pro7. I (21) 
~ 

ll 

12 

13 

14 Proy. III (18) 

15 Pro7. III (19) 

16 Pro7. II (22) 

17 Pro7. III(20) 
18 

19 

20 

21 

PRO?EC'l'ORBS 

J. B 

lO!i Proy. VI (24) 

110 Pro7. V (23) 

lll Pro7. IV (26) 

112 Pro7. VI (25) 

113 Pro7. IV (27) 

114 Pro7• V (24) 

115 Pro7. VI (26) 

116 Pro7. V (25) 

117 117+ Pro7. IV (28) 

118 Pro7. VI (27) 

119 

120 

121 

122 

123 Proy. IV (29) 

124 Pro7. V (26) 

125 Pro7. VI (28) 

126 Proy. VI (29) 

,. 

Hoja 8 

AUDIO 

OP1 DBSAPJ.HBCB POCO Ji POCO llUSICA-LOCU!OR. 

Bll!RA BPBC!O CARHB!A. CASQUILLat DI CABALLO 

BS!ABLECIENDOSB B!J SBGUJIJlO PLlllO. B!l!RA 

llUSICA-COCHBRO SB SOO'l'IBllB Bll SBGUllDO PWO. 

COCHERO• Como el mío, han habido otro•' 

o!icioe; el Tam.eme, ••• 

el curtidor de pieles ••• 

mmm o el Vendedor de hilo11 7 telas¡ 

así también pereonaa llamadas 

!rajineroe, ellos se dedicaban a 

llevar de e.quí para alli( a la gente. 

Ya que en aquel entonces había 

mucha agua •.•• 

Claro que también estaban 

loe que cargaban a lu pereonaa en 

una silla que llev&ban a la e11palda, 

cuando en época de lluvia se inundaba 

las callee; ja, bueno eh, como ahora, 

porque el problema sigue presente ••• 



l 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

a 
9 

•..; 10 
'-' 
' ll 

12 

13 
14 

15 
16 

17 

16 

19 

2ll 

Pro¡r. lI (23) 

Hoja 9 

PROJ'EC!ORll 

A B AUDIO 

OPs 11.lJA POCO A POCO EPSCTO HUIDAS 

Y CASQUILLOS D! CABALLO HASTA 

DISlPAll!CIR, lllTIWI PASOS Y BAJAN 

A SllGIJlfl)() PLAllO SOSHllilllDa:ll, 

127 127+ l'l'OJ, IY (30) SllllllOt (SB ESCUCHA A LO LEJa:>) ¡Las 

127 128 'PrDt. Y (27) cliii:l.Dco 1 todo eereeeenoooo, 

OPt PISADAS SOBllt Y BlJAll HASTA 

DBSAftlllCIR, IRTllAK A PRIUR PLAllO 

BDIDU Y C.ASQOILLOO_ D! _C~_A_L_LO _ -

BAJAll CON IUSICA-COCllERO A Sl!GOllDO 

Pr.&110 SOSTlllilllDOSI, 



l Prof. III(21) 

2 Prof. III(22) 

3 

4 !'r07• II (24) 

5 

6 

7 
8 

~ 

10 

11 Pro7, II (25) 

12 Prof. I (24) 

13 Pro7. II (26) 

14 Proy. I {25) 

15 Prof, II (27) 

lb 

l.7 

18 

19 

20 

PROUCfOllBS 

A B 

130 

131 131 .. PrOJ. IV (31) 

131 ll2 Pl'OJ, IV (32) 

133 lll+ Pl'OJ. y (29) 

134 Pl'OJ. YI (Jo) 

135 Pl'OJo If (JJ) 

136 PrOJo V (30) 

137 ProJ. VI (31) 

138 

139 

140 

141 

142 

Hoja 10 

AUDIO 

COCHBROt lllam, tantae vecee que me lo he 

encontrad.o. Ja, e!, seguramente 

eu tr9bajo por hoy ha terminado, 

lll Sereno está todll la noche grite 

1 grite¡ que la hora, •• 

que el cliaa, ••• 

que si hubo un robo, ••• 

3•, ja, que •1 &JUd& a un novio que 

Una eereata. 

Y esto ha ocurrido eiempre 

s!, 111, si, je, je, porque él 

t111bién como yo tiene su hi11torle. 

OP1 BPBC!'O CAllJ!ETA Y CASQUILLOS Dg 

CAl!ALLO ASI COMO :IDSICA-COCHERO BAJAN 

POCO A POCO HASTA DISAPA!IECBR. Ell!'Rl. 

IUSICA-I.OCU!OR SE SCfl!ID'I 8• Y BAJA 

A: SBGIJJfDO PLA!fO l!S!'ABLBCil1'DO.SI. 



Hoja ll 

PllOYBC'rOBBS 

A B AUDIO 

1 143 Pr<>J, V (31) LOOU!OR1 ta ciudad azteca estaba 

2 144 Pro7, IV (34) al11111brads con grandes braseros 

3 145 Prot. VI (32) de fuego; ••• 

4 144 Prof. IV (34) 

5 146 Pr<>y, VI (33) mientras unos dom!an, 

6 144 Pr<>y, IV (34) otros velaben; ... 

7 147 Pro1. ' (32) de 111111era que, a toda hora había 

8 144 Pro7, IV {34) alguien que ee daba cuanta de lo 

w 9. que suced!a en la ciudad. 

"' ' 10 

ll 148 ProJ, V (33) OP1 BAJA lllUSICA-LOCO!OR HASTA DESAPARECER 

12 149 Pro7, VI (34) llt!RA llUSICA-COCHERO Y EJ'ECfO CARR!TA , 

13 150 Prot• IV (35} CASgUILLfl! DE CABALLO A T'l!IIEB PLANO, 

14 151 Prot. VI (35) BNJA Y SR SOSUENS !lf SRGUlfDO PLANO. 

15 152 Pro7, V (34) 

ló 

17 

16 

19 

2i) 



l Prof. III(23) 

2 Prot· I (26) 

3 Proy. II (28) 

4 l'rOy • I (27) 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 Proy. III(24) 

15 

ló 

17 

18 

19 

2() 

PROYECTOllES 

A D 

154 

155 

156 

157 

158 ProJ • IV (37) 

159 Pro7. VI (36) 

160 Pro7. IV (38) 

161 161 .. Pro7. V (35) 

161 162 Pro7. IV (39) 

Hoja 12 

AUDIO 

COCHBR01 1!111 épocas pasadas ae le conocía como 

Tigil1111te; era qllien recorría las 

callea de la gren T1nochtitlán. 

Y creo que 11u pregÓn ee escuchará 

por mucho ti•po 11"8. (BAJA VOZ POCO 

A POCO) Ahora que no por contarle 

todo Hto crea que yo ae mucho ¿eh' 

nooo, porque 11i le platicara ••• 

OPI BPBC!O DB CARRETA Y cASSQUILLOS DB 

CAl!lLLO AllI CCWO IUSICl-COCHBRO BAJlli HASTA 

DISAPABBCBR, lll!IWI A PRUER PLlliO PASOS, 

BlJ.&lfllO IllllEDIATAllE!iTJ A SEGUNDO PLlliO PARA 

lllJI PASO lL CLilll DBL PRIGOll DEL SERE!IO. 

SBRlm01 ¡Ave ll!BrÍB PUriiiiÍsl.ma, lee 

a1iiiia 1 nublaaadooo 

OP: PASOS BAJAN HASTA DBSAPARl!CER, BNTllA 

IUSICl-LOCUfOI! A PRIHR PLlliO DURANTE 6" 

BAJANDO A 5Billl1'DO PLlliO PARA ES!ABLECERSE. 



1 Pro7. III(25) 

2 Pr07. I (2é) 

3 Pro7. II (29) 

4 

5 Pro7. 111(26) 

6 

7 

8 

' 9 

';" lO Pro7. l (29) 

ll 

12 

13 

14 Pro7. II (JO) 

15 Pro7. III(27) 

16 Pro7. I (30) 

17 Pr07. n (31) 

18 Pro7.IU (21l) 

19 
20 

21 

PROIICi'OBIS 

A B 

163 

164 

165 

llBGRal 

166 

166 167 l'l'07. IY (31>) 

Hoja 13 

AUDIO 
IAJOtJi'ORr con la caída de la gran 

hnochtiUán, ••• 

la ciudad ae quedó a oscuras por 

atle de doe siglos ••• 

IUl8b que el segundo conde de 

Rertllagigedo dio inicio a las 

llllorea del aluabredo pÚblico. 

OPr DISlP.l!llCB lllllSIO.l-LOCUfOR. B!ITRAN PASC15 

SG8!111IlllXBB IJf PliDIBR PLAllO DURANTE 6•. 

168 168• Pro7. If (17) DftA llJSIC.l-SIRllKO MOON'l'RBUJ: L.lDO 2, TRAC!C 

169 

170 

171 

172 

173 174 Pror. n (37} 

~ SCS!lllIBNDOSB :OORAll!I 6• • _B.&:JA!f PARA 

IS!ABL.:!!llSB 111 SBGU!llDO PLAKO. 

snnor (PAl!.l SI) CA1'97, en pleno siglo 

III, con t1ntoe annce8 ••• 

1 partl colllo toda una red de 

aliabrsdo pÚblico; q_uid pronto 

tenc!M que cledicarae • otro oficio, 

porque de Sereno no hllJ futuro 

])81111: 0 qu' triste. 



l 

2 ProJ. l (31) 

3 

4 ProJ, I (32) 

5 Prof. III(29) 

6 Prof. II (32) 

7 ProJo ll (33) 

6 

9 Prof. III(30) 

10 Prof, I (33) 

11 

12 

13 Prof. II (34) 
14 

15 Pro¡. lll(3l) 

16 

17 

18 

19 

20 

PROfBC!OHS 

A B 

175 

176 

177 177+ ProJ, YI (38) 

178 

179 179+ PrOJ, V (36) 

180 1.111 ProJ, IY (37) 

182 18) ProJ, IV (l8) 

184 ProJ, IY (39) 

185 185+ Pro;. IV (40) 

185 166 PrOJ. y (39) 

167 186 

Ho~a 14 

AUDIO 

OP1· SUBB BPECfO pjS(ll Y lltlllICA-SBRl!llO A 

PRIOR PLAllO IDRA!ffl 7•¡ BAJA SCETENIENDCSB 

111 s1ammo PLANO. 

SIBIH01 (PARA SI) .. , Y como JO, el pobre 

aguador; a quien eerá di:!'icil 

olTidar llenando diariaaente eu 

chocho col en lae fuentes •• • 

OP1 SUBB BPBC!O PASOS Y MUSICA-SERENO A 

PRIOR PL&llO IDRANH 7"j BAJA SOOTENIENDCSI! 

111 SBGUWDO PL&JIO, 

SERBN01 (PARA SI RIE 'f CONTINUA CON VOZ 

NOS!ALGICA) •• , f que eeperar del 

pulquero, de c¡uien no quedará ni 

el burro; paast, qué lástima, ya 

no podré platicar con él como 

haeta ahora ... mi regordete amigo. 



1 

Hoja 15 

PROIEC~ORBS 

A B AUDIO 

l 166 Pr01. IV (41) OP1 DESAPA!iECBll PASOS Y MUSICA-SE!IENO. 

2 Pr01. I (34) 169 169+ PrO"f. V (40) SE ESCUCHA EL CLIC 1 CLIC DE UNA CAllARA 

3 PrOy. II (35) l.90 POTOGRAPICA (19 VICES) EN PRIMER PLANO 

4 l.91. PrOf, VI (39) 

5 I?rof • I (35) 192 192+ Pr0f, IV (42) 

6 Pr07. II (36) 193 

7 l.94 Pr0f, V (41) 

6 I?ro1. I (36) 195 1:95+ Pr0f, VI (40) 

' 9 PrO"f• I (37) 196 
:¡; 10 PrOf• III(33) 197 ' 

ll Prof. II (37) 196 

12 199 Prof. IV (43) 

13 200 Pr07, V (42) 

l.4 201. Pr01. VI (41.) 

15 202. Prof. IV (44) 

16 203 PrOf, V (43) OP: SI! ESTABLECE AllBIE!ffE CilLB Bll 

1.7 Prof. I (36) 204 204+ PrO"f. VI (42) PRillER PLAl'IO W!IAll!B 9" 1 B.&JA ·y Sii 

18 SOS!IBNE Bll SBIJUllDO PLl!fO. 

l.9 

20 
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PRorECTORES 

A B AUDIO 

l 205 Proy. IV (45) POTOGRAPO: Batos, hllD sido algunos de loa 

2 oficios que he podido captar 

3 Proy. II (38) 206 con mi cilmara; que como ellos 

4 tanbién "' ha trenafo:rmado, 

Proy, III(34) 207 logrando as{ una fotografía a 

6 coloree en unoees ••• cuanto e 

7 Proy, I (38) 21l8 2J8+ Proy, IV (44) segundos. Como yo hay quienes 

8 deeempefla.n su oficio en un 

9 parque. 
;. 10 
';' 

11 OPt DESAPARECE A!l!BIENT!! PARQUE. l!NTRA MUSICA 

12 LOCUTOR A !'RI!lll!R PLA!iO BAJAllDO DBSPJBS A 

13 Sl!GU!fDO PLANO SOSTE!IIBNDOSE, 

14 

15 Proy. I (39) 209 209+ Proy, IV (46) LOCUTOR: Como loa oficios, los pregones ae 

16 Proy. LL (3~) 210 210+ Proy, V (45) han adaptado a loe cambios de la 

17 Proy. III(35) 211 211 + 'Proy. VI (43) ciudad ea su caminar por la 

18 ?roy. I (40) 212 hiatorta,. .historia que ha sido el 

19 Proy, II (4J) 213 213+ Proy, IV (47) motor c;iue la impulsa a seguir 

20 Proy. III(36) 214 214+ Proy. V (46) avanzando con la modernidad, 



1 

"" 

l Pro¡. I (41) 

2 

3 
4 Pro¡. II (41) 

5 

ó 

7 

8 Proy. III(37) 

9 
10 

11 

12 Pro¡. I (42) 

13 Pro¡. II (42) 

14 Pro¡. III(38) 

15 Pro¡. I (43) 

16 

17 

18 

19 
20 

Hoja 17 

PROTIC!O!!l!S 

A B AUDIO 

215 215+ Pro¡. VI (44) O?: DESAPARECE lllTSICA-LOCUTOR. CLillAX, ENT!!A 

215 216 Pro7. V (47) SIU!A'!'O DE GLOBERO A PRIMER PLANO DURANTE 7" 

215 217 Pro7. IV (48) SE SOS'!'Il!NE Y DESAPARBCB. 

218 218+ Pro7. VI (45) OP: BNTRAll A SB!lUNDO PLANO .AMBIENTE PARQUE Y 

AL CAI OLA LADO 2, '!'RACK: 4 "ESTAMBUL"; SB 

MA.l!TIENE DURANTE B• Y SE SOSTil!NB A PONDO. 

219 lll!RENGUBR01 ¡lfereeengueeea, meeerengueeee 

220 Pro¡. IV (49) NIÑ01 ¿UD voladi to mer9"8Uero ~ 

221 Pr<Jy. V (48) lllBllENGUEROr ¡Lleve eus mereeengueees, ha¡ 

mereeengueeea 

222 222+ Pro7. VI (46) ALGODO!IERO: ¡AlgodOOODH. algodoooones. 

223 llave algodoooonoess. 

224 224+ Proy. IV (50) DULCBR01 ¡rulces, llJ.egr{aa, palanquetp. 

225 

226 Pro¡. V (49) NBVBR01 ¡Ha7 DitlVIHI, de liaÓD la 

227 Pro¡. VI (47) nieveee1. 

228 Pro¡. IV (51) 



Hoja 18 

.PROYE<l'r011Ji5 

A B AUDIO 

1 Pr01 • II (43) 229 229,. Proy, V (5·)) VBNDEDOR DE AGUAS P!!BSCAS 1 ¡De a quinientoe 

2 .Proy. III(39) 230 laa oguae, hay limón, pifia, 

3 Proy. I (44) 231 horchata o eand!a ¡qué le d•o• 

232 Proy, VI (48) ¡¡Uerita, p'eele eeñito. 

PrOy. II (44) 233 233,. Proy. IV (52) lfEROLIC01 ¡Aaaeaaaaeat1"e de la raya que 

6 Pro¡, III(40) 234 234,. Pro¡. V (5l.) estoy trabajando, pÚele, mire, 

7 234 235 Proy, VI (49) que no le digan, que no le cuenten, 

8 234 236 Pro¡. V (52) le venimos ofreciendo b'1eaiio de 

1 9 234 237 Proy, IV ('3) Vida, hueaoe de maaey para crecer 
... 10 2.W 238 Pn>;r. VI (50) pHtaf!aa, nopal para el cabello, ':' 

ll 239 Prof. IV (54) aaalfal!a para l.tlllpiar el estóaego; 

12 240 Proy. V (53) jOTenuo, caballero, señorita, 

13 ¿qut! le damos,. 

14 

15 Pr07, I (45) 241 

16 242 Pr07, IV (55) OP: MUSICA Y Al!BIEK'!'E PA!Jatra SE SOSTIENEN 

l.7 243 ProJ'o VI (51) DIJIWl!E 5" BAJANDO HAST& DESAPARECER, 

18 BHTllA MUSICA-LOCU'rOR A PRIOR PLlJIO 

13 DURANTE 7" 1 BAJA A SBGUllDO PI.ANO. 

20 
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PBOl!CfOl!BS 

A B AUDIO 

1 ).'ro7, I (46) 244 244+ Pro7, V (54) LOCUTORr La calle se conVierte en escenario. 

