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INTl{Ol>UCCIÓN 

El 1c¡ttro chicano es un enigma en MCxico. J-lasta donde fue posible adentrarnos en el tema. 

nunca encontramos un libro dedicado exclusivamente a la historia o el análisis de este arte 

ap<1sionan1c. ni en inglés ni en español. El texto que más se aproximaba era una l-listoria del 

Tcuuu l lispano en los Estados Unidos. de Nicolús Kancllos. que aún no se publica en 

nuestro p.ais y en el cual el teatro chicano es uno más entre el de cubanos. puertorriqueños. 

etc Las escasas referencias al teatro chicano que existen en textos editados en México son 

aniculos cortos, y en ocasiones párralOs cxtravi¡1dos en tratados sobre literatura 

estadounidense en general o sobre la historia del pueblo chicano. 

Nuestra pretensión, por demás ambiciosa. fue la de cubrir ese hueco. Pocos ámbitos 

permiten conocer mejor ¡1 un pueblo que su ane. Las expresiones estéticas son un reflejo de 

los valores. las vivencias. los sueños y las frnstrnciones de quienes lo crean. no sólo como 

indi....-iúuus sino como sociedades La idcologia. Ja historia. las carencias y los mitos de las 

naciones quedan desnudos en su pintura. danza. música y teatro. a difCrencia de sus 

c:-..prcsioncs cicntítico-socialcs o politicas. fi.."lrzosamcntc sesgadas, Ja mayoría de las veces 

intencionalmente 

Asi. uno de los principales propósitos fue sistematizar la intOrmación disponible sobre el 

desar:rollo de una de las anes escénicas chicanas~ esta es por tanto una tesis sobre arte que 

necesariamente hace uso de elementos ajenos a la estetica, como la sociología, la 

antropología y la historia. Hemos buscado exponer las características del teatro chicano en 

sus primeros 30 años de existencia. periodo por dcmils amplio. Creemos con ello contribuir 

a llenar un vacio informativo que permita formular una historia. explicación y análisis de 

las artes escCnicas chicanas 

A travCs de esta historia del teatro chicano buscamos demostrar que tal manifestación 

anistica fue un producto del movimiento de los años 60. y que como éste. quedó 
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dcsaniculudo cu los 70 pant lc.unm· alguna de dos corricnlcs: devenir en cinc o integrarse al 

caudal del 1cauo cstm.lounidcnsc al pcrdc1· sus c~tractcris1icas políticas. 

De nmncrn más especifica. hemos tratado de desmitificar· la ligur-a de Luis Valdcz. cuyo 

papel es fundamental en la trascendencia que tuvo este arte escénico entre 1965 y 1975. 

J_')cro de ninguna manera es el inventor de un teatro chicano. Sostt:ncmos que Valdcz tuvo la 

genialidad de hacer confluir teatros históricos en su propia manifestación tcat1·al. pero 1nús 

que el creador de un teatro nacional chicano. es un recopilado.- habilisimo de todo lo que 

sus antcccson.:s habian hecho. y supo convcr-tirlo en una vanguardia mediante las tCcnicas 

comcn1porúncas del teatro universal. lo cual fue funcional puru un dctcnninado momento 

histnricn 

l>or ello quisimos explorar los elementos del teatro mexicano. estadounidense y univc1·sal 

que se incorporan en el teatro chicano. tanto en lo teórico como en lo cstCtico. y explicar el 

papel de la politización en su desarrollo histórico. a fin de diagnosticar su situación a 

finales del siglo XX. 

Debemos reconocer a la estética marxista como la más fuerte influencia en nuestro análisis. 

entendida ésta como la corriente filosólica que pcrmeó el trabajo teórico de autores canto 

Bcrtolt Brccht. y que fue tumbién uno de los fundamentos de Valdcz y de los principales 

teatros de vanguardia. y no tanto como el dogma anistico aferrado a citas de El Capital. qut: 

mancjan .. ln los burócratas soviC:ticos y al que constriñeron a sus artistas. 

También de izquierda es la Tcoria CADAC de Héctor ;-'\zar. escuela de tcmro bajo Ja cual 

se formó la autora. y de la que por cierto. sostenemos Luis Valdez se sirvió sin llegar jarnlls 

a reconocerlo. 

El problt:ma de la búsqueda-construcción de una identidad chicana. sin ser objetivo 

principal de este texto. si fue uno de los temas que ocupó buena parte de nuestra atención 

pues el h!atro chicano incidió en ella. La inserción de Ja cultura mexicana en Ja sociedad 

estadounidense cs. hoy por hoy. uno de sus grandes tc1norcs. 
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i\.·1illones de seres humanos culturalmente arraigados a i\.téxico. se han trasladado o han 

nacido en Estados Unidos. y un cierto porcentaje de ellos 111orirún en ese país añorando 

éste. sin siquiera haberlo conocido. sino a través de la nostalgia hereditaria de sus padres y 

abueh.ls. 