2 Proy, II (45) 245 244 Su vida ea preeenta 

3 Proy, III(41) 246 246+ Proy. VI (52) como un caudal ••• 

4 Pro7. III(42) 247 de coloree, ••• 

5 Proy, I (47) 246 249 Proy, IV (56) 

6 Proy, III(43) 250 250+ P.roy, VI (53) tomas, .•• 
7 Pro7, lI (46) 251 

8 Pro7, I (48) 252 252+ Pro7. V (55) materias Y'••• 
' 

253 + Proy, IV (57) .:. 9 Proy, II (47) 253 vocea ••• 
w 
' 10 254 Proy, IV (58) que noe brinden los oficios, 

U Proy, I (49) 255 255+ Pr<>y. V (57) A la calle se le reeerva •l derecho 

12 de lo pintore•co. 

13 OP: DBS.t.PA.llECE IUSICA-LOCUTO!i 1 Blli'liA .YBIRNH 

14 CALLI! 1 SR SOSfll!llE Elf PllllEli PU'l!O llUliANTE 

l5 ~ BAJA A SBGUNDO l'LAllO, 

16 

17 Pro7, II (48) 256 256+ Proy. VI (54) BOLERO: ¡Grata joven, grua, 

18 256 257 Proy, VI (55) 

19 256 256 Proy, V (56) 
20 253 ~.IV (59) 



Hoja 20 

PRO'{ECTOl!ES 

A B AUDIO 

l Proy. III(44) 260 260+ Proy, V (58) BILLETERO: ¡Seño, eeño ¿no me compra •l 

2 huerfanito? 

3 261 Proy. V (59) VOOBADORt ¡Extra, eee11rtra, lleve 

4 262 Proy, IV (60) eu eeextra. 

263 Proy, VI (56) 

6 Proy. I (50) 264 2ó4+ Proy. V (60) OPt DESAPARECE AllBIBN'l'B CALLE. EN'l'RA 

7 264 265 Proy, IV (61) !l'l!C'l'O SILBA'l'O DE CAl!O'l'ERO SOSTBNIENDOSE 

8 Proy, II (49) 266 265 POR 8• Y DESAPA!!ECE, 

1 9 267 ?roy, VI (57) OP: EliTRA EP!!CTO SILBATO APILADOR A 
A 

10 268 Proy. IV (62) PRill3R PLANO POR 8" Y DESAPARECE. A 
1 

11 ?roy, III(45) 2ó9 
I 

12 270 Prof, IV (63) OPt ENTRA EPECTO CORNETA DE LECHERO A 

13 Proy, I (51) 271 271 • Proy, V (61) PRillER PLANO SOSTENIENDOSE POR 7" y 

14 Proy, I (52) 272 271 DESAPA!!ECE. 

15 272 273 Proy, IV (64) 

ló 274 Prof. V (62) 

17 Proy, II (50) 275 275+ Prof. VI (58) OP: ENTRA IUSICA DE CILI!IDRO A PPJ!IER 

18 Proy, III(46) 27ó 275 PLANO POR 12" Y DESAPARECE. 

19 Proy, I (53) 2n 275 

20 OP: EN'l'RA MITSIC.l-LOCUTOR A PRIMER PLANO 

21 DURANTE 8• Y BAJA A SEGUNDO PLANO, 



' 
:. 
'{' 

1 Pro7. II (51) 

2 Proy. I (54) 

3 

4 Pro7. I (55) 

5 Pro1. III(47) 

ó ,..,,y. III(48) 

7 

a 
9 ,..,,,,. I (56) 

10 Proy. II (52) 

11 Pro7. I (57) 

12 

13 "Proy. II (53) 

14 

15 Prof. III(49) 

16 

17 

ld 
19 

20 

Ho3a 21 

PROYl!C!ORES 

A B AUDIO 

278 278+ Proy. V (63) LOCU!ORt TOdo ha cambiado. 

279 279+ Pro1· IV (65) 

280 Proy. VI (59) 

281 

282 

283 283+ PrOy IV (66) 

283 284 PrOy. V (64) 

283 285 Pro1. VI (60) 

286 

287 

288 2ss+ Proy. VI (61) 

2B8 289 Pro7. VI (62) 

290 291 Pro:r. IV (67) 

292 292+ Prof. IV (65) 

Algunos oficio e han desaparecido ••• 

otros aún permanecen, ••• 

pero han sido ••• 

1 seguirán eiendo, ••• 

parte importante d• lu 

tradiciones 1 costumbres ••• 

de esta nuestra ciudad. 



Hoja 22 

PROYECTOl!BS 

A B AUDIO 

l ProJ. III(50) 293 OP1 SUBE MUSICA-LOCUTOR A PRIMllR PLANO 

2 294 Proy. IV (68) SE SCBTIB!ll! Y BAJA POCO A POCO HASTA 

3 Proy. II (54) 295 DESAPARECER. ENTRA MUSICA '"rHE NARDA 

4 ProJ. I (58) 296 TOMORRO\f 'S CHILD" DURANTE 35" y 

5 297 Proy. V (66) DESAPARECE. BllTRA MUSICA KLUTCH 

6 298 Proy. VI (63) "INCOGNITO" LADO 2 TRACK 4 1 SE 

7 Proy. III(51) 299 SOSi'IENE DURANTE 40" BAJA POCO A POOO 

8 300 Proy. IV {67) HASTA DESAPARECER. PADE OUT. 

' 9 Proy. III(52) 301 
.::. 10 Proy. II (55) 302 'i' 

11 303 Proy. V (68) 

12 304 Pro7. V (b9) 

lJ Pro7. III(53) 305 

14 PrOJ. II (5ói 306 

15 Proy I (59) 307 

16 Proy. II (57) 308 3oa+ Pro1, VI (64) 

17 308 309 Proy. VI (65) 

18 310 Proy. IV (70) 

19 311 Proy. IV (71) 

20 Proy. I (60) 312 



Hoja 23 

?ROYBC!ORBS 

A B AUDIO' 
l Pro7, I (61) 313 
2 313 314 Proy, IV (72) 

3 313 3~5 Pro7. y (70) 

4 313 316 Pro7, YI (66) 

5 313 317 Pro7. y (n) 

b 313 318 Pro7. YI (67) 

7 313 319 Proy, V (72) 
B 313 320 Proy, VI (68) 

1 9 313 321 Pro7, V (73) 
;;: 

10 313 322 Pro7, YI (69) ...:: 
1 

11 

12 DISOLYB!fCIA A 1'!1GROS. 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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APARTADO FILHOGRAFICO 

A N T A 

Producción (1931>: CampaMia Nacional Productora de 

Películas Cen ·el genérico aparecen Gustavo Sáenz de Sicilia 

como jefe de producción y J. Castellot, Jr. como 

supervisor>. 

Dirección: ANTONIO MORENO. 

Interpretes: Lupita Tovar <Santa>, Carlos Orellana 

CHipólito>, Juan José Martinez Casado CEL Jarame"o>, Donald 

Reed CMarcelino>, Antonio R. Frausto CFabian, hermano de 

Santa>, Mimi Derba <Dona Elvire>, Rosita ·Rrriaga, Raúl de 

Anda, Joaquin Busquets, Feliciano Rueda, Jorge PeOn, Jorge 

Marrón El Doctor IQ en un bit y Sofia Alvarez y Rosa Castro 

entre los extras. 

Sinopsis del Argumento: Santa es una humilde muchacha 

que vive feliz crin su familia en Chimalistac hasta que el 

militar Marcelino La seduce y la abandona. SlJS hermanos 

(obreros>, al enterarse de ello, la sacan de su casa. Santa 

va a parar al burdel de dona Elvira, donde toca el piano un 

ciego, HipOlito. Tanto éste como el torero Jarameno se 

enamoran de Santa, que ha prosperado en su oficio de 

prostituta. Santa enferma y rueda hasta lo más bajo. 

Hipólito trata de salvarla del cá~cer y 

operen, pero Santa muere en el curso 

Hipólito la entierra en Chimalistac. 
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consigue que la 

de la operación. 



Testimonios: El escritor SalvadOr· Elizondo - dice: La 

sus 
- ', - .. _,.,;.-. '_, .. 

momentos de gloria y su ífn.:il agrt~ ~' .f~-r.:11.~~·~~·~y~Ca·ba -y"' ui:1a 

actitud que propendia a forinula"'r en·d~u.'i.~~-~ :;~-~F~t~:J:~;~_:-i: 

CHUCHO E L R O -T O 

Producción (1934): Cinematográfica Mexicanaf· 

Antonio Manero y José Luis Bueno. 

Dirección: GABRIEL SORIR. 

Intérpretes: Fernando Soler (Jesús Arriaga>, Rdriana 

Lamar CMatilde de Frizac), Leopoldo Ortin, Andrés Soler, 

Julián Soler, Alfredo del Diestro, Aurora cortés, la niMa 

Lucha Maria Bautista o Gloria ZuMiga, Consuelo Segarra, 

Julio Villarreal y, entre los extras, Esther Fernández. 

Sinopsis del argumento: El ebanista Jesús hace unos 

trabajos en casa del aristócrata Frizac, con cuya hija, 

Matilde, Jesús mantiene relaciones !licitas. Al ser 

descubiertos, Jesús es echado de la casa y Matilde enviada 

al extranjero, donde tiene una hija. AL regresar de Europa 

los Frizac, hacen pasar a t.a niMa por adoptada. Jesús 

exponiéndose toda suerte de humillaciones, intenta 

regularizar la situación y acaba raptando a su hija. Es 

arrestado, condenado a 20 anos y en la prisión hace amistad 

con cuatro reos, para quienes es Chucho el Roto. rorma una 

banda con sus cuatro amigos para robar los ricos y 

socorrer los pobres. Cuando está a punto de lograr una 

buena posiciOn para su hija, que es ya toda una senorita, es 

hecho preso de nuevo y enviado al penal de San Juan de Ulúa. 
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AL intentar otra fuga, Jesús es herido de muerte. 

M A D R E Q U E R I D R 

Producción <1935):· Aspa Films, Juan Oral; productor 

asaciado:Gabriel Flores; Gerente de producción: Juan Duque 

de Estrada. 

DirecciOn: JUAN CROL, 

Intérpretes: Luisa Maria Morales <Adela>, Alberto Marti 

<Manuel>, Antonio Liceaga CJuanito Morales>, Carlos 

Dominguez CLuisito), Saúl Zamora CEL Gordito>, Mercedes 

Moreno <Anita>, Tono el Negro CTaMo>, Ave Fénix, Enrique 

Castilla, Miguel Wimer, Orquesta Caribe; Juan Oral solo 

aparece al principio diciendo unas palabras como prólogo. 

Sinopsis del Argumento: El niMo pobre Juanito esté 

triste porque en visperas del 10 de mayo no tiene dinero 

para hacerle 

huérfano de 

un regalo a su mam~. El 

madre, le da cincuenta 

niMo rico 

centavos a 

Luisito, 

Juanito. 

Manuel, padre de Luisito, cuenta La historia de su amor 

desgraciado: amó mucho a La cantante cubana Adela, pero se 

caso con otra mujer y no supo més de su amada. Ahora, Manuel 

es viudo. La madre de Juanito es precisamente Adela. 

Juanito, que tiene que estudiar y trabajar para ayudarla, le 

Lleva flores el dia de Las madres. Al prender un ffcastillo", 

Luisito ocasiona un incendio, pero Juanito carga con la 

culpa y es enviado al reformatorio. Manuel y Luisito van a 

ver a La madre de Juanito y el primero reconoce en Adela a 

su antigua amante. Antes de morir, Adela revela a Manuel que 
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Juanito es hijo de ambos. Juanito huye del reformatorio. AL 

enterarse que su madre ha muerto, vaga por Las calles y 

trabaja como papelerito. un dia va a Llevar flores a la 

tumba de Adela y alli se encuentra con Manuel. Este Le 

revela que es su padre y se Lo lleva a su casa, donde 

Juanito se recupera de sus dolencias f1sicas jurito 

Luisito y un papelerito amigo. 

E L G E N D A R M E D E 5 e o N o e I D o 

Producción (1941>: Posa Films Internacional, S.A., 

Santiago Reachi; jefe de producciOn: Armando Espinosa; 

distribuida por Film Trust Co. de México. 

Dirección: MIGUEL M. DELGADO; asistente: Felipe 

Palomino. 

Intérpretes: Mario Moreno Cantinflas <el .111>, Mapy 

Cortés <La Criollita>, Daniel Chino Herrera <comandante 

Bravo>, Gloria Marin <novia del 777>, Carlos López Moctezuma 

CMart1n Luis Riquelme y Cuarenta>, Consuelo Guerrero de Luna 

CdoMa Joaquina>, Luis G. Barreiro Cmaitre>, Julio ViLLareal 

Cjefe de la policía>, Agustin Isunza (sargento de la 

polic1a>, Amparo Arozamena <esposa de un enfermo>, Alfredo 

vare la, Jr. <secretario Bermúdez>, Carolina Barret 

Ccabaretera>, Estanislao Schillinsky <encargado del hotel>, 

Max Langler y Alfonso Jiménez Kilómetro Cpolicias>, Juan 

Garcia y Alfonso Bedoya (bandidos>, Humberto Rodriguez 

Cmerolico>, Joaqu1n Coss <profesor Mela>, Arturo Soto Rangel 

<doctor>, Roberto Corell (francés>, Narciso Busquets Cnino>, 

Armando Velasco Cg~ngster>, Enrique Garc1a Rlvarez <senor 
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Bustamante>, Pedro ELviro Pitouto, Manuel Sánchez Navarro, 

Rafael Hernández y orquesta y, entre los extras, Amanda del 

Llano. 

Sinopsis del argumento: La policia tiene 48 horas para 

descubrir el autor del robo de un diamante imperial, hecho 

con el que ha culminado una serie de asaltos. En la fonda de 

dona Joaquina, unos hampones florean a la hija de la duena y 

se pelean con el novio de ella, Cantinflas, vago y jugador. 

Llega la policia y todos van a La comisaria. El comandante 

Bravo, de La policia, descubre que los tres hampones son Los 

asaltantes. Cantinflas aparece por ello como un héroe y el 

jefe de La polic1a lo toma por un agente: el 777. 

E L H E R R E R O 

Producción (1943): Pereda Films, Ramón Pereda; jefe de 

producción: Manuel Sereijo. 

Dirección: RRMON PEREDA; asistente: Américo Fernández. 

Intérpretes: Ramón Pereda <Felipe Derb~ay), Adriana 

Lamar (Clara>, Carlos Orellana (Moulinet>, Virginia Serret 

<Atenaida>, José Baviera Cbarón>, Carlos López Moctezuma 

Cduque Gastón de Vigny>, Mimi Derba <marquesa de Monlliure>, 

Eduardo Rrozamena (Bachelain), Esther Luquin <Susana>, 

Mercedes Soler (baronesa Sofia>, Maria Calvo (Brigida), 

Alfonso Ruiz GOmez (Octavio>, Salvador 

Manuel Norivga <mayordomo>, Ignacio 

Evangelina Magana, Emilia Guiú. 
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Sinopsis del argumento: El herrero Felipe Derblay, 

aspira a La mano de Clara. Por despecho, ella consiente en 

casarse con Felipe, pero le demuestra en La noche de bodas 

gran repulsión. En una fiesta, Atenaida coquetea con felipe. 

Clara, arrepentida y ya enamorada de su marido, echa 

Atenaida de su casa. 

M A R I A e A N D E L A R I A 

Producción <1943>: Films Mundiales, Agustin J. Fink; 

productor asociado: Felipe Subervielle, jefe de producción: 

. firmando Espinosa. 

Dirección: EMILIO FERNRNDEZ; asistente: Jaime L. 

Contreras; anotadora: Matilde Landeta. 

Intérpr·etes: Dolores del Ria <Maria Candelaria>, Pedro 

Armendáriz <Lorenzo Rafael>, Alberto Galán <pintor>, 

Margarita Cortés CLupe), Miguel Inclán Cdon Damián>, Beatriz 

Ramos (periodista>, Rafael Icardo <cura>, Arturo Soto Rangel 

(doctor>, Julio Abuet (José Alonso>, Lupe del Castillo, Lupe 

Inclán <chismosa>, Salvador Quiroz (juez>, José Torvay 

(policia), David Valle Gonz~lez <secretario del juzgado), 

Nieves, Elda Loza y Lupe Garnica (modelos>, Enrique Zambrano 

<un médico), Alfonso Jiménez Kilómetro, Irma Torres. 

Sinopsis del argumento: Una periodista pregunta un 

pintor famoso por el cuadro de una india desnuda que él 

nunca ha querido vender. EL pintor cuenta La historia del 

cuadro y la acción se traslada a Xochimilco a 1909. Maria 

Candelaria y Lorenzo Rafael, humildes indios, sólo cuentan 

para casarse con una marranita que no quieren ceder como 
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pago de sus deudas al malvado tendero Damién, que desea a la 

joven. Maria Candelaria va a vender flores y le cierra el 

paso con sus trajineras la gente del pueblo, que no olvida 

que la madre de ella fue una mujer "de la calle''. Lupe, que 

quiere a Lorenzo Rafael, disputa con Maria Candelaria y ésta 

la echa al agua. El pintor se interesa por Maria Candelaria 

al verla en el tianguis. El dia de la bendición de Los 

animales en la iglesia, el cura defiende de la gente y de 

Damién Maria candelaria y a Lorenzo Rafael, que han 

llevado a la cochinita. Despechado, Damién mata de un tiro 

al animal. Maria Candelaria enferma de paludismo. Loren~o, 

desesperado, va a la tienda a robar la quinina gratuita que 

Damián no Le ha querido dar y se lleva ademés un vestido 

para que Maria Candelaria pueda casarse. Ya repuesta ella, 

la boda empieza a celebrarse cuando llega Damián con dos 

policias y se lleva a Lorenzo Rafael acuséndolo, no sólo de 

haber robado La quinina y el vestido, sino un dinero que él 

no se llevó. El indio es condenado a un aMo de carcel. A 

solicitud de Maria Candelaria, el pintor está dispuesto a 

pagar la fianza, pero debe esperar unos dias por ausencia 

del juez. Mientras tanto, Maria Candelaria posa para él, 

pero como no quiere desnudarse, el pintor termina el cuadro 

con el cuerpo d~ otra. Ello "'' impide que el pueblo crea que 

Maria Candelaria ha posado desnuda; queman su cliinampcl y la 

n~rsiguen hasta apedrearla frente a la cércel. Lorenzo 

Rafael Logra fo1·zar La puc1·la de su celda y corre hacia 

Maria Candel~ria, que muere en sus brazas. El la Lleva en el 

lecho de flores de una trajinera por el Canal de La Muerte. 
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E H I J O D E N A D I E 

ProducciOn (1945>: Hispano Continental Films, .Miguel 

Contreras Torres¡ gerente de producción: Antonfo de 

Salazar;jefe de producción: José Alcalde Gémiz. 

Dirección: MIGUEL CONTRERRS TORRES; asistente: Mriisés 

M. Delgado. 

Intérpretes: Manuel Medel CPolicarpo López>, Andrés 

Soler (Lic. Bernal>, Mercedes Barba <Refugio>, Emma Roldén 

CRemigia>, Fernando Soto Mantequilla CTimoteo, El Clavo>, 

Edmundo Espino <Jacinto Ramirez>, Joaquin Roche, Jr. 

CJesusito>, Raúl Guerrero Cmatias>, Felipe Montoya <Andrés 

del Toboso y Calicanto>, José Morcillo Cdon Santiago>, Eva 

Calvo <Marta, mesera) 1 Roberto Y. Palacios (chino del café), 

Pedro Oliver (Tomas>, Maria Alba CEngracia, madre de 

Refugio>, Luis Budillo, Gustavo Aponte, Alma Riva <amante de 

Andrés>, Manuel Roche <doctor>, Manuel Noriega <juez), Chel 

LOpez <policia>, José Escanero (fiscal), Pedro El viro 

Pitouto (Celedonio, dependiente>, Raúl Lechuga (Reacio, 

dependiente>, Raúl castell <presidiario malo), 

Sinopsis del argumento: El abarrotero espenol Don 

Santiago cuenta al bolero y remendon policarpo que, de sus 

dos hijos, uno murió en la guerra luchando por La República 

y el otro no puede venir a México. Policarpo no sabe quien 

fue su padre (por eso es ''hijo de nadie''). Tiene una novia, 

Refugio, hija del ~endero Jacinto, y dos amigos:_el borracho 

y bondadoso Licenciado Bernal y La portera Remig1a. Con sus 

amigos el bolero Clavo y el cilindrero Mat1as, Policarpo 

encuentra un niMa recien nacida abandonado por su madre, 
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que ha dejado con él un recado. Bernal aconseja a Policarpo 

que adopte al nina. Este crece ·can el nombre de Jesusito 

criado por Policarpo can la ayuda de sus amigas. Jacinto y 

Andrés hacen que la policia detenga a Policarpo acuséndolo 

del secuestro del ntno. Policarpo sale libre bajo fianza, 

pe~o Jesusito va a un orfanatorio. Policarpo trata de 

sacarlo de ahi y hiere a un velador cuando es sorprendido. 

va a la cárcel y el juez lo condena a 18 meses en las islas 

Marias. Bernal lo salva a última hora gracias a que La 

prostituta Lupe, madre de Jesusito, faculta en su Lecho de 

muerte a Policarpo como padre .del niMo. 

C A M P E O N 5 I N CORONA 

Producción (1945): Raúl de Anda; jefe de produccion: 

Guillermo Alcayde. 

Dirección: ALEJANDRO GALINDO; asistente: Moisés M. 

Delgado. 

Intérpretes: David Silva (Roberto Kid Terranova>, 

Amanda del llano <Lupita>, Carlos LOpez Moctezuma (Tia 

Rpsas), Fernando Soto Mantequilla <El Chupa), Nelly Montiel 

<Susana>, Victor Parra (Joe Ronda), Pepe del Ria, Marfa 

Gentil Arcos, Félix Medel, Ernesto Catalé, José Pardavé. 

Sinopsis del argumento: EL nevero de La Lagunilla 

Roberto kid Terrénova próvoca en La arena de box una gran 

batalla campal cuando pretende pelear pasando por chofer de 

linea. El Kid promete no volver a pelear y regresa a su vida 

tranquila de nevero acampanado de su intimo amigo el chupa y 
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de su noviecita la taquera huér~ana Lupita. Sin embargo, al 

participar en un pleito callejero, el Kid Llama la tención 

de un buen manager de boxeo, el tia Ro5as, que se propone 

hacer del muchacho uM gran peleador. EL Kid gana una pelea 

tras otra hasta que es noqueado por el poc.:ho Joe Ronda. A 

partir de ahi, el Kid empieza a perder confianza en si mismo 

y cae en las redes de una vampiresa de clase acomodada. El 

Kid se va de gira a los EU, pero a su regreso irrumpe en el 

departamento de Susana y provoca un escándalo, por lo que 

para en La penitenciaria. Asi lo encuentran una noche su 

madre y lupita. Al ladode ellas, el Kid se dispone rehacer 

su vida volviendo al of~cio de nevero. 

E L R O P A V E J E R O 

ProducciOn (1946): CLRSA Films Mundiales; jefe de 

producción: Fidel Pizarra. 

Di rece i6n: EMILIO GOMEZ MURIEL; asistente: Felipe 

Pa Lamino. 

Intérpretes: Joaquin Pardevé (Cirilo>, Sara Garcia 

(Maria>, Dalia Ir"\iguez <Olga>, Jorge Ancira <Fernando), 

Humberto Rodriguez <don José>, Conchita Gentil Arcos Cdo~a 

Chale>, Roberto Corell <barOn>, Carmen González <Vicente, 

criada), Juan Pulido <comandante), Guillermo Zetina 

(Anselmo>, Carlos Navarro <Sergio>, Rita Macedo <Rnita, 

criada>, l-lernán Vera <puestero de feria) 1 Miguel Manzano 

<empleado de tienda de ropa>, Ramón Gay (policia). 
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Sinopsis del argumento: EL ropavejero Cirilo, 

especialista en despistar a Las sirvientas en sus tratos 

económicos, corteja a una de ellas, La cocinera Maria. 

CiriLo, que suena con tener una granja para ayudar a sus 

vecinos el reumático Jiose y su esposa Chale, R Maria la 

regana su petrona Olga porque no piensa més que en Cirilo. 

Este saca a pasear a La cocinera y gasta sus ahorros en la 

feria. Fernando, esposo de Olga, organiza en su casa juegos 

de azar y contrae fuerte deuda con un tal Sergio. El saco de 

éste va a parar a manos de Cirilo, que descubre en él 

manchas de sangre. Además, Cirilo descubre con Maria una 

imprenta de dinero falso en el sótano de La casa de 

Fernando. CiriL0 1 con La ayuda de su amigo el taxista 

Anselmo, se da un bano turco y masaje y compra ropa nueva. 

Por La noche va vestido de etiqueta a jugar a La casa de 

Fernando y se hace amigo de un barón. De regreso a su casa, 

Llega La policia y Cirilo cuenta todo lo que sabe. Los 

delicuentes son detenidos gracias a La intervención de 

Cirilo. Maria ha desaparecido, y Lo mismo hace Cirilo 

después de comprar la granja para sus amigos. Un dia, Cirilo 

vocea por las calles sus pregones de ropavejero hasta que Lo 

oye Maria. Los dos se reúnen para siempre. 

5 R L O N M E X I C O 

Producción (1948): CLASA Films Mundiales, Salvador 

Elizondo¡ productor ejecutivo; Fernando Marcos; jefe de 

producción: Alberto R. Ferrer. 

-158-



Dirección: EMILIO FERNANDEZ; asistente: Felipe 

Palomino. 

Intérpretes: Marga López <Mercedes LOpez>, Miguel 

Inclán CLupe López>, Rodolfo Acosta (Paco>, Roberto CaMedo 

<Roberto>, Mimi Derba <directora>, Carlos Múzquiz Cpatrón>, 

Fanny Schiller <prefecta>, Estela Matute <cabaretera>, 

Lucille -o sea, Silvia Derbez CBeatriz>, José Torva y 

Cpolic1a sordo), Maruja Grifell Cprafesora>, Hernán Vera 

<cuidador del hotel), Humberto Rodriguez Cvelador>, Luis 

Aceves Castaneda (ladrón>, Francisco Reiguera Cladron>, 

Zoila Esperanza Rojas, Son Clave de Oro. 

Sinopsis del argumento: En el Salón México se celebra 

un ''gran concurso de danzón'' que ganan el pachuco Paco y su 

pareja Mercedes, una cabaretera a la que él explota. Ella le 

reclama el dinero que ambos han ganado. Mercedes espera 

que La pareja se duerma para entrar al cuarto y llevarse el 

dinero que guarda Paco. Ella necesita el dinero para pagar 

la colegiatura de su hermana menor Beatriz, que estudia en 

•Jn instituto de seMoritas muy caro. Ni Beatriz ni las 

autoridades del colegio saben que Mercedes lleva vida de 

cabaretera. Paco le da gran paliza en un cuarto de hotel 

Mercedes hasta que llega el polic1a Lupe, que se ha dado 

cuenta de todo. Lupe se quita el unifor~e y pelea rudamente 

con Paco hasta derrotarlo. Después en el cabaret, Lupe 

ofrece matrimonio a Mercedes y promete esperarla hasta que 

se case Beatriz. Roberto, un teniente de aviación que ha 

luchado en el Escuadrón 201 y que quedara cojo al ser 

derribado su avión en Dkinawa. Beatriz y Roberto se 
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enamornn. Paco es sorprendido cuando trata de robar un banco 

y asesina al velador del ~ismo. Logra escapar de La policía 

y se refugia en el cuarto de Mercedes, a La que golpea. 

Mercedes es despedida del SaLOn México. Paco escapa de la 

cércel y amenazd a Mercedes con revelar todo a Beatriz si 

no se va con él. Mercedes acu~hilla a Paco y éste la mata a 

tiros. Beatriz termina brillantemente sus estudios; Roberto, 

que sabe t6da_·la verdad, abraza a Beatriz cariMosamente. 

F A M I L I A D E T A N T A S 

Producció~ C1948>: Producciones Azteca, César Santos 

Galindo;!jefe-de producción: Armando Espinosa. 

Oirección: ALE~ANDRO GALINDO; asistente: Zacarias GOmez 

Urq1JiLa. 

Inté1·pr·ete5: ~ernando Soler CRodrign Catana>, David 

Silva (Roberto del Hierro>, Martha Roth <Maru>, Eugenia 

Galindo (doNa Gracia Catana>, Felipe de Alba (Héctor>, 

Isabel del Puerto <Estela>, Alma Delia ruentes (Lupita>, 

Carlos Riquelme <Ricardo), Enriqueta Reza <Guadalupe, 

criada>, nino Manuel de La Vega (El Cartucho>, Nora Veryán, 

Conchita Gentil Arcos, Maria Gentil Arcos, Victoria Sastre. 

Sinopsis del argumento: Don Rodrigo es el jefe de una 

familia de clase media que componen con él su esposa dona 

Gracia y sus hijos mayorP.s Estela y Héctor, ambos empleados, 

la hija mediana Maru, que ayuda en la casa a su madre y a la 

criada Guadalupe, la niMa Lupita, que va al colegio, y el 

hijo m~s pequeno, A quien llaman El Cartucho. Maru rP.~ibe 
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un vendedor! Roberto, que, después de hacer una demostración 

de su producto, deja en la casa la aspiradora eléctrica que 

espera colocar. Por. la noche, Roberto logra convencer 

hábilmente a don Rodrigo y le vende la aspiradora. 

C A L' L E J E R A 

Producción (1949): Luis Manrique; Jefe de producción: 

José Luis busto. 

Dirección:ERNESTO- CORTAZAR;, asistente: Jaime L. 

Contreras. 

Intérpretes: Marga lOpez <Clara>, Fernando Fernández 

(Luis>, Hilda Sour <Luisa>, José Baviera <Serrano>, Freddy 

Fern&ndez (EL Pichi>, Manuel Dondé, Carlos Múzquiz, Jaime 

Jiménez Pons, César del C~mpo, Agustin FernAndez, carmen 

Moreno, Martha Lavat; intervenciones musicales: Trio Los 

Panchos. 

La dulzura del rostro de Marga López hacia p~tente la 

injusticia de su triste destino callejero. 

L A H I J A D E P A N A D E R O 

Producción (1949): Aster Films, Alfonso Sánchez rello, 

Joselito Rodriguez y Carlos Orellana. 

Dirección: JOSELITO RODRIGUEZ; asistente: Ignacio 

ViLLarreaL. 

Intérpretes: Carlos Orellana, Rmanda del Llano, Eduardo 

Noriega, Fernando Soto Mantequilla, Delia MagaMa, Miguel 

Inclán, Titina Romay, Gabilondo Soler Cri Cr·i el Grillito 

Cantor; intervenciones musicales: Tria Calaveras. 
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Orellana, especialista en papeles de pequeno-burgués 

sentimental, interpretaba en este melodrama a un panadero 

lloriqueante que tenia muy poco que ver con el encarnado 

por Raimú en La célebre cinta francesa de Marcel Pagnol La 

Femme du Boulanger (1938>. 

L O 5 O L V I D A D O 5 

Producción (1950>: ultramar FiLms, Osear Dancigers <y 

Jaime Menasce)¡ gerente de producción: Federico Amérigo¡ 

administrador: Antonio de Salazar¡ jefe de producciOn: Fidel 

Pizarra. 

DirecciOn: LUIS BU~UEL; asisten~e: Ignacio ViLLarreal; 

repetidor de diélogos: José de Jesús Aceves. 

Intérpretes: Stella Inda <madre de Pedro>, Miguel 

Inclán <don Carmelo, el ciego), Alfonso Mejia (Pedro>, 

Roberto Coba <EL Jaiba>, Alma Delia Fuentes <Meche>, 

Francisco Jambrina <director de La escuela granja>, Jesús 

Garcia Navarro <padre de julián>, Efrain Arauz (Cacarizo>, 

Jorge Pérez <pelón>, Javier Rmezcua (Julián>, Mario Ramirez 

(Ojitos>, Juan Villegas <abuelo del cacarizo>, Héctor 

Portillo <juez>, Angel Merino <Carlos, ayudante 

López 

del 

director>, Daniel Corona y Roberto Navarrete (golfos>, 

Antonio Martlnez Cchdmaquito>, nino Ramón Martinez (Nachio, 

hermano de Pedro>, Antulio Jiménez Pons <chicharronero>, 

Diana Ochoa <madre del cacarizo>, Salvador Quiroz <dueno de 

La herrer1a>, Humberto Mosti (corrigendo>, José Moreno 

Fuentes <polic1a>, Juan domlnguez <corrigendo>, Pepe Loza, 
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Rubén Campos y José LOpez <asilados>, Ignacio Solórz~no 

(feriante>, Victoria Blanco Cviejo del mercado>, Ramón 

Sánchez <vendedor de tartas>, Francisco Mullcr CMendoza>, 

Enedina Diaz d~ León <tortillera~, Charles Rooner <pederasta 

elegante>, Inés Murillo, Rosa Pérez, ninos Patricia Jiménez 

Pons, Miguel Funes, Jr. y José Luis Echeverria, voz de 

Ernesto Alonso. 

Sinopsis del argumento: El Jaiba, un adolescente, 

escapa de La correccional y se reúne en el barrio con sus 

amigos. Ayudado por dos niMos, Pedro y el pelón, EL Jaiba 

trata de robar al mendigo don Carmelo, un viejo ciego que 

canta por las calles. Después, Los tres apedrean al ciego en 

un descampado. Pedro, a quien su madre rechaza por vago, 

recoge a un nino campesino, El Ojitos, abandonado por su 

padre y Lo Lleva a La casa de unos amigos, Los hermanos 

Meche y el Cacarizo, cuyo abuelo vende Leche de burra. el 

Jaiba mata en presencia de Pedro al joven trabajador Julián, 

a quien echa La culpa de que lo Llevaran a La Correccional. 

EL director de La escuela, interesado en Pedro, Le confia 50 

pesos para que salga de la escuela a comprarle unos 

cigarros. Pedro se siente feliz con tal muestra de 

confianza, pero el Jaiba Le sale al paso y le quita el 

dinero. Pedro sigue al Jaiba hasta el barrio. El Jaiba Le da 

gran paliza. Pedro lo denuncia como asesino de Julián. El 

Jaiba mata a Pedro y es a su vez muerto por La policia. 
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BARRIO B A J O 

Producción (1950>: Cinematográfica ·rniercontinental, 

Raúl de Anda. 

DirecciOn: FERNANDO MENDEZ; asisten-t'e:' Alfonso Corona 

Blake. 

Intérpretes: _Rdalb~rto Martinez ' Resortes <Mecapal >, 
Carmen González (Carmelita>, Enrique King EL Reintegro 

CCharifas), Gloria rios <Mercedes>, Conchita Gentil Arcos 

CdoMa Maca), José MuMoz Cpolicia), Jorge Vidal, Cecilia 

Leger, Velia Pintor; intervenciones musicales: Los Tex Mex; 

actuación especial de Rafael Baledón. 