Asi. las formas y contenidos de este nuevo mestizaje cultural y lingüístico. en el que 

intervienen la historia y la estética dt!I pueblo mexicano. el contc.xto cultural 

estadounidense y las experiencias del pueblo chicano. son uno de los objetos de 

conocin1icnto principales en esta investigación. 

E.se i\ 1éxico Errante ha sufrido vejaciones de diversa índole por pane de estadounidenses y 

mexicanos. Siendo el arte una actividad eminentemente emotiva. el sufri1niento y los logros 

de aquellos a quienes desde i\.1Cxico vcn1os co1110 me.,·ica110.\" rc:ne>:udos. ha producido 

i:xprcsioncs estéticas a las que no nos hemos sabido o querido aproxi1nar. 

Las ancs plilsticas chicanas y la música han sido nuis difundidas que las demás 

manifCstacioncs estéticas de ese pueblo. por la fücilidad de trasladar una grabación, un 

cuadro o una escultura. No asi las artes escénicas cuyo costo puede ser altisin10. pues 

implica gastos de hospedaje, alimentación. espacios escCnicos, traslado de vestua.-ios y de 

escenogratia o su fabricación en el lugar donde se llevara a cabo la .-epresentación. Este 

texto trata de aproxin1a.-se a una de ellas sin dejar de reconocer que sigue existiendo un 

dcsconocin1iento enonne de las de1nás. 

Por supuesto, esta tesis no puede pretender sino abrir la posibilidad a otros análisis 

similares tanto en teatro como en las demás anes. Que otros estudiosos del teatro chicano se 

sirv¡m de este trabajo como punto de panida para profundizarlo. añadirlo o refutarlo~ seña 

lu m¡1yor de mis ambiciones ac;..;'l.démicas por el momento. 

En cuanto al uso de las categorías que clasifican a Ja población de ascendencia mexicana en 

Estados Unidos. hemos usado el término chicano para rcforin1os a los nacidos en aquel país 
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de primera o segunda g.cncntcic.·.,n. y que se asumen como un pueblo en lucha a partir de los 

mios úO. a diferencia del uso que hace RodoHh Acuña que lla1na indistintan1c111c chicanos a 

mCxico·"mcricanos del siglo XIX que a los miembros del movirnicnlo político scscntcro. 

Este segundo término. mCxico·amcricano. fue usado para referirnos a ciudadanos 

nortcamcr-icanos que carecen de la conciencia de pertenecer a una n1inoria discriminada por 

su lH"igcn mexicano. Esta situación era la que privaba en la mayoría de los descendientes de 

111cxicanos hasta antes de 1960. y es Ja que por convicción sostiene hasta nuestros días un 

sector de los descendientes de mexicanos. cuya intención es integrarse a la sociedad 

cst<idounidcnsc 

l lcmos evitado dentro de lo posible el uso de los térn1inos latino e hispano. por la confusión 

que provocan. excepto en las citas textuales de autores. algunos de los cuales las utili'Un 

indistintamente como sinónimos entre ellas. y también con el sentido de n1exicano. Aunque 

hacemos un par de referencias a la categoría de chicalango. es apenas para explicar la 

situación de dos autores rnexicanos que insisten en asumirse corno chicanos sin serlo. 

Z\1i t'ormación corno periodista y n1i actividad como directora de teatro estudiantil han 

determinado en buena medida las herramientas utilizadas en Ja investigación. Aunque las 

tt!cnicas del rcponajc poseen el suficiente rigor científico para la recopilación y tratamiento 

de información histórica. politica. teórica y documental. el aspecto estético y literario no 

quedaria suficientemente cubierto a través de un trabajo meramente periodístico. 

(>(lr ello hago uso del análisis narrativo como método de interpretación de las estn.tcturas 

literarias de una obra representativa del teatro chicano. Los Vendidos. El análisis de los 

personajes. las formas de expresión. partes o momentos de la acción~ contenido. símbolos. 

espacio y tiempo. dementas estructurales. lenguaje. y ambientación son analizados en el 

apCndicc como complemento de la investigación. Se transcribe Ja obra completa ~ara 

fi.1cilitar la confrontación de análisis y texto. 



La pr imcra li111iwción -que es al mismo tiempo motor de este trnbaju- es la folt.a de 

hihlillgrnlia, sobre todo en español, sobre el tema. La traducción de los textos en inglCs que 

se- encucntnul a lo largo de la tesis es totahnente responsabilidad mía. excepto cuando st: 

indit.:01 cxprcsa111cntc lo contrario. 1 lc procurado no reali7..ar citas en inglt!s paru facilita1· 

lectura. y sólo utilizo ese idioma si es estrictamente indispensable. 