Sinopsis del argumento:Los cargadores Mecapa L y 

Charifas devuelven, después de vaciarlo, un portamonedas 

su dueMa, una vieja borracha, y salvan asi la joven 

arrimada de ésta, La joven ciega carmelita, que toca el 

violín en las calles para darle dinero a La mala mujer con 

La que vive y que La ha acusado del robo. La vieja 1 que 

suele maltratar a carmelita, muere en un incendio por ella 

misma provocado durante una borrachera. Mecapal y Charifas 

salvan a Carmelita del incendio y Le ofrecen alojamiento a 

ella y a su perro en La vecindad donde ellos viven con dona 

Maca y Mercedes. Estas están decididas correr a Los 

cargadores porque no pagan La renta y creen que Carmelita es 

La amante de ellos, pero, al percatarse de La ceguera de la 

joven, se compadecen de ella y La instalan en una cama 

aislada por una cortina de costales en el cuarto de Mecapal 

y el Charifas. Mecapal y Carmelita se enamoran, por Lo que 

él Qeduce que no debe dormir en el mismo cuarto que ella y 
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va a hacerlo en la calle. Los cargadores resultan golpeados 

al tratar de ayudar a un hombre a quien asaltan unos 

malhechores. Rl oir que Charifas le dice a Mecapal que si no 

fuera por ella él podria dormir en el cuarto, Carmelita 

decide irse sin avisar. Es atropellada por un coche y va a 

parar al hospital. Un doctor la examina y le dice los 

cargadores que él y su maestro podrian operarla gratis y 

devolverle la vista, pero que necesita trescientos pesos 

para pagar Los ayudantes. Disfrazando Charifas de 

vampiresa, los cargadores se dedican a sacarle dinero a Los 

borrachos después de golpearlos. La polic1a Los persigue y 

ellos se esconden en el sotana de un teatro donde va a 

celebrarse un concurso de baile de resistencia. Con ropa de 

Mercedes, Charifas se disfraza de mujer para concursar con 

Macapal, pero se agota y es sustituido por la propia 

Mercedes. As1, los amigos de carmelita ganan el premio de 

mil pesos y pueden pagar la operación que devuelve a la 

ciega su vista. Rdemés, Macapal y Carmelita pueden casarse. 

E L P R P E L E R I T O 

Producción (1950): Churubusco-Rzteca. 

Dirección: RGUSTIN P. DELGADO¡ asistente: Moisés M. 

Delgado. 

Intérpretes: Sara Garcia, Jaime Jiménez Pons, Ismael 

Pérez Poncianito, Jaime Calpe, Gloria Rlonsn. 

José G. Cruz, especialista en historias bar1·iobajeras 1 

debió suministrar al torpisimo Rgustin P. Delgado una 
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historia con póbres ninOS gimiendo _de fr_:~o en la Calle, 

protegidos .. a~,:~-~s-~ p~r .. ~n~_s p_EiriO~icc::>~ .:,Y-·-P:or- una entusiasta 

afición al -·~el~~dr~rri~··. · · 

E"L GENDARME D E L ~ -i S Q U"I N A 
- - . - - . 

Producción (1950): Cin·e~atogr
0

á-Íi.ca Gravas, Jesús 

Gravas; gerente de producción: Francisco R. penafiel; jefe 

de producción: Armando Espinosa. 

Dirección: JOAQUIN PARDAVE; asistente: Moisés M. 

Delgado. 

Intérpretes: Joaquín pardavé <Timoteo Rodríguez>, Rubén 

Rojo <Lui.c;), Miguel Angel Ferriz <jefe de polic1a), Emma 

Roldán <Dulce>, Lupe Llaca <Lupe>, Isabel ctel PuP.rto 

<Carolina Santillán>, Roberto Y. Palacios <chino del caf~>, 

Diana Ochoa <dona Rita, vecina>, Isaac Norton <EL Baby>, 

Carlos Múzquiz (El Posturas>, Felipe Montoya <teniente de 

poLicia>, Celia Duarte <Rosita La Rompechicles, mesera>, 

José Chávez <vendedor de loter1a>, Roberto Corell <turista 

Francés>, Ignacio Peón (Porfirio D1az>, Rurea Leonil. 

Sinopsis del argumento: El viejo y medroso polic1a 

Timoteo insiste en usar un silbato y una linterna 

anticuados. Está casado con La grunona Dulce y tiene un hijo 

parrandero y vago, Luis, que hace sufrir a La novia y vecina 

Lupe, mesera de un café de chinos. Timoteo es incapaz de 

intervenir en una batalla campal de Dulce contra Las otras 

mujeres de su vecindad. El jefe de policía no sabe que hacer 

con Timoteo, que ingresó en el cuerpo en 1909 y no quiere 

jubilarse. EL hampón EL posturas y Carolina adelantan dinero 
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Luis para meterlo, sin que el joven Lo sepa, en un 

contrabando de narcóticos. Timotea va a reganar a su hijo a 

un cabaretucho, pero Luis no Le hace caso y sus am~gotes 

emborrachan al viejo palicia y Lo hacen bailar mambo. Luis 

decide dejar a sus padres. En una emboscada que La pol1c1a 

tiende a Los contrabandistas en La carretera, T1moteo trata 

de prevenir a su hija con el silbato. Se produce gran 

tiroteo. Luis resulta herido y es hecho preso. Después de 

40 anos de limpia ejecutoria, Timoteo, por haber tratado de 

proteQer a su hijo, es despojado de sus insignias y dado de 

baja de la policia ante sus campaneros en una ceremonia 

degradante. Temeroso de su furiosa mujer, Timoteo no se 

atreve a entrar en su casa y Lupe le ofrece La suya. 

Timoteo, inspirado por el recuerdo de Don porfirio y ayudado 

por tupe, detiene a los tréficantes amenazandolos con una 

ametralladora y mata incluso a uno de ellos. Timoteo es 

reintegrado con honores a La policia, ascendido a sargento y 

condecorado. Luis sale Libre, se hace polic1a y va a casarse 

con Lupe. Timoteo perdona a la amnsada Dulce después de 

reganarla por primera vez en su vida y es recibido en plan 

de fiesta por la vecindad. 

E L R E V O L T O S O 

Producción (1951): Mier y Brooks, Felipe Mier y Osear 

J. Brooks; jefe de producción: José Rlcalde Gémiz. 

Dirección: GILBERTO MRRTINEZ SOLARES; asistente: 

Valerio Olivo. 
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Intérpretes: Germán Valdés Tin Tan Ci~.} 1 Rebeca 

Iturbide CAida>, Perla Aguiar Clupe Chávez>, Marcela Chávez 

Marcela Cid.>, Juan Garcia CPeralvillo>, Wolf Ruvinskis 

<Roberto>, José René Ruiz Tun run (Sapo>, Charles Rooner 

CMister Brown>, Lupe Llaca, Lucrecia Munoz, Lupe Inclán 

Cdona Trini,portera>, Lily Aclemar, Magdalena 

Armabndo Arriola, Ramón valdés, José Chávez, 

Rodriguez, Manuel Sánchez Navarro (juez>. 

Estrada, 

Humberto 

Sinapsis del argumenta: El entremetido limpiabotas 

Tin Tan tiene indignada con sus chismes a la vecindad. El 

rico Roberto choca su coche contra el de otro tipo; Los dos 

parecen dispuestos a obviar el incidente, pero Tin T5n se 

mete en el asunto, a pesar de no haber visto nada, y echa un 

discursa contra Los hambreadores entre aplausos de los 

circunstantes¡ Roberto opta por escapar. EL cerrajero 

cesante Marcelo, conocido de Tin Taó, es contratado por el 

hampón Peralvillo para robar una caja fuerte. Otra vez se 

mete Tin Tán y Marcelo es hecho preso por la policta. Las 

composturas eléctricas de Tin Tan provocan un incendio en la 

vecindad. Aida, que es hermana de Roberto, viste a Tin Tan 

de frac y t1ace que La acampane un garito popof 

presenténdolo como su primo. Tin rán va a La cércel y lo 

meten en la celda donde estan Roberto Y Marcelo. Estos arman 

una gran pelea contra Tin Tán que interrumpe la visita de 

lupita. Ella es una humilde vendedora de Loteria y novia de 

Tin TSn. Marcelo descubre que Lupita es su hija, a La que 

abandonó, y se pone del Lado de Tin Tan contra Roberto. A1da 

es detenida por la policia y su declaración deja Libre a Tin 
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Ta'n, Antes de salir de_:la cárcel, Tin ·ra .. n, otra vez 

entremetido, recibe un ·Paciuete- .de .un _á-nc.iano dizque para el 

hijo de éste. 

E. L B I L L E T E R O 

Producción (1951>: Cinematográfica Cuauhtemoc, general 

Juan ·~· Voldés y Henri A. Lube; productor ejecutivo: Luis 

Lezama; productor asociado: Armando cuspinera; jefe de -

producción: Ricardo Beltri. 

DirecciOn: RAPHAEL J. SEVILLA; asistente: Juli~n 

Cisneros Tamayo. 

Intérpretes: David Silva (Pedro>, Esther Fernéndez 

( Lupe>, Rodolfo Acosta (Marcos Aguirre>, Raphoel J. 

Sevilla, Jr. (Chiquilin>, Arturo Martinez (agente Silvano 

Bravo>, Tony D1az (Crescencio>, Gloria Iturbide (duena del 

expendio>, Lupe Carriles <dona Chona>, Carmen Manzano (La 

Güera>, Lilian Plancarte CLuchi>, Roberto Y. Palacios 

(chino>, HernAn Vera (cantinero>, Jorge Casanova (Agustin), 

Felipe de Flores, Miguel Angel Valadés, Victor Velázquez, 

Enrique Cancino, Maria Amelia de Torres, Moisés Esteves, 

Alfonso Esteves, Carlos Ac:lemar, Antonio Dávila, Alejandro 

Plancarte, Guadalupe Olvera, Ignacio Peón. 

Sinopsis del argumento: Lupe, que tiene un puesto en la 

Lagunilla, cuenta por flash-back a una amiga, La güera, su 

historia y La de su hijo, el nino billetero chiquilin. Doce 

anos atrés, Lupe iba a casarse en su pueblo con el 

carp~ntero Pedro. Marcos, padrino de La boda, amenazó con 
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hacer algo malo si Lupe no hui a con él a La capital. En su 

noche de bodas, Lupe descubrió que Pedro tenia un hijo con 

otra mujer ya fallecida. Lupe se encarino con el nino, 

quien llamaron Chiquilin. Los tres estuvieron a punto de 

morir al incendiarse La carpinteria. Ante La evidencia de 

que Marcos era el culpable del incendio, Pedro fue 

buscarlo a la capital. Aqu1 termina el relato de Lupe, que 

viniera can chiquilin a la ciudad al no saber nada de Pedro. 

Marcos, a quien busca la policia, esté enredado con la duena 

del expendio de loteria para el que trabaja el chiquilin. Un 

segundo flash-back explica que Pedro tuvó una pelea con 

Marcos en una cantina y quedó amnésico a resultas de los 

golpes. Recobró la memoria y, con la ayuda del agente Bravo, 

volvió al pueblo, donde no encontró a su mujer y a su hijo. 

De nuevo en La capital, Pedro es dueno de una carpinteria y 

se hace amigo del chiquilin Sin saber que es su hijo. 

Chiquilin Le vende a Pedro un billete que sale premiado. 

Marcos trata de quedarse con el billete. Hace con amenazas 

que chiquilin Le Lleve donde Pedro, pero el nino se queda 

por casualidad con el billete y Lo pierde. Gracias a sus 

rezos a la Virgen, chiquilin recobra el billete. Después de 

luchar con Pedro, Marcos es detenido por el agente. Pedro 

recobra a Lupe, a su hijo y al billete. 

D I O S L O S C R I R • 

Producción (1953): CinematogrAfica Valdés, Germén 

Valdés Tin Tan y Producciones Diana, Fernando de Fuentes; 

jefe de producción: José Alcalde GAmiz. 
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Dirección: GILBERTO MARTINEZ SOLARES; as.ist·ente: 

.Ignacio Villarreal. 

Intérpretes: German Valdés Tin Tañ Cid.>, Nin1 Marshall 

Ca tita <Cándida>, Marcelo Chávez Marce lo Clicenciado 

Trinquete>, ·José René Ruiz Tun Tun Cid.>, Gloria Mestre, 

Celia Viveros <Lupe), Juan Garcia Cmordelón>, Rafael Estrada 

<sospechoso>, Hern6n Vera. 

Sinopsis del argumento: Los limpiabotas Tin Tán y el 

enano Tun Tun se han alojado sin permiso en una rica casa 

abandonada de las Lomas. RL regresar La duena de_ La casa, 

Céndida, cree que los limpiabotas son criados y los deja 

quedarse ah1. El inescrupuloso abogado Trinquete trata de 

quitarle dinero a c~ndida con el pretexto de construir un 

asilo de huérfanos. Tin Tán descubre Las trampas del abogado 

y, después de muchos Lios y confusiones, Logra 

desenmascararlo. Céndida, que antes dudar~ de la honestidad 

de Tin Ta'n, Lo nombra su secretario; se supone que ambos se 

enamoran. 

ANGELES D E L A C A L L E 

Produce ion mexicanocubana ( 1953 >: Cub Mex, Roberto 

Mart1nez Rubio, Agustín P. Delgado y Felix B. Caignet; 

gerente de producción: Angélica Ort{z Sandoval; jefe de 

producción: Felipe Garc1a. 

Dirección: AGUSTIN P. DELGílDO; asistente: Angélica 

Ort{z Sandoval. 
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rntérpretes: óustav<l .Rojo-: csergio -A~'puíÚá >~> Emilia Guiú 

<magda >, Andrea Pal,~a·,~- C R·e~.·la.·>) ~·~~~··~{<(,·i~-~·~~·~·~a(::~Jti~-z), Lupe 

Suárez (Briglda>, ~nriql:Je Sa~tie~teb.a-n -·e Robleda), Mary Nunne 

CMAcl,PmolsP.l lP Mllrte'>, Lñchn' R·tSerÓ/ 'iífnaS· Rolando Ochoa 

<M•1yilol, Jülme Calpr.!, Ismarü Pt'>rez, Rolandito Barrñl y 

Amddor Dominguez, hijo. 

Sinopsis del argumento: Un n1Mo malo es sometido a 

juicio por los demés cuando roba y golpea Mayito, que 

vende periódicos. Sergio, dispuesto a divorciarse se va a 

México; Magda está en Miami. 

E 5 C U E L A D E R A T E R O 5 

Producción (1956): Filmex, Antonio Matouk; gerente de 

producción: Vicente Fernández; jefe de producciOn: Enrique 

M. Hernéndez. 

Dirección: ROGELIO A. GONZALEZ; asistente: Manuel 

Munoz. 

Intérpretes: Pedro Infante (Raúl Cuesta 

Hernández/Victor Valdés>, Yolanda Varela <amante de Victor>, 

Ro5ita. Arenas CRosaura VillarreaL>, Rosa Elena Durgel, 

Eduardo Fagardo <Eduardo·), Raúl Ramirez <abogado, hermano de 

Alicia), Barbara Gil (Alicia>, Eduardo Rlcaraz <Tono, 

mayordomo), Carlos Múzquiz, Luis Aragón CLOpez, teniente de 

policia), Luis Manuel Pelayo <Félix, bromista>, José Jasso 

CMartinez), Arturo Soto Rangel <banquero>, Carlos Bravo Y 

Fernandez Carl-Hillos <criado), Fellove, Lanka Becker. 
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Sinopsis del argumento: Un famoso ladrón de joyas 

argentino, Eduardo, visita al sinv~ryUenza actor de cine 

Victor, que fue antana su cómplice y que se dedica ahora con 

entusiasmo a tocar el violin. Eduardo trata de obligar a 

Victor a que lo ayude a cometer un robo. V1ctor llama a La 

policia; alguien dispara sobre él y lo mata. Raúl, un. pobre 

panadero norteno, físicamente igual a V1ctor, va a parar a 

la comisaria y la policia lo emplea para que pase por el 

actor. Llegan a ver a V1ctor su amnte, que es narcotizada 

por el mayordomo Tono y la sargento de policía Martha 

angulo, y Rosaura, una joven de sociedad. Esta fue 

presionada por V1ctor para que se casará con él; ella 

accedió pese a despreciar al actor, para salvar el honor de 

su familia. También llega Alicia, esposa de Víctor 

abandonada por el actor con el hijito que de él tuvo. Raúl 

tiene un buen gesto con Rosaura y ambos se enamoran de 

verdad. Raúl finge un desmayo cuando debe tocar el viol1n. 

AL fin se aclara que fue Alicia quien mato a v1ctor. Raúl 

descubre en el estuche del violin las joyas robadas por 

Eduardo. Raúl se Las arregla para apresar a Eduardo, por lo 

que va a cobrar 100,000 pesos de recompensa que le 

permitirán casarse con Rosaura. 

O R R O 

Producción C 1956 >: Producciones Barbachano Ponce, 

Manuel Barbachano Ponce; productor asociado, George Werker; 

gerente de produc¿ión: Jorge Barbachano Ponce; jefe de 

producción: Evaristo Mares. 
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Dirección: CARLOS VELO; asistentes: Alejandro 

VelAzquez, Emilio Gonzaléz, Leonardo Santos y Giovanni 

Korporaal. 

Intérpretes: Luis Procuna, su hermano Rngel, su esposa 

Consuelo y sus hijos Luis, Carmen, Aurora, Flor 

Antonio Fayat, Paco Malgesto, Antonio Sevilla, 

diaz, Carlos robles gil; los toreros Manuel 

y Angel; 

ponciano 

Rodriguez 

Manolete, Alfonso Ramirez calesero, Lorenzo Garza, Carlos 

Arruza, Luis Castro El Soldado, Manolo Dos Santos Y Luis 

Briones; los novilleros Joselillo y Javier Maseira; 

apariciones incidentales: Dolores del Ria, Mi ros lava, 

Lorraine Chanel y muchos otros; intervenciones musicales: 

Guillermo Arriaga y Recio Sagaón bailan ''El Coleadero", el 

mariachi Pulido interpreta ''Las mananitas'' y Los Tres 

Caballeros cantan Cen offl "EL arreo", 

Sinopsis del argumento: Antes de torear, Luis Procuna 

cuentan sus impresiones del dia de La corrida refiriéndose 

sobre todo al miedo. Va vestida de torero, parte hacia la 

plaza. 

ni no 

En el camino piensa en su vida. Flash-back. 

pobre que jugaba a los toros, cargaba bultos 

Fue 

en 

un 

el 

mercado y ayudaba a su madre a vender tacos. Ya mayor, 

recibió del novillero Valentin Lecciones de toreo de salón 

en Nonoalco y en la plaza México. Procuna debutó en una 

plaza como novillero. EL miedo lo hizo fracasar y rwesultar 

herido. Triunfó como novillero y recibió la alternativa de 

manos del soldado. Se casó 1 Llegó Manolete y Los toreros 

mexi~anos debieron esforzarse. La prensa se metió con él. 
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Decidió volver los toros. Fin del flash-back •. En l~ 
: ' ··. 

cor:rida·, P·racuna provoca una bronca, pero triUnfa despUé~·-· 
·-., 

con un toro de regalo. Lo llevan en hombros a,· s~·:: i;·~s~ 1 -. 

al abrazar a su esposa Consuelo, ~~~-¡~·~\; ~-::-:se-nt1r· · 
' .. '-,:;- :., .·. -_ ·--~-~-;:,~·; \· ,, ·; --~r 

donde, 

miedo pensando en La próxima corrida. 

E L J O V E N D E L 

Producción < 1sse>: Filmex, Gregario Walerstei.n ,- jefe. de-

producciOn: Manuel Rodriguez. 

Dirección: RENE CARDONA; asistente: Manuel Munoz. 

Intérpretes: Antonio Espino Clavillazo <Silvano>, 

Maricruz Olivier (Laura>, Rodolfo Landa <Raúl Lucera>, Osear 

Púlido, Mauricio Garcés, Carlos M~zquiz, Miguel Suárez, 

Arturo Bigotón Castro, Manuel Güero castro, Fidel Angel 

espino, Angel Merino, Sara Cabrera, Armando Rrriola. 

Sinopsis del argumento: Silvano y su amigo EL Chumiate 

son lideres del sindicato de la fábrica de helados donde 

trabajan. 

AVENTURAS DE JO SE LITO y PULGARCITO 

Producción mexicanoespanola (1959>: Filmex, Gregorio 

Walerstein I Suevia Films-Cesáreo Gonzaléz; jefes de 

producción: Julio Guerrero Tello y Miguel Lecumberri. 

Dirección: RENE CARDONA Y ANTONIO DEL AMO; asistente: 

Jaime L. Contreras. 

Intérpretes: Jase lito Cesáreo Quezadas 

<Pulgarcito>, Enrique Rambal <padre de Joselito>, Rnita 

Blanch, Nora Veryán, Osear Ortiz de Pineda Cdirector del 
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periódico>, Enrique Garcia Alvarez 

Arturo Bigoton Castro, Guillermo 

Ccapitén del barco>, 

Alvarez Bianchi, Wally 

Barrón, Florencia CastellO; intervención especial de Manuel 

Capetillo Cél mismo>. 

Sinopsis del argumento: EL niMo Joselito deja su pueblo 

andaluz y, con el propósito de Llegar a América en busca de 

su padre, se hace a la mar en una vieja barca. Lo recoge un 

ba~co cuyo capitán retiene al pequeno para regresarlo a 

Espana. Sin embargo, al Llegar a Veracruz, Joselito logra 

escapar del buque y, vagando por Las calles de la ciudad, se 

hace amigo del niMo pulgarcito, un papelero. Después de 

conseguir dinero can varias artimaMas, los dos toman un tren 

hacia la capital, donde Joselito cree que encontrará su 

psdre convertido en un gran torero. Los dos chicos visitan 

al director de un diario para contarle su caso. EL periódico 

publica un reportaje can la historia de Joselito y el 

director se lleva a los niMos a vivir a su casa. All1 llega, 

avisado de todo por el diario, el padre de Joselito, un 

hombre pobre y fracasado. El diario financia el regreso de 

Joselito y su padre a EspaMa en avión. Pulgarcito, que iba a 

acompaMarlos, decide quedarse en el último momento. 

E l V I O L E T E R O 

Producción (1960): Producciones Brooks, Osear J. 

Brooks; jefe de producción: Julio Guerrero Tello. 

Dirección: GILBERTO MARTINEZ SOLARES; asistente: 

Valerio Olivo. 
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rntérpretes: German Valdés Tin Tan (Lorenzo Miguel>, 

Marina Camacho <Maria Candela>, René Dumas (Lucia), René 

RuiZ Tun Tun <Chava>, Martha Elena Cervantes <Teresa>, 

Aurora Walker <dona Beatriz>, Eduardo Alcaraz Clicenciado 

Vivales>, Rosa Maria Gallardo, Graciela Lara CLupita>. 

Sinopsis del argumento: Lorenzo Miguel y Maria Candela 

son dos inditos que viven en xochimilco de lo que les da su 

cultivo de flores y la venta de éstas a los ricos. 

L R e H R H R e R 

ProducciOn <1960): Cinematográfica Filmex, Gregario 

Walerstein y Luis Manrique; jefe de producción: Enrique L. 

Mor fin. 

Dirección: MIGUEL MORAYTA; asistente: Mario Llorca. 

Intérpretes: Adalberto Martinez Resortes CMofles>, 

Kitty de Hoyos CSoledad Rodriguez La Chamaca), Jorge Mistral 

Cdoctor Joaquin Robles>, Anita Blanch C~Lsa>, Renata Dumont 

Florencia Castell6 (ciego>, Arturo Bigotón Castro 

CCasimiro>, Tito Novara <amigo de Joaquin>, niMo Daniel 

Cervantes CPambezo>, Carlos Bravo y Fernéndez Carl-Hillos, 

Anita Muriel, Guillermo Rlvarez Bianchi, Rosa Maria Gallardo 

<empleada). 

Sinopsis del argumento: La joven paria Soledad vaga 

hambrienta por La ciudad acampanada de su gallina Palmira. 

Esta despierta el apetito de otro vago hambriento, Mofles. 

Soledad y Mofles se hacen amigos: el segundo Llama a la 

primera Chamaca. Se Les une en su vagabundeo el nino 

Pambazo. Soledad encuentra una cartero con mucho dinero. 
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Moíles desap~rece con l.a cartera. Soledad sale en su 

bósqucdil y, µur· salvar a Palmird de ser atropellada, lo es 

ella misma. Quien la ha atropellado es el doctor Joaquin 1 

que recoge a la muchacha herida y la lleva a un sanatorio. 

mientras la muchacha se recupera, Joaqu1n se dedica a 

cultivarla para convertirla en una seMorita. Soledad y 

J~aqu1n se hacen amantes. Soledad conoce a La rica prometida 

de Joaqu1n, y creyéndose burlada por él, Lo deja y reinicia 

su búsqueda del mofles. Al fin Lo encuentra. Mofles trata de 

consolar a la chica y le ensena a manejar un guiMol con el 

que ambos y pambazo sacan algún dinero por las calles. 

Soledad esté dispuesta a casarse con Mofles, que la ama, 

pero aparece de pronto Joaquin y ofrece matrimonio a la 

chica. Ella, enamorada del doctor, se va con él, dejando muy 

a su pesar a mofles adolorido. 

E L G L O 8 E R O 

ProducciOn (1950): José Luis Calderón; productor 

ejecutivo: Eduardo quevedo; gerente de producciOn: Roberto 

G. Rivera; jefe de producción: Jorge cardeMa; distribución: 

Columbia Pictures. 

Dirección: RENE CARDONA; asistente: Manuel MuMoz. 

Intérpretes: Antonio Espino Clavillazo (Cherna>, Ceséreo 

Quezadas Pulgarcito <Chicharito>, Rodolfo Landa (German>, 

Irma Dorantes <Clemencia>, Rita Macedo (Yolanda), Roberto G. 

Rivera <Polo>, Luis AragOn Cjefe de policía>, Arturo Bigoton 

Castro <sargento>, Lulú Parga <silveria>. 
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_Para salir con su novio el taxista Polo, la criada 

Fidencia se lleva al bebé de sus patrones German y Yolanda. 

Fidencia y Polo se emborrachan en un cabaretucho mientras el 

relevo del segundo se lleva su taxi con el bebé dentro. EL 

provinciano Cherna, al llegar a México se sube al taxi. Lo 

toman por el padre del nino y es obligado por un policia a 

Llevárselo. El niMo, que recibiré de cherna el nombre de 

chicharito, hace pipi sobre su falso padre. Para mantener 

al pequeno, Cherna se dedica primero a la mencidad y después 

a vender globos. En algún momento, Los globos de cherna se 

llevan por los aires La canastilla en que está el niMo. 

Chicharito crece a dieta obligada de frijoles, por lo 

enferma. Cherna llama para curarlo a La enfermera Clemencia y 

se enamora de ella. Si no me equivoco, los ricos padres del 

niMo encontraban al final a su hijito y premiaban a cherna 

que podia por ello casarse con Clemencia. 

5 U E R T E T E D E D I O 5 

Producción C1959>: Cinematográfica Jalisco, Valentin 

GazcOn; jefe de producción: José Alcalde Gámiz. 

Dirección: GILBERTO GAZCON; asistente: Jesús Mar1n. 

Intérpretes: Adalberto Martinez Resortes <Varillas>, 

Joaquin Cordero CLupe>, Teresa Velázquez <Violeta>, nino 

José Carlos Méndez <Palito>, Arturo Martinez (Tomás Moreno>, 

Silvia Fournier CLinda>, Rodolfo Landa Cingeniero>, Pancho 

COrdova <agente 333>, Pascual Garc1a pena <velador>, niMo 

Valent1n Trujillo. 
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Sinopsis del argumento: El albaniL Lupe y su ayudante 

Varillas trabajan en una demolición. Viven en un cuartito, 

alquilado por dona Victorita, de una vecindad que también 

habita la joven Violeta, que quedo.semiparal1tica por el 

shock nervioso que le provocó un accidente y que es 

mantenida por sus tics el policia 333 y Matilde, padres de 

numerosa prole. Lupe y varillas se hacen amigos del pequeno 

palito, un papelero huérfano que se cobija en la demolición. 

Un d1a, los albaniles encuentran en La obra una olla Llena 

de monedas de oro. La sorpresa sólo les permite ocultar el 

tesoro. 

A R R U L L O D E D I O S 

Producción (1966): Cima Films, Gregario Walerstein; 

jefe de producción: Fidel Pizarra. 

Dirección: ALFONSO CORONA BLAKE; asistente: Ignacio 

Villarreal. 

Intérpretes: Libertad Lamarque <Luz>, César costa 

<Raúl>, Jorge Rivera (Juan>, Fanny cano <Luisa>, Hilda 

Rguirre CMarta>, Julián Pastor CRamon>, Luis Manuel Pelayo, 

Fanny Schiller, Berta Moss, Cynthia Mandan CSofia>, Carlos 

LOpez Moctezuma <Dimas>, José Alfredo Jiménez, Manuel 

Alvarado <ropavejero>. 

sinopsis del argumento: La vida apacible del hogar se 

ve perturbada 

protagonlzan los 

repentinamente por tres problemas 

tres hijos de Luz. Luisa se embaraza 

que 

de 

Juan su novio, que le propone matrimonio cuando se da cuenta 

de los hechos consumados. Raúl, en una pelea que sostiene 
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en el café a ga ga donde canta ocasionalmente, golpea a un 

tipa que lo provoca y Le cusa La muerte, delante de das 

amigos del muerto que se dican a chantajearlo. Raúl se 

ve obligado a disponer de una suma que na Le perte11ece, 

termina canfeséndole todo a su madre, quien Le aconseja que 

hable con su jefe y Le informe de todo. El jefe decide darle 

otra oportunidad convencido de la inocencia de Raúl, quien 

no ha matado a nadie pues fue simulación. Marta es una 

muchacha de carécter alegre pero a pesar de su aspecto 

saludable padece unas jaquecas que cada vez se hacen más 

dolorosas y frecuentes. EL medico diagnostica que solo tiene 

seis meses de vida y que padece un tumor cerebral 

inoperable. Luchando con su conciencia. Luz permite que su 

hija se case y goce de felicidad el tiempo que le queda por 

vivir, aunque esto signifique un tremendo dolor para Ramón. 

Cuando Marta muere, Luz confiesa a ramón Lo que hizo y éste 

La perdona. En tanto Luz decide retirarse de su oculto 

negocio, pues 

Incidentalmente, 

teme que sus hijos La decubran. 

ellos La encuentran un dia vestida con su 

horrible disfraz y aparentan no conocerla. Desesperada, al 

ver la actitud egoísta de sus hijos, ella supone Que todo ha 

acabado. En ese preciso instante, los dos hijos aparecen en 

el Local donde se celebra La fiesta, ellos Le aseguran que 

se sienten muy orgullosos de ella y que la quieren más que 

nunca pues se han dao cuenta de que ~do lo ha hecho con el 

fin de brindarles una vida mejor. 
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E l S E FI· O .R 

Producción (1952:>: 

Gelman. 

Dirección: MIGUEL M. 

Delgado. 

Argumento: Gustavo 

Salvador 

Fotografia: Gabriel Figueroa. 

Música: Raúl Laviata:. 

Sonido: José B. Car les. 

O T O R F O 

M. 

Escenografia: Gunther Gerszo; maquillaje: Ana Guerrero. 

Edición; José Bustos. 

Interpretes: Mario Moreno ''Cantinflas··, Rosita Arenas, 

Rngel ·Garasa, Rebeca Iturbide, Wolf Ruviskis, Fernando 

Wagner, Rogelio Fernéndez, Salvador Cuiroz, Pepe Nava, 

Alfredo Vareta, Sr., Héclor Mateas, Lupe Carriles. 

Estrenada el 1o. de septiembre de 1953 en el cine Roble. 

Duración: 100 minutus. 

Sinopsis del Argumento; Unos stills de esta comedia con 

trama de espionaje nos muestra a ''Cantinflas'', convertido 

ahora en fotógrafo. 

Q U E P F R R R V I D n 

Producción (1961>· Filmadora Chapultepec, Pedro Galindo; 

jefe dP prod1Jcción: Ricar·cJn Bctlri. 
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DirecclOn: JAIME SALVADOR; asistente: Jaime L .. Contreras. 

Argumento y adaptación: Jaime Salvador. 

Fotografia: Agustin Jiménez. 

Música: Antonio Diaz Conde, 

Sonido: Francisco Alcayde. 

Intérpretes: Marco Antonia Campos y Gaspar Henaine: 

"Viruta y Capulina'', Magda Urvizu COfelia>, Norma Mora 

CMartha), Ornar Jasso <Comisario), Arturo "bigotón'' Castro, 

Yerye Beyrute (mayordomo>, Manuel Dondé, Edmundo Espino (don 

Abelardo>, Manuel Arvide, Chel LOpez, perro ''Rayo''. 

Filmada del 20 de febrero al 15 de marzo de 1961 en los 

est1Jdio~ ChtJrubusco. Estrenada el 

cine Orfeón. Duración AS minitos. 

de marzo de 1962 en el 

Sinopsis del Argumento: Los músicos ambulantes ''Viruta y 

Capulina" se hacen muy amigos del perro "Rayo", que roba 

flores para llevarlas a la tumba de su duena rec\én muerto, 

el rico y viejo don Abelardo. Este a dejado para su perro dos 

nillones de pesos que deberén administrar su mayordomo y su 

ama de Llaves. 

Ofelia, aquien su padre nunca conoció, pues se fue a cazar 

Leones a Africa después de concebirla. ''Rayo'', cansado de Los 

malos tratos de Los domésticos, huye de su casa y se reúne 

con los músicos y con Ofelia, que no sabe que es rica. El 

mayordomo hace pasar por Ofelia a Marta, sobrina del ama de 

Llaves para cobrar su herencia. Los villanos raptan a Ofelia 

y a "Rayo" pero éste Logra escapar a ''Viruta y Capulina" y al 

comisario de palicia. Todo se arregla. 
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D O S P E S O S D E J A D A 

Producción: <1949). Cinematogréfica Gravas. 

DirecciOn: JOAQU!N PARDAVE; asistente Manuel MuMoz. 

Argumento: Sobre la novela hla prudencia" de R. Fernéndez 

de Villar; Adaptación: Joaquin Pardave. 

Fotografía: Víctor Herrera. 

Música: Manuel EsperOn. 

Intérpretes: .:Joaquín Pardavé. e Gabino Pringoso) I Sara 

Garc1a e Prudencia>, Rbel Salazar <Fermin>; Alicia caro 

CLupe>, Esmeralda <Rizaralda>, Alfredo Varela, Jr. (Coquito>. 

Filmada a partir del 23 de mayo de 1949 el los estudios 

Tepeyac con un costo aproximado de $ 300,000.00. Estrenada el 

de septiembre de 1949 en el cine Teresa. Duración: 100 

minutos 

Sinopsis del Argumento: EL vago y mugroso Gabino sale muy 

a su pesar de la Penitenciaria por buena conducta. Su amigo 

el joven ruletero Femin le consigue trabajo de cuidador de 

coches frente al cabaret donde actua La cantante Rizaralda. 