Otea limitación füc la imposibilidad de vhljar a los Estados Unidos para allegnnne 

información de primera mano. que quise subsanar por otras vías. Sin c1nbargo. a raiz del 

lilno de Yolanda llroyles-Cionzúlez .. El Teatro Campesino. Theatcr in the Chicano 

~llncment''. que hace fUcrtes criticas al director de la con1pañía del 111ismo non1brc. Luis 

\'aldcz. este h~1 cerrado sus archivos ¡1 la consuh~l püblica. 

El trabajo esta cstl"ucturndo en cinco capítulos y un apéndice. El primero de ellos. 

denominado ··oclinicit'lncs. origcncs y antecedentes··. narra la historia de los mexicano::; que 

dejaron de serlo por la pérdida territorial de 1847 y las migraciones de mexicanos a partir 

de tinales del siglo XIX, y consigna la historia del teatro en español representado en los 

territorios perdidos por l\ 1éxico. desde la época colonial hasta los años 60. Luego. hace un 

c~hozo de la situacion que vivía la comunidad n1éxico-a111cricana desde los años 40 hasta 

l 9ú5, cuando surge el teatro chicano. Por último. se trata el problema de la identidad. desde 

l;.1s definiciones hasta la utilizución del mito de r"\.ztliln. 

El segundo capitulo. ''El teatro chicano en la era de acuario ... cuenta la historia del teatro 

chicano desde su aparición lhrmal en 1965. la conformación de la compañia El Teatro 

Campesino de Luis Valdcz y su inusitado Cxito. que la lleva de los campos agrícolas en 

huelga a los escenarios de Europa. la beca Guggenhcim y su primer acercamiento al cine. 

i\ 1ás adelante. este capitulo se ocupa del género teatral Acto. las formas de expresión 

lingúistica y las múltiples compañías teatrales que surgen al calor del éxito de Valdez. 

El tercer capitulo. titulado ••EJ éxito hace mutis por la derecha (1970-1975) .. versa sobrt: el 

intento de organizar a las muchas compañías de teatro chicano en la asociación Teatro 

Nacional de ./\.ztlún (TENi\Z). lus conflictos entre las propias compañías y el desgaste del 
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genero 1\ctu. la búst1ucd¡1 de identidad que tal situación gcnc.-a y la creación del géncn."l 

:\.lito 

··si:111i1 que 20 ai1os no es nada (1975-1995) .. es el cuano capitulo. donde se aborda la 

(.h:cadcncia dd movi1nicnto 1catral chicano para llegar a una ¡lsimilación de las compañías 

hacia fnnnas más convencionales de trabajo escénico. tanto en la dramaturgia como en el 

mnnta.ic. y explica brevemente la teoría de la esfera de Luis Valdcz y su Pensamiento 

Sc1vc111ino. 

El quinto capitulo. se dedica al ami.lisis del fenómeno teatral chicano y los clc1ncntos que 

tonm del teatro mexicano -la crítica política. el teatro de carpa. la sátira. cte.- y del teatro 

csrndounidcnsc de los años 60. teatro de guerrilla y el movimiento OfT Broadway. además 

de lu influencia de las principales vanguardias teatrales europeas del siglo XX. para hacer la 

dc!scripdón linal del rcsultadn de esta mezcla: el teatro chicano. 

Conliamos en que este trabajo logre permitir un acercamiento al fenómeno estético-político 

que !'>irvio como her-ramicnta en la büsqucda de su identidad y de lucha por sus derechos a 

los iuti!'>tas dd Aft..•xu·o 1~·rro1111.• que son los chicanos. 
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La palabra c..·hic""º ha sido objeto de las más diversas confusiones.· provocadas en buena 

medida por la ignorancia. el desinterés. y muchas veces por el abierto prejuicio que se tiene 

en iV1éxico hacia los ciudadanos estadounidenses de origen mexicano~ a quienes se 

considera asirnilados por la culturn de aquel país. 

Tcrminus despectivos como ··pocho'' en la década de los 30 y '~pachucon .en la de los 40. 

han sido acuñados en MCxico para describir un modo de vida al ,q':'c apenas hctn~S _atisbado 

a travCs de cristales no tan trnnsparentcs como el pachuco de Tin Tan o ,la visión person3.I 

de Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad. 

Por eso se hace necesario definir el uso que haremos en esta investigación de los distintos 

nombres qut! se dan a quienes tienen un origen mexicano y viven del otro lado_ de la 

frontera nonc. 