EL mujeriego Fermin corteja a la joven Lupe con gran disgusto 

de Prudencia, La enérgica madre de ella. Prudencia tiene un 

puesto en el mercado donde arma un escándalo. Lupe se entrega 

a Fermin, pero él no quiere casarse con el La y se dedica a 

enamorar a R1zaralda. Prudencia adivina La verdad que Lupe 

esta embarazada, y Le cuenta a su hija que ella también tuvo 

un desliz del Que la joven es producto. Gabino cuenta a Lupe 

que estuvo en la cárcel por tomar el lugar de Fermin cualdo 

éste atropelló a un transeúnte con su coche. Amenazado con 

-184-



irse de bracero, Ferm1n hace que Lupe robe los quince mil 

pesos que Prudencia le prometió. Gabino sorprende a Lupe, 

impide que robe el dinero y Le aconseja escribir una carta 

que él mismo Lleva a Fermin. Prudencia va con Fermin que 

esté emborrachándose con sus amigotes. Lupe pare un hijo 

varón Cargando a su nietecito, Gabino va en busca de Fermin 

que ha vendido su coche por culpa de Rizaralda, y Logra 

conmoverLo haciéndole creer que lleva al nino al hospicio. Al 

casarse Fermin y Lupe, Prudencia dice a Gabino que nunca 

creyó que el fuera él padre de su hija y que aprecia mucho el 

gesto que tuvo al fingirlo. 

L R D R O N Z U E L R 

Producción (1949): Estudios Churubusco-Ramex; jefe de 

producción José Alcalde Gámiz. 

Dirección: AGUSTIN P. DELGADO; asistente: Winfield 

Sénchez. 

Argumento: Yolanda Vargas Dulché; adaptación: Agustin P. 

Delgado. 

Fotografia: José Ortiz Ramos. 

Intérpretes: Blanca Estela Pavón <Perlita>, Eduardo 

Noriega <Miguel Angel>, Olga Jiménez CGilda>, Prudencia 

Grifell <dona Luz>, Jorge Ancira <Gabriel>, Raquel Diaz de 

~eón <Felisa>, Felipe Montoya <Peliche), Pepe del Ria 

CRuperto), Dolores Tinaco, Jorge Vidal. 

Filmada a partir del 16 de julio de 1949 con un costo de 

$400,000.00. Estrenada el 28 de diciembre de 1949 en el cine 
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Nacionnl. Duración: 90 minutos. 

Sinopsis del Argumento: En la Ladronzuelas, Lo único 

activo es la ternura. Estamos a La sombra de Las muchachas en 

flor y del angelismo hirsuto y con arapos. somos Los 

papeleritos de barrida a quienes Blanca Estela PavOn protege 

Y. cobija ~Ladronzuelas''. 

A N G L I T O 5 D E L T R E P E C I O 

Producción (1958): Producciones Zacarias, Miguel 

Zacarias; jefe de prodicción: Fidel Pizarra. 

Dirección: AGUSTIN P. DELGADO; asistente: Moisés Delgado. 

Argumento: Roberto Gómez BolaMos; adaptación: Agustin P. 

Delgado. 

Fotografia: Rgistin Jiménez. 

Música: Manuel Esperón. 

Intérpretes: Marco Antonio Campos y Gaspar Henainei 

"Viruta y Capulina", Ceséreo Quezadas <hijo de Rigoletto>, 

Maricruz Olivier <Tina>, Annabelle Gutiérrez <Lina>, osear 

Pulido (Rigoletto>, José G~Lvez, Armando Sáenz, Arturo 

"Bigotón'' Castro. 

Filmada a partir del 25 de ago5to de 1958 en Los estudios 

Churubusco. Estrenada el 3 de septiembre de 1959 en el Real 

Cinema. Duración: 85 minutos. 

Sinopsis del Argumento: Los merolicos ''Viruta y Capulina" 

hacen su trabajn a bordo de una r.arcacha que Le sirve a La 

vez ~e casa y veh1culn. En un pueblo ~e b1Jrla de ellos un 

ninn, Pl hijn de R1golettoi payaso y dueno de un cir~o 

lnslal,Hlo 1..'n PI l11g.1r Ri~C"1lr:ol tu l1-1rP flllE? su.s hijas l.as 
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jóvenes trapecistas Tina y LinR lldrncn a Los mc1·0Licu~ pdrd 

que l~ curen ta gnta q1~c padece. Capulina tri1Jnfa .~omn·p~yaso 

en compaMia de Viruta. Por culpa de un Cohete que le lanza el 

hijo de Rigoletto, Capulina provoca su propia caida y La de 

Lina desde un alambre. Viruta y Capulina se proponen 

descubrir al culpable de Lo ocurrido y son victimas de Las 

bromas que Les hacen el niMo, Ricardo y el otro artista. Los 

merolicos deciden huir del pueblo, pero· Tina y Lina Los 

convencen de que se queden y acaban haciendo 

involuntariamente ante el público un acto de trapecio. Al 

final, caen desmayados. Gracias a un conjunto 

<paranguaricutirimicuaro> con el que logran que brote un agua 

milagrosa, Capulina puede curar de su gota a Rigoletto, al 

nino de su mania de hacer bromas y a mucha otra gente de 

diversas dolencias. 

D E L S U E L O N O P A S O 

Producción <1958): Alameda Films y César Santos Galindo. 

Dirección: CHRNO URUETR. 

Argumento y adaptación: Ramón Obón. 

Fotografia: Victor Herrera. 

Música: Gustavo César cerrión. 

Intérpretes: Adalberto Martinez ''Resortes" (Paco>, Maria 

ouval (Adelita), Manolita SavaL, Hortensia SantoveMa, Arturo 

''Bogotón'' Castro. Carlos Ancir~, Antonio Raxel. 

F i Lmada partir del 24 de noviembre de 1958 en los 

estudios Churubusco. Estrenada el 20 de agosto de 1959 en el 
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cine OLimpia. Duración: so minutos. 

Sinopsis del Argumento: Paco, un pobre 

hacerle un valioso regalo de cumpleanos a la 

.diablo, debe 

m"adre de su 

novia Adelita para poder casarse con ésta. Adelita se indigna 

al saber que lo que ha comprado Paco es un perico en su jaula 

y Le dice que piense en otra cosa. Paco no logra vender el 

perico y debe emplearse como Limpiador de vidrios en un 

rascacielos. En ese mismo edificio, los vendidos le roban su 

perrito terrier a una excéntrica millonaria, Miss Gonzélez de 

que el terrier Lleva un collar con joyas que valen un millón 

de dólares. Sin saber esto, Paco regala el collar a su futura 

suegra. se·· organiza un gran b~ile para celebrar la 

formalización del noviazgo de Paco y Adelita. Rhi, Paco se 

entera por los periódicos de Los que vale el collar, pero no 

se atreve a pedirle a La madre de Adelita que se Lo devuelva. 

Los bandidos, amenazan de muerte a Paco si no Les devuelve el 

collar. Paco trata de robar el collar en La casa de sus 

suegros. el perrito, a su vez, encuentra el collar y se lo 

Lleva. Paco huye¡ al dia siguiente, le cuenta a Adelita toda 

la verdad. La madre de La joven 1 al descubrir que ya no 

tiene el collar, denuncia a Paco como Ladrón. Al fin, Paco y 

Adelita encuentran el collar y resuelven devolverlo con todo 

y perro a Miss Gonz~lez, pero ésta ha sido secuestrada por 

Los bandidos. Después de muchas incidencias, en cuyo curso 

Paco debe hacer equilibrios en las alturas del rascacielos, 

todo se arregla. Los bandidos son capturados y Miss Gonz~lez 

adopta a Paco y a Adelita. 
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E L BOLERO DE RAQUE.L 

ProducciOn C1956): Posa Fil~s In~ern~ciori~l, Jaques 

Gelman; jefe de producción: 

Columbia Pictures. 

Dirección: MIGUEL M. DELGADO; asistente Mario Llores; 

anotador: !caro Cisneros. 

Argumento: Daniel Jiménez; adaptación: Jaime Salvador. 

Música: Raúl Lav~sta y Maurice Ravel. 

Intérpretes: Mario Moreno "Cantinflas'', Manolite Saavedra 

CRaquel>, Flor Silvestre, nino Paquito Fernández, Daniel 

''Chinn'' Herrera, Mario Sevilla, Alberto Catalá, Roberto 

Meyer, Elaine Bruce. 

Filmada a partir de agosto de 1956 en Los estudios 

Churubusco can Locaciones en Acapulco. Estrenada el de 

octubre de 1957 en Los cines Roble y Chapultepec. Duración: 

100 minutos. 

Sinopsis del Argumento: En su primera comedia en colores, 

''Cantinflas'' hacia el papel de un Limpiabotas <como resulta 

fácil prever por el titulo de la cinta: Raquel, claro, era el 

nombre de su dama joven en turno>, tenia un pequeno hijo 

<Paquito Fernández>, visitaba Acapulco, cantaba Las maManitas 

en un velorio por creer que Las velas eran las de un pastel. 

L A 

Producción 

2acarias. 

M A R Q U 

( 1950): 

S A D E L BARRIO 

Producciones Zacarias, Miguel 

Dirección: MIGUEL ZACAR!AS; asistente: Valerio Olivo. 
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Argumento: Edmundo Béez, adaptación: Miguel Zacar1as. 

Fotografia: Jorge Stahl, Jr. 

Intérpretes: Libertad Lamarque <Cristina Pallares, ''La 

Marquesa>, pedro Vargas <id.>., Bér~ara Gil <Marta Cristina>, 

Consuelo Guerrero de Luna <senara Pinkerton>, Armando Séenz 

<Edgardo>, Rgust!n Isunza <EL Conde>, Gustavo del Rivero 

CMontes, "El soberano">, Eduardo Vivas, Hilda otero. 

Filmada a partir del 19 de junio de 1950 en los estudios 

Tepeyac. Estrenada el 22 de marzo de 1951 en el cine Palacio 

Chino. 

Sinopsis del Argumento: ''La Marquesa'' hace que el 

empresario de La humilde carpa donde canta Le pague a ella y 

a sus campaneros Lo que Les debe amenazando con no salir a 

escena y provocando as1 un tumulto en el público que la 

adora. Ella emplea el dinero que recibe en completar Los 

cinco mil pesos que le permiten comprar una fina mantilla. El 

empresario ''Vate'' Valdés y Pedro Vargas en persona tratan de 

contratar a "La Marquesa" para que cante en mejores 

escenarios, pero ella no Les hace caso y se emborracha en un 

puesto de hojas. Llega al barrio en Lujoso Cadillac un 

torero, ''El Soberano'', a pedir a "La M~rquesa" que le cante 

para que le dé suerte, pues La vez que ella no Lo hizo él 

resultó cogido. ''La Marquesa'' muerde La mano del ama de 

Llaves de una casa rica ya que no Le querian entregar una 

carta destinada a La Condesa de rresnales, por esta razón va 

a La cércel, donde es muy conocida y admirada. ''EL Soberano'' 

triunfa en su corrida, pero a La 5iguiente 1 La de Navidad, 

arma fenomenal bronca por no haber visto a La Marquesa. RL 
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salir de la cárcel La Marquesa, ya puede lerr complete la 

carta por la que peleó y que resulta ser de su hija Maria 

Cristina. "EL Soberana'' facilita a "La Marquesa" que aparezca 

como una dama muy decente en una rica recidencia con tal de 

que Le cante tangos antes do sus corridas. Ademéa, como ''La 

Marquesa" ha escrito a su hija que esté casada con el conde 

de Fresnales, pasará por tal un picador del torero, el 

andaluz "conde'' de alhucenas. Gracias a Pedro Vargas, todo se 

arregla y explica. Edgardo acepta a Maria Cristina a pesar de 

que es hija de una seMora pobre y ambas regresan Buenos 

Aires. "La Marquesa" acepta al fin la oferta de Vargas y de 

''Vate'' Valdés. 

A R R A B A L E R A 

Producción (1950>: Luis Manrique; gerente de producción: 

Said Slim; jefe de producción : José Luis Busto. 

Dirección: JOAQUIN PARDAVE¡ asistente: Américo Fernández. 

Argumento: Luis Manrique; adaptación: Joaqu1n Pardavé. 

Fotografia: Enrique WaLLace; 

Música: Sergio Guerrero. 

Intérpretes: Marga LOpez (Rosita>, Fernando Fernéndez 

(Roberto Prado>, Freddy Fernández ''Pichi'', Manolo F~bregas 

<Felipe>, Manolita Saval <Ana Maria>, Armando Velasco <don 

Juanito>, Joaqu1n Cordero <Luis>, Quintin Bulnes (Belindo, el 

mudo>. 

Filmada a partir del 27 de julio· de 1950 en Los estudios 

Azteca. Estrenada el 4 de abril de 1951 en el cine Nacional. 
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Duración: 93 minutas. 

de Argumento: R Rosita, pobre puestera de 

un actuario quiere decomisarle La mercancía 

la 

que 

Sinopsis 

LaguniLla, 

ella no ha podido pagar. Indignados, los dem~s puesteros 

arrojan toda clase de objetos a Las autoridades. El catr1n 

Felipe saca de apuros a Rosita pagando su deuda, pero ella no 

quiere tener nada que ver con él y rechaza sus galanteos. 

Rosita vive en una vecindad con su hermano mudo Belindo. Son 

sus amigos y vecinos los niMos Pichi y Panchito y el 

compositor Roberto, que estudia en el Conservatorio y cuida 

de su madre enferma doMa Lupe. Para poseer a la joven, Felipe 

le ofrece matrimonio, pero aclara después a una hermana de 

él, Ana Maria que la boda seré falsa. La boda falsa se 

celebra y Rosita hace que sus amigos humildes asistan a ella 

pesar d~ La oposición de Ana Maria; por un rato, ricos y 

pobres cof1viven felices. Felipe mata a Juanito de un tiro 

cuando éste Lo sorprende robando junto con Ana Maria la caja 

fuerte de su almacén. Rosita es detenida al hacerla aparece 

Felipe sospechosa del crJmen. Roberto, Pichi y sus amigos se 

hacen pasar por ciegos y cantan por la calle para sacar 

d111e~o que p~rmitir~ p~uar la fjnanz~ dP Rosita. F~ta 5~1-~ 

lit1re. Roberto persigue a Felipe por· una azolea h~~la que el 

malvado sn mata arroj~ndose de lo alto.osita es proclamada 

reina d~l nrrabal y se casa con Rob~rto. 

U N A M U J E R E N L A C A l L E 

Producción: (1954): Cinematográfica Latina, Alfredo 

Ripstein, Jr.; gerente de producción: Carlos Ventimilla; jefe 
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de producción: Antonio Sénchez Barraza. 

Direccion: ALFREDO B. CREVENNA; 

Argumento: Edmundo Béez y Paco Mar1n. 

Fotograf1a: Rosalio Solano. 

rn'térprctes: MarQ'á López "'<Lucé/'o o Alicia>, ' ··~ Prudencia 

Grifill <Maria de Jesús Nena>, Ernerto Alonso (José Luis>, 

José Maria Linares Rivas <Carlos>, Raúl Ram1rez <Fernando>. 

Filmada a partir del 5 de julio de 1954 en Los estudios 

Churubusco. Estrenada el 2 de febrero de 1955 en el cine 

Palacio Chino. Duración 90 minutos. 

Sinopsis del argumento: La prostituta Lucero, escapando 

de la polocia, se refugia en la casa frente la cual 

callejea, donde la protege la ingenua anciana Nena. Por 

instrucciones del explotador Fernando, Lucero cultiva La 

amistad de Nena para sacarle dinero y le sirve de modelo para 

su cuadro que pinta la anciana. La noche en que Lucero y 

Fernando piensan desvalijar la casa de Nena, esté enferma 

gravemente. como Isabel no esté, Lucero, conmovida, pide a 

Fernando cien pesos para comprarle medicinas a Nena. Fernando 

golpea a Lucero y se va. Lucero siguiendo instrucciones del 

borrachin y amargado médico José Luis, sobrino de las 

ancianas, logra salvar a Nena con una inyección. Lucero 

decide regenerarse y entra a trabajar en un almacén. José 

Luis a quien hizo desgraciado una mujer que resulto 

prastituta,recupera la fe en la vida al enamorarse de Lucera. 

Esta usa ahora su verdadero nombre, Alicia. Ella no se atreve 

a decirle La verdad de su vida a José Luis. Fernando irrumpe 
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en casa de Las ancianas y exige a Lucera que se vaya con él, 

pero Llega La policia y arresta al mal hombre cuando Nena 

trata de encanonarlo con una pistola. Carlos descubre el 

cuadro que Nena pinto a Lucero en actitud de callejera y se 

.lo e9sena a to·das1, inc Luso a José Luis. Lucer:o se va, , pero 

José Luis, alentado por Nena, la alcanza. 

R U L E T E R O A T O D A MARCHA 

Producción (1962): Filmadora ChapuLtepoec, Pedro Galindo; 

jefe de producción : Ricardo Beltri. 

Dirección: RAFAEL BALEDON; asistente: Valerio Olivo. 

Argumento: Pedro de UrdimaLas 

adaptación: Pedro de Urdimalas: 

Fotograf1a: Rgustin Jiménez. 

Música; Gustavo César CarriOn. 

Intérpretes: Eulalia 

Pedro Galindo, Jr.; 

González 

CCrisóstomo/Lauriano>, Sara Garcia (dona Sarita>, 

Piporro 

Norma 

Angélica e carmen>, Maria Duval (Bárbara>, Lucia Prado <la 

asesinn>, David Reynoso <el asesinado), José Jasso, Emma 

Roldán, Rafael Vázquez <Beta>, Rgustin Isunza <pasajero 

anciano>, Amparo Arozamena <recepcionista>, Mayté Carel, 

Conchita Gentil Arcos, José Pardavé, Sara Gabriela, Lupe 

Carriles, Trio los Sombras. 

Filmada del 5 al 23 de febrero de 1962 en Los estudios 

Churubusco. Estrenada el 14 de mayo de 1964 en el cine 

Mariscala. Duración: 95 minutos. 

Sinopsis del Argumento: En el pueblo norteno Cneoleonés) 
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de Perros Bravos, crisóstomo es objeto de gran despedida, con 

todo y discurso de su padre Lauriano, pues ha decidido irse a 

la capital a trabajar de ruletero y ganar as1 lo suficiente 

para poder casarse con su novia Bárbara. En la capital, 

de~pués 

pleito 

de ser estafado por unos pasajeros que 

con él, Crisóslomo sube a su taxi a la 

provocan un 

anciana dona 

sarita. Como el ruletero no conoce la dirección que dona 

Sarita le indica, ella lo guia, pero acaba quedandose dormida 

y ambos se pierden. Después de muchas vueltas Logran llegar a 

la vecindad donde vive La anciana. Al ayudar CrisOstomo a 

cargar Las cosas de dona Sarita, otras ancianas murmuran. 

Crisóstomo alquila un cuarto vac1o de la misma vecindad. Rl 

dia siguiente, unas ancianas Le meten en el taxi a una 

parturienta, Carmen, a La que Crisóstomo es tomado por marido 

de Carmen: le quieren cobrar lo que cuesta el parto y le 

ensenan a su ''hijou. Para pagar la deuda del sanatorio, 

Crisóstomo debe trabajar més. CrisOstomo ve cómo el padre se 

pelea a golpes con una mujer. Al final de la pelea, La mujer 

cree a su marido muerto por ella Cno es verdad> y entrega a 

Crisóstomo un dinero para que se encargue de su entierro. 

Crisóstomo usa el dinero para pagar la cuenta en el sanatorio 

y llevar a casa de él a Carmen y su hijo, que no tienen a 

donde ir. Su taxi es seguido por un coche desde el que la 

asesina le hace senas. Crisóstomo debe compartir con un 

pasajero anciano de su taxi el dinero que alguien ha dejado 

olvidado en un portafolio. Crisóstomo llega a su casa, tira 

al suelo el retrato de Bárbara y se Lamenta de La que le 
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ocurre. Carmen se da por ello cuenta de que es un problema 

para el ruletero y decide irse con su hijo. Crisóstomo le da 

el portafolio y le pide lo entregue a su duena para asi ganar 

una recompensa. Rs1 Bárbara sr entera por las vecinas de que 

, supuestamente, Crisóstomo tiene esposa e hijo. En vista de 

eso, Bérbara va a casarse por despecho con Beta en un 

juzgado, pero Chisóstomo llega con Carmen al lugar y todo se 

aclara: resulta que Beta es el padre del hijo de Carmen. 

Cris6~tomo y Bérbera se reconcilian. 

M A C A R I O 

Producción (1959): CLASA Flims Mundiales, Armando Orive 

Al va. 

Dirección: ROBERTO GAVALD~N 

ViLLareaL. 

Argumento: B. Traven. 

Fotografia: Gabriel Figueroa. 

Música: Raúl Lavista. 

asistente: Ignacio 

Intérpretes: Ignacio LOpez Tarso <Macario), Pina Pellicer 

<esposa de Macario>, Enrique Lucero (La muerte>, Mario 

Alberto Rodríguez <don Ramiro>, Enrique Garcia ~Lvarez 

<inquisidor>, Eduardo Fajardo <virrey>, José G~lvez Cel 

diablo>, Consuelo Frank (virreina>, José Luis Jiménez <Dios>, 

Wally Barrón (panadero>, Sonia Infante <esposa de don 

Ramiro>. 

Filmada del 7 de septiembre al 9 de octubre de 1959 en 

los estudios Churubusco con locaciones en Taxco, Zempoala y 

Cacahuamilpa. Estrenada el 9 de junio de 1960 en el cine 

-196-



Alameda. Duración: 90 minutos. 

Sinopsis del Argumento: Dia de muertos en México, siglo 

XVIII. EL lenador Macario vive pobremente con su esposa y sus 

cinco hijos. Obsesionado por su pobreza y por La idea de la 

muerte, Macario suena con calaveras comiendo guajolotes. 

Decide aguantarse el hambre hasta no comer, él solo, un 

guajolote. Su esposa roba un guajolote y se Lo da. Macario va 

a comerse el animal en el bosque , donde niega pedazos del 

mismo Diablo y a Dios cuando éstos se lo piden. Aparece la 

muerte y con ella si comparte Macario su guajolote. A cambio 

de ello, la Muerte Le da un agua que le serviré para curar a 

todos Los enfermos, la curación seré efectiva cuando la 

muerte aparezca a Las pies del paciente. Macario cura con el 

agua a su propio hijo. Su fama de curandero crece al devolver 

la salud a La esposa del rico don Ramiro. Gracias a sus 

muchas curas, Macario se hace rico, pero la inquisición lo 

detiene y allana su casa. Macario sale airoso de una prueba a 

la que lo someten los inquisidores, pero éstos Lo declaran 

brujo y lo condenan a la hoguera. Sólo podré salvarse si 

cura al hijo enfermo del virrey, pero la muerte se niega a 

ayudarlo. Macario huye al bosque, vuelve a encontrarse con 

Dios y el Diablo y va a para a la gruta de la Muerte, donde 

ésta le ensena LB vela de su vida a punto de apagarse. 

Macario trata de robar su vela y escapar con ella, pero su 

esposa Lo encuentra muerto junto al guajolote sin comer. 
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A R I S A D E L A C I ,U D A D 

<1962>: Cinematográfica Jalisc~, Edgardo 

Gazcón, jefe de produ~ción: .Armando Espinosa. 

Dirección: GILBERTO GAZC~N 

Gilberto Gazc6n. 

Argumento: Pancho Córdava y 

<don 

Fotografia: Ignacio Torres. 

Música: Gustavo César Cerrión. 

Intérpretes: Joaquin Cordero <Beta>, José Elias Moreno 

Tencho>, Alma Delia Fuentes CLeticia>, 

Martinez "Resortes", Julio Al.emén <Polo>, 

Adalberto 

Dagoberto 

Moctezuma Rodriguez, David Silva <Rosco>, Carlos López 

CSénchez>, niMo Valentin Trujillo. 

Filmada del de mayo al 6 de junio de 1962 en Los 

estudios Churubusco y en locaciones del D.F. Estrenada el 25 

de ~bri de 1963 en el cine Alameda. Duración: 100 minutos. 

Slnupsi:. d1:-l n1-~p.m1ento: Fl Traa~fllP{)n.c; "Rnnson", los 

payasos Eeto y Ruperto <que loca vario~ instrumentos), Berta 

<madre de Ruperto>, el ''homhre ft1erte" Rosco y su hija 

Ro51ta, EL "papelero", c~ntante y ratero ocasional Polo y su 

hermano ''Pipiorin'' forman un grupo de cirqueros ambulantes 

que hacen sus actos en plena calle, atenidos a Lo que quieran 

darles los transeúntes. Con ayuda de los granaderos, un 

licenciado trata de expulsar a lOs cirqueros de la misera 

colonia de ''paracaidistas'' donde viven. Don Tencho convence 

al licenciado de que los deje en el lugar, Leticia se une al 

grupo como bailarina y comparte la casa de Beta, aunque el 

viejo cuida de que Los novios duerman en habitaciones 

separadas. Muere don Roque padre de Polo y Pipirin; éstos 
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1Jehen cantar en los camiones para completar el dinero 

necesario nara enterrar a su pa~re. Leticia ha quedado 

embarazada; creyéndose engaMado Beta La ofende. La joven 

decide irse, pero Tencho La retiene revelándole que Beta es 

su nieto. Se quema la casa de doMa Zoila y el incendio se 

propaga por toda la colonia. El gobierno regala los 

damnificados casas modestas pero decentes. Se hace coincidir 

la inauguraciOn de Las nuevas viviendas con Los matrimonios 

de Beta y Leticia y otras parejas de colonos. 

Esta pelicula nos muestra el Payaso que rie mientras su 

corazón llora y adem~s los cirqueros ambulantes de La cinta 

se notaban desde el principio condenados al progreso. 

E L D O L O R 

ProducciOn 

Zacarias. 

(1959): 

D P A G A R 

Producciones 

Dirección: AGUSTnN P. DELGADO. 

Argumento: Roberto GOmez BolaMos. 

Fotograf1a: Rgustin Jiménez. 

Música: Gustavo César Cerrión. 

L A R E N T A 

Zacarias, Miguel 

Intérpretes: Marco RntonJo Campos y Gaspar Henaine: 

~viruta y Capulina", Césarco Quezadas "Pulgarcito" CJuanito>, 

Lilia Guizar <Alicia), Norma Lazare.no <Cristina). 

F i tmada partir del 28 de octubre de 1959 en los 

estudiac; ChtJrubusco. Estrenada el 6 dP. octubre de 1960 en 

lo~ cines Olimpia, Palanca y Lido. 
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Sinopsis del Argumento: Las ropavejeros ''Viruta y 

Capulina" figuran entre quienes son urgidos a desalojar una 

vecindad por culpa de los malos manejos del secretario del 

casero don Próspero. Los vecinos est~n furiosos con Capulina 

porque éste se ha gastado el dinero que Virura le dio para 

pagar diez meses de renta¡ sin que nadie lo sepa, caPulina va 

a pagar con el dinero la operación del nina Juanito, a quien 

un accidente Lo dejo con la pierna inmovilizada. Viruta 

encuentra el dinero ocultado por Capulina y éste, al verse 

descubierto, paga La renta, pero Juanito se salva porque el 

doctor simpatiza con él y Le hace gratis La operación Rl 

saber la verdad de Lo ocurrida, todos Los vecinos piden 

excusas a Capulina, entre ellos Cristina, hermana 

Juanito. Con el dinero de La renta, ''Viruta y 

mayor de 

Capulina'' 

ofrecen al nino una fiesta de cumpleanos en la vecindad. Don 

Próspero, que ha fingido el gesto de generosidad de perdonar 

las deudas, por consejo de PatiMo, para aducir después falta 

de comprobantes y poder correr a Los vecinos, es recibido por 

~stos en La fiesta con muestra de efecto que ablandan su 

corazón. 

U N A . G O L F A 

Producción: <1957): Productora M~xico, Emilio Tuero; jefe 

de producción: Jorge carctena. 

Dirección: TULIO DEMICHELI 

Argumento: Tulio Demicheli; adaptación: Sixto Pondal 

Rios. 
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Música: Gonz~Lo Curiel .. 

Intérpretes: Silvia Pinal CDia~a>, Sergio Bustamante 

<LuJ~), ~orge Martinez de Hoyos 

Moctezuma CE~iliano>, Sara Guash 

<Tono>, 

CDodól. 

Carlos L6pez 

Filmada 

partir de octubre de 1957 en los estudios Churubusco. 

Estrenada el 25 de septiembre de 1958 en el cine Chapultepec. 

Sinopsis del Argumento: Tona, pianista del cabaretucho 

EL Murciélago, usa la trompeta de otro músico, su intimo 

amigo Luis, para hacer contrabando de droga. Luis, bueno e 

ingenuo, no tiene ni idea de Lo que ocurre R la pobre 

prostituta Diana la sacan a golpes del cabaret, dode ha 

armado gran escéndato. Poco después Luis la encuentra en la 

calle¡ ella insiste en acompanarlo a su casa, donde le cuenta 

la triste historia de su vida. Luis la deja dormir en un 

cuarto contiguo al suyo. Rl dia siguiente, Luis convence al 

dueno del cabaret de que de empleo de cantante y bailarina a 

Diana. Tono da a fumar un cigarro de mariguana a Luis, que 

enloquece y trata de abusar de Diana. Ella sufre por ello una 

gran desilusión, pues tenia a Luis por noble y desinteresado, 

pero él se reivindica al dia siguiente recit~ndole a Bécquer. 

Diana debuta con éxito en el cabaret y acaba aceptando La 

proposición que Emiliano Le tlace de ir a vivir con él. Los 

dos hombres luchan y Emiliano resulta muerto de un golpe. 

Luis y Diana Lanzan su cad~ver a un barranco. La policia 

atribuye todo a un accidente. Luis cuenta Lo que ocurrio a 

ToMo; éste desiste de matar a su amigo y se dispone a huir 

con Al con Diana en ~utobús cuando aparecen Los secuaces de 

Ge1·~rdo, hermano de Emili~no. Los hampor1e~ acribillan a Tono 
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mientras Diana y Luis huyen. Antes de morir, Tono cuer1ta tt>do 

la policia.~sta percigue a los contrabandistas, quienes, 

antes de ser detenidos, disparan sobre Diana, cuando ella 

trata de recuperar el abrigo ~e pieles, que se ha atorado en 

el alambre. Diana muere en brazos de Luis feliz de que éste 

le declare su amor. 
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GLOSARIO 



Gl.OSARIO 

RDIVINADOR. Persona- QU~· .. s-e dediCaba a prede.cir el futuro y 

cuyo oficio era considerado tici to pues formaba parte de la 

educación superior de algunos sacerdotes. Trabajaba de 

manera indep~ndiente. 

AFILRDOR. Persona que montado en su bicicleta o a pie, 

ofrece el servicio de sacar filo a algún objeto que lo 

necesite. Su instrumento de trabajo es el esmeril, 

comunmente llamado "piedra afiladora". 

AGUADOR. Personaje que se dedicaba a llevar en su chochocol 

agua de las fuentes de las casas. 

ALFARERO. Fabricante de objetos de barro, como enseres 

domésticos y grandes decoraciones de barro cocido para 

adornar los techos de los templos. 

ALGODONERO. EL que hace y vende algodones (dulce hecho con 

azúcar y colorantes>. 

ARTESANO. Persona que dominaba alguna materia prima como 

metal, piedra, paja, hilo, etc. y con ella podian crear 

objetos que despúes vendían. 

B 

BARBERO. El que tiene por oficio afeitar o hacer la barba, 

recortar bigotes, además de cortar el cabello a navaja. 

BATIHOJA. Cotidiano personaje que se encargaba del trabajo 

del oro y La plata. 



BILLETERO. 

manuscritas 

loteria. 

Personaje que 

que acreeditan 

Vende cédulas 

participación en 

impresas 

una rifa 

o 

o 

BOLERO. El que se dedica a dar grasa al sucio calzado del 

cliente. Se caracteriza por un cajón qu~ contiene trapos, 

jabón disuelta, brochas y grasas de diferentes colores. 

BORDADOR~ EL que tiene La habilidad de adornar una tela o 

piel con bordadura <Labor de aguja en relieve>. 

e 

CAMBISTA. Persona que se dedica a cambiar una cosa por otra, 

recorriendo Las calles. 

CRMOTERO. EL que prepara y vende camotes con miel de 

piloncillo. Actualmente también ofrece platanos fritos con 

leche condensada. 

CANASTERO. EL que se dedica a fabricar y vender canastas de 

mimbre. 

CANTANTE. Persona que con su voz forma sonidos melodiosos y 

variados. Es común encontrarlo en parques y calles. 

CARBONERO. EL que hace o vende carbón. Solicitado con 

frecuencia por Las amas de casa antes de que se volviera 

popular el gas en Las cocinas. 

CARGADOR. Tameme. Quien transportaba sobre sus espaldas 

utensilios de guerra, materiales de construcción, asi como 

diversas mercancías. Posteriormente se dedicó lJnicamentc a 

cargar bultos dentro de Los mercados. 

C~RPINTERO. EL que por oficio trabaja y Labra La madera. 



CILINDRERO. Persona que toca el cilindro (cubo de dimensión 

y peso considerables que al girar la manivela produce 

masica). 

COCHERO. EL que tiene por oficio dirigir los caballos o 

mulas que tiran del coche. Se dedicaban a transportar gente. 

COMICO. Es un actor que insulta, iro~iza, ve la vida 

sarcásticamente, se rie de lo que le pasa a él o al prójimo. 

Su escenario es la calle. 

COMPRADOR DE FIERRO VIEJO. Persona que recorre las calles en 

busca de comprar fierro viejo. 

CRISTALERO. Persona que se dedica a cambiar sus objetos de 

cristal y porcelana por ropa usada y articules diversos. 

CURANDERA. Persona que sin estudios médicos, ejerce 

prActicas curativas empíricas y rituales. 

CURTIDOR DE PIELES. Especialista en someter, procesar y 

tratar Las pieles para transformarlas en cuero fin de 

preservarlas de La putrefacción y conservar su flexibilidad. 

CH 

CHIERR. Persona que se dedicaba a vender aguas frescas. 

CHOCOLATERO. Persona que tiene por oficio labrar o vender el 

chocolate en forma de barras acomodadas en su canasto. 

CHOCHOCOL. Recipiente cilindrico utilizado por el aguador 

para depositar su Liquido. 



D 

DULCERO. Persona que Lleva Una· canasta con dulces 

tradicionales mexicanos como: alegrias, chilacayote, 

ac!trón, jamoncillo, etc. 

E 

ESCOBERO. Fabricante y/o vended0r de escobas, plumeros y 

jaladores. 

ESCULTOR. EL que tiene por oficio el arte de modelar, tallar 

y esculpir el barro, piedra, madera, metal, etc. 

EVANGELISTA. Escribano. Denominación que se inspiro en el 

hecho de que evangelistas fueron quienes consignaron por 

escrito La vida y milagros de Jesucristo. Posteriormente as1 

se Les denominó a las personas que escrib1an cartas, 

felicitaciones o recados dictados por aquellos que no sabian 

escribir, por lo tanto, los evangelistas eran Los 

depositarios de la fé pública. 

F 

FACTORES. Oficio real que en la Cd. de México recaudaba Las 

rentas y rendia los tributos en especie a la Corona. 

FAYUQUERO. Persona que se dedica a comprar o vender fayuca 

Cmercancia traida de otros paises>. 

FOTOGRAFO. 

dedicado 

Personaje que recorre parques y jardines, 

fijar y reproducir por medio de reacciones 

quimicas en una superficie, Las imágenes recogidas en el 

fondo de una cámara obscura. 



FRUTERO. EL que se d~dica a vend~r frutas de · temporada 

enteras o en rebanada. 

G 

GENDARME. Per~ona dedicada a la seguridad públi.ca a· ·finales 

del s.xrx y principios del s.xx. 

GLOBERO.-El que se dedica a vender globos. 

GUARNICIONERO. Encargado de adornar con gu-arri_ic,~~-r:-i~s·~ la_S 

monturas de caballos qüe utilizaban los coch~r~s·. 

H 

HECHICERO. Persona a quien el pueblo cre1a_en relación con 

el diablo para hechizar. 

HERRERO. El que labra el hierro a martillo. 

HILADOR DE PA~os. Era quien se dedicaba a fabricar articules 

a base de ir tejiendo hilos que permiten hacer diferentes 

tamanos de panos. 

HOJALATERO. El que tiene por oficio hacer y vender piezas de 

lámina de hierro o acero, estanadas por las dos caras. 

L 

LAPIDARIO. Persona que utilizando piedras de diferentes 

colores y conchas de varias clases creaban objetos en los 

que se destacaban Los pequenos detalles. 

LAVA COCHES. Persona dedicada a Lavar automóviles en 

avenidas y calles de la Cd. de México. 

LAVANDERA. Mujer que se dedica a lavar ropa ajena. Las habia 

ambulantes y establecidas. 



LECHERO. Persona cuyo oficio es repartir La Leche de casa en 

casa. Primero La transportaba en burro, después en-b~cicle\a 

y actualmente en modernas camionetas. 

LIMPIA PARABRISAS. Quien se dedica a Limpiar Los parabrisas 

con un estropajo enjabonado y un pequeMo jalador de goma. 

H 

MRGO. Personaje condenado por La opinión pública, debido a 

que se Le atribuian encantamientos, poderes sobrenaturales 

para transformarse en animales, hechizar a la gente y porque 

se les veia trabajar de noche. 

MANTEQUERO. El que hace o vende mantecA. En La época de la 

Colonia era conocido porque recorría Las calles en busca de 

la manteca usada de Las cocinas. 

MERENGUERO. Persona que hace y vende merengues (dulces 

hechos de una mezcla de clara de huevo, azúcar y colorantes 

artificiales en diferentes presentaciones). 

MEROLICO. Personas con la habil.idad de envolver a la gente 

por medio del habla para venderle determinada baratija. Los 

hay desde aquellos que sólo hacen reir, Los que venden 

estampitas o medicinas milagrosas, hasta aquellos que ve~den 

nuevos y ·útiles~ artefactos. 

MUSICO. Su oficio ~ra entret~n~r a La gente qun transitab~ 

las calles con melodías de La época. 



NEVE Rn. PPl'!.inri.9 

d~ temporada 

contiene 

actividad. 

OFICIOS POLITICOS AZTECAS. 

N 

-Cihuac6huatl. Juez designado por el rey para las ciudades y 

poblaciones grandes. En Las cosas de gobierno, él tenia el 

derecho de poder remitir y devolver cosas que a él apelaban 

y que eran de carácter criminal. 

-Tlacatécoatl. Su oficio era reconocer causas criminales y 

civiles. 

-cuauhunuchtli 

tlacatécoat L. 

y Tlacatécoat. Eran los asesores del 

-Oidores. Eran Los encargados de investigar las cosas 

criffiinales y civiles aunque no ten1an la última decisión ya 

que ésta La tenia CihuacOhuatl. 

OFICIOS RELIGIOSOS AZTECAS. 

-Epcohua. sacerdote Rapado. El oficio de éste era disponer 

con respecto a Los cantos. 

-Mexicatl. Teohuatzin. Era considerado Padre del Calmecac. 

Era como el rey de los sacerdotes de todas partes. su oficio 

era educar a Las hijos que Le Llevaran. 



-Tepanteohuatzin. Era el sacerdote que presidia a los ot~os. 

El que vigilaba. Su ofici~ era iambién como el de 

Teohuatz~n. 

-Tlapixcatzin. Conservador. Tenia cuidado de Los cantares 

divinos. Daba pregón para que se reuniera la gente del 

pueblo y aprendiera bien los cantos. 

ORrEBRE. Persona que.utiliza metales como cobre, alpaca, 

Latón, oro, plata, bron~e para crear joyas, adornos, objetos 

y otros articulas. En La época de Los aztecas eran conocidos 

también como Teocuitlahuaques, quienes utilizaban una 

especie de vidrio natural Llamado iztli. 

p 

PAJARERO. Personaje que Llevaba en su espalda una pila de 

jaulas de altura considerable en donde transportaba sus 

aves. 

PANADERO. Su oficio es hacer y/o vender pan. 

PARTERA. Mujer de edad qu~ ayudaba en Los partos además de 

pronunciar discursos morales y religiosos a Los recien 

nacidos .. 

PELUQUERO. Conocido antiguamente como barbero. Persona que 

tiene por oficio cortar, pintar y peinar el cabello, as! 

como, arreglar barbas y bigotes. 

PESCADERO. Encargado de vender por Las calles pescado 

fresco. 

PLATERO. Persona que se dedica a trabajar la plata para 

fabricar objetos. 



LECHERO. P~rsona cuyo oficio es repartir La leche de casa en 

casa. Pri~ero la transportaba en burro, después en b~cicleta 

y actua_lmente en modernas camionetas. 

LIMPIA PARABRISAS. Quien se dedica a Limpiar Los parabrisas 

con un estropajo enjabonado y un pequeno jalador de goma. 

H 

MAGO. Personaje condenado por La opinión pública, debido a 

que se le atribuian encantamientos, poderes sobrenaturales 

para transformarse en animales, hechizar a la gente y porque 

se les veta trabajar de noche. 

MANTEQUERO. El que hace o vende mantecA. En la época de la 

Colonia era conocido porque recorr1a las calles en busca de 

la manteca usada de Las cocinas. 

MERENGUERO. Persona que hace y vende merengues <dulces 

hechos de una mezcla de clara de huevo, azúcar y colorantes 

artificiales en diferentes presentaciones>. 

MEROLICO. Personas con la habilidad de envolver a la gente 

por medio del habla para venderle determinada baratija. Los 

hay desde aquellos que sólo hacen reir, Los que venden 

estampitas o medicinas milagrosas, hasta aquellos que ve~den 

n1Jevos y hútiles· artefactos. 

MUSICO. Su ofici~ ~ra entretener a la gente qu~ transitaba 

Las calles con melod1as de la época. 



P-OCHTECA~ Comerciante. celase intermedia de ma~ehual y 

pipiltin). Organizaban y dirigian caravanas de cargadores. 

PREGON. ~romulgación o publicación que en voz alta se hace 

en los sitios públicos de una cosa que conviene que todos 

sepan. 

PREGONERO. El que anuncia o pregona. Su oficio era 

establecer la comunicación entre organismos de gobierno el 

pueblo. Era una especie de vocero 

publicidad y ventas que actuaba 

comerciantes y clientes. 

oficial, agente de 

como unión entre 

PROSTITUTA. Persona que se entrega a una relación sexual a 

cambio de dinero u otra recompensa. 

PULQUERO. Transportaba y vendía el pulque. Cuando el pulque 

era vendido en un expendio se le conocía con el nombre de 

~vaseo'' y cuando el pulquero lo iba ofreciendo de casa en 

casa se le denominaba ''cantareo''. 

R 

ROPAVEJERO. Persona que vende y compra ~opas, vestidos 

viejos y baratija5 usadas. 

s 

SASTRE. Persona que tiene por oficio hacer trajes o abrigos 

de hpmbre y eventualmente de mujer. 

SEDERO. El que se dedica a la venta de sedas finas en 

ocasiones manufacturadas por él mismo. 



SERENO. sU oficio era gritar por Las noches la hora y cada 

quince minutos Las condiciones del tiempo. Rdemás de dar 

aviso con su silbato cuando habia un grave acontecimiento 

como un robo, un asalto o un asesinato. 

SILLERO. El que recorria las calles vendiendo sillas 

fabricadas por él, Las cuales Llevaba atadas a La espalda. 

SOLDRDOR. EL que tiene por oficio soldar. Recorre Las calles 

en busca de utensilios de peltre que requierran ser 

. reparados. 

SOMBRERERO. Personaje cuyo oficio era vender sombreros que 

llevaba apilados sobre su cabeza, Los cuales ofrecia por 

las calles. 

T 

TALRBARTERO. EL que se dedicaba a trabajar Las pieles de 

diferentes animales para La elaboración de talabartes, 

cinturones y arreos. 

TAMEME. Cargador de la época azteca. 

TAPICERO. Su oficio es reparar muebles, sillas, sofás, 

instalar alfombras, tapices y cortir1eros. 

TAXISTA. Rntiguamente conocido como cochero. Se dedica al 

transporte público. 

TEJEDOR DE ESTAMBRE. Su oficio era elaborar suéteres, 

bolsas, bufandas, etc. 

TEJEDOR DE PALMA. Su oficio era hacer canastas y adornos de 

este material. 

TEJEDOR DE TELAS. Era quien fabricaba telas con un telar que 

montaba en las calles o en las esquinas. 



TONELERO. Persona que se dedica a fabricar. toneles, Los 

cuales son utilizados para depositar el- vino y el pulque. 

TOPADOR. Era el encargado de recibir o comprar el pulque en 

La garita. 

TRAJ !NE ROS. Chinamper'!s -~- Persorlas que se dedican a 

transportar personas a cosSS· a' través de Los canales desde 

La época azteca. hEista óues_-fi··_os ~diBs. -en traj ineras. 

V 

VEEDOR. Inspector ~Oblic~. 

VEl.ADOR. Servidor público que vigila el orden. Es el sucesor 

del serena. 

VENDEDORES DE AGUAS FRESCAS. Persones que se dedican a 

vender en la calle aguas de diferentes sabores. 

VENDEDORES DE BURBUJAS DE JABON. Se dedican vender 

jabonadura de colores y un aro de alambre recubierto de 

estambre para formar burbujas de jabón. 

VENDEDORES DE CALZADO. Realizaban su oficio ofreciendo sus 

productos que bien podian ser fabricados por él o adquiridos 

en algún lugar para después venderlos de puerta en puerta. 

VENDEDORES DE CHICHICUILOTES. Vendien chichicuilotes vivos 

<ave zancuda del valle de México>. 

VENDEDORES DE CHICLES. Venden chicles en las avenidas. 

VENDEDORES DE ELOTES Y ESQUITES. Cuecen y preparan el maiz; 

con limón, sal y chile o con crema, mantequilla o mayonesa y 

queso espolvoreado. 

VENDCDORES DE GELATINAS. Los que elaboran y venden gelatinas 

de ~gua y leche de diferentes sabores. 



VENDEDORES DE HILOS Y TELAS. Eran quienes s.e .,decticab~n 

vender estos materiales sobre todo en la época azteca en el 

mercada de Tlatelolco. 

VENDEDORES DE JICRRAS. Las hacian y vendian de loza, 

porcelana, madera y calabaza. 

VENDEDORES DE MANZANAS CUHIERTAS DE CARAMELO. Venden esta 

fruta cubierta de caramelo clavadas en un palito de madera. 

VENDEDORES DE MELCOCHA. Personas que se dedican a vender la 

melcocha <miel cocida, sobada y corriosa >. 

VENDEDORES DE MUEBLES DE MADERA. Se dedican vender 

diferentes tipos de muebles que Llevan cargando a la espalda 

o Los transportan en un diablito. 

VENDEDORES DE REFRESCOS PREPARADOS. Llevan en un carrito de 

supermercado refrescos, vasos desechables, popotes, Limones, 

hielos y sal. 

VENDEDORES DE SEBO. Recorrian Las calles ofreciendo sebo 

para velas. 

VENDEDORES DE TAPETES. Los exhiben colgados en las esquinas 

de avenidas transitables. 

VIGILANTE. Antecesor del sereno. Recorr1a Las cal les de la 

gran Tenochtitlén por las noches. 

VOCEADOR. EL que pregona las noticias m~s importantes en las 

calles y avenidas con el fin de vender sus periódicos. 

y 

YERBERA. Persona que se dedica a vender diferentes tipos de 

hierbas para cocinar, hacer tés o de tipo me11icinal. 



z 
ZAPATERO. Su oficio es remendar zapatos en Las. calles. 



CONCLUSIONES 

Cuando el trabajo que se realiza trae plena 

satisfacción de lo hecho, puede considerarse que cumpliO su 

fin inmediata; esto es Lo que tratamos de refle}ar en esta 

tesis. La investigación fue ardua pero obtuvimos datos 

interesantes que nos permitieron poder dejar un testimonio 

m~s amplio y al mismo tiempo especifico de Lo que han sido y 

son los oficios en La Ciudad de México. 

En su recorrido por Los anos, nuestra ciudad se ha 

transformado: Los canales que caracterizaron aquella ,ciudad 

lacustre hace m~s de seis siglos, quedaron atrás y ahora 

pequenas calles o grandes avenidas comunican esta gran urbe. 

RL igual que cambió La arquitectura de la Ciudad de México, 

ocurrió can sus lugares y sus habitantes aunque muchas 

costumbres, tradiciones y oficios siguen permaneciendo como 

testimonio vivo de lucha. 

Pudimos darnos cuenta de la verdadera importancia de 

estos personajes, que teniendo como escenario la calle, 

juegan un papel ~mmportante en el gran rompecabezas de la 

sociedad; peleando por ser tomados en cuenta, tratando de 

seguir presentes a pesar de todos los obstéculos que tengan 

que saltar. 

Nos acercamos a ellos y conocimos més de su sentir, de 

sus ilusiones y también de sus necesidades. Entendimos el 

porque de.su presencia durante tantos ano~ y de la relación 

que dia ~ dla van manteniPndo con aqtJ~llos ~ue cruzan en su 

camino. 



¿La nece~idad?, ¿La fuerza de la tradición?, ¿La 

búsqueda de un futuro mejor?, lla herencia de un oficio?. 

Todas estas preguntas tuvieron de alguna manera una 

respuesta. Su cercan~a fue ensenanza. 

Desde el TAMEME al ESTIBADOR, desde el VIGILANTE que 

después fue SERENO convirtiéndose en GENDARME y finalmente en 

VELADOR, o tal vez aquella_CHIERR que se vió sustituida por 

hombres y mujeres VENDEDORES DE AGUAS FRESCAS hasta Las 

trajineras convertidas en automóviles, han sufrido 

transformaciones en su intento por adaptarse al nuevo tiempo 

y espacio. 

A pesar de que no han sido pocos Los anos transcurridos 

desde Los inicios de nuestra ciudad, aún podemos escuchar 

relatos ,por ejemplo, del LECHERO que repart1a la espumosa 

leche transportándose en un burro del que ademés se hacia 

campanero inseparable; a este personaje que hoy podemos 

todavia ver en Las calles aunque con otros medios para 

realizar su oficio. Es precisamente éste, un ejemplo claro de 

que todav1a podemos vivir La ce~cania de estos callados y al 

mismo tiempo bulliciosos personajes, que están ahi, como Lo 

han estado siempre en espe~a solamente de ser tomados en 

cuenta, aferrándose a pesar de todo a La tradicional forma de 

realizar su oficio. 

Nos percatamos de que una de las manifestaciones més 

generalizadas de La Ciudad de México es precisamente el 

preyón como medio comunicacional, quedando hoy nlgunos ecos 

que hablan todavia elocuente1nente de un esplendor pasado. 



El pregón como comunicación, implica transmisión, 

intencional o no, de mensajes destinados a influir o informar 

un .individuo o a un grupo de receptores, o simplemente a 

establecer solamente un contacto afectivo, no intelectual. 

Como Los oficios, Los pregones se han adaptado a todos 

los cambios que ha ido sufriendo La Ciudad de México en su 

Largo caminar por una historia ~peada por ~Lla misma y por 

sus habitantes. 

Pudimos comprobar que Las personas que ejercen los 

diferentes oficios, al haber sido cuestionadas sobre los 

antecedentes históricos de aquél que practican, la mayoría no 

saben cuales son los inicios de su oficio; simplemente lo van 

aprendiendo de generación en generación o llevados por La 

necesidad de un modo se subsistir. 

Lo que también nos resulto dificil de aceptar y al 

mismo tiempo nos motivo para poder desarrollar esta 

investigaciOn, fue La falta de bibliografía especializada 

sobre el tema. Todo fue realizado revisando diversos Libros 

de historia de México y de La Ciudad en Los que pudimos 

encontrar algunos de Los oficios y con una amplia 

investigación de campo. 

Y asi damos por concluido el trabajo que nos hemos 

marcado, maravillándonos al final de como un pueblo 

aparentemente atrasado haya Llegado a tener tan diversos y 

variados oficios. 

No pensamos haber agotado completamente el tema, y 

esperamos que la investigación hecha con carino y con La 



preparación necesaria, pueda presentarnos en un futuro 

próximo un cu~dro aún más completo de lo que fueron, son y 

seguramente seguirán siendo: los oficios en la Ciudad de 

México. 

Todo ha cambiado; algunos oficios han desaparecida, 

otros aún permanecen, pero la importante es que han sida y 

seguirán siendo, parte !~portante de las tradiciones y 

costumbres de esta nuestra ciudad. 
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