Los hispanos son todos los habitantes de Estados Unidos cuyo origen es un país de habla 

hispam1. desde España hasta toda LatinoamCrica, incluyendo a los descendientes de 

cspaf,ulcs que vivían en los territorios mexicanos que pasaron al poder de Estados Unidos 

en 1847. 

"'El lt.•rnuno hL .. pJnu ~1.· pupul..iri/.ó y r..ipiJJml.?nle fue JCepWJu por l!I i~rupo 

··onfa)',ur..iJu por l..is Ja~tanl..i~ nunuri..is, 4uil?n1.?s lo i.1Jopl..iron co1110 d1.?finiJor Jl? un..i 

ntll'v..i 1J1•nt11..IJJ, di!'>l1nt~1 J l..i l.}Ul' lt.•nian orir.inalnu•nle, p!.?nnilicnJu que t.'SlJ nucvi.I 

t'lh.IUl'l .. t n•lll'JJrJ ~u!'> ..i~p1r~u·innt.•s Jl• t.'onvl.'rtirsl.' en unJ nut.~VJ clJSl.' nu~JiJ Jcnlru 

1.lt•l t lHlh''ln Sltt·1~1I t.h• E~t..ido!'> UruJus". 1 

1 Ki\f\.1iHEZ. Ascl ... La población de origen hispano en Estados Unidos cnirc 196 I )' ltJX9 ... En BERNAL. 
llla11a (cui11p1l;idota}. Norteamérica· rcl;1cioncs politicas CSP.,Cio"' sociedad. ENEP Acmlán. UNAJ'l.1. 199..a.. 
p l.J<• 
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l lna segunda cliqucta que se generó lmcia Jos años 70 fue la de latinos. que..• ··se 111a1::: 

desde un principio con10 un rcfi.1crzo a lo hispano. aprovcchúndosc del t11c..•nt..• CXlHll' .:-;

traha_jadorcs provenientes de diversos paises de AmCrica Latina. que llcgarnn a trnha1 .. -:.· ::. 

Estados Unidos. pero al igual que los hispanos. los latinos constituyeron un gn1po cu:- • 

elementos n1ás representativos se cncontrnhan ya asentados en el país. y tan1poco .-ctlcia:- .;..

las aspin.1cioncs de los trabajadores llegados al pais.. 2 La ditC.-cncia es que la prim;.;-·.;. 

etiqueta se r-clicrc también a Jos españoles. y la segunda sólo a los pn_...,, enicmc~ .: = 

LatinoamCrica Esta sc.-ic de membretes generan una cnonnc confusión y an1bas pari: .. -=
englobar a los chicanos. a pesar de que a estos se les considera una n1inoria .: -

características peculiares. ··Los chicanos del suroeste ( ... ) no son inmigrantll!S clfts.ic.:_ ~ 

Como el pantlcto de la Oficina del Censo denorninado "Nosotros. los mCxico-arncrican.: -

dice: •Jos Estados Unidos vinieron a nosotros···.·' 

Distinguiremos primero a los migrantes de los ciudadanos estadounidenses de ori~:..-

mexicano. Los primeros nacieron en l\.1éxico y pasaron la frontera en busca de un traba.k 

un modo de vida mejor que el que tenían en su región de origen. La mayor pan e de d:: · 

cruzaron de manera ilegal. con el apoyo de familiares. arnigos o conocidos -las llamaC.!:...~ 

redes de migración- que les ofrecen alojamiento. les ayudan a buscar empico y en oca~i1.."'~-=-; 

les solventan las necesidades econón1icas mús inmediatas. 

Estos migrantcs. conocidos generalmente con el nombre de uilegales.. aunque . .:. 

denominación correcta seria ••indocurnentadosn. no necesariamente pertenecen a las cla~-=-~ 

sociales más pobres de México, pues casi siempre pagaron de mil a dos mil dólares a :..:

"pollero" o traficante de personas. además de los gastos que les ocasiona el viaje desde s-~ 

lugares de origen. 

En cambio. si son los sectores mas ambiciosos de nuestra población. con aspiracion~~ 

lcgitiinas de desarrollo económico personal y fo.miliar. Están dispuestos a abandon~· 

fomília. idioma. costumbres e incluso a arriesgar ta vida para progresar a fuerza de traba.i::: 

: lh1d .. p. -U<. 
'SOLLORS. \Vcrncr. Bcyond Ethnicily. Conscnt nnd Dc..-.ccnt in Amcricnn Culture. Oxford U"m"\crsit~ Pre;..;. 
Ncw York. l'JK<.. p. K. 



C¡¡si siempre tienen con10 ohje1ivo hacer el suficiente dinero para constniir una cusa en 

i\ léxico. poner un negocio u cualquier otra meta que les asegure una 1nejor vida en su país. 

aunque muchos de ellos no logran regresar y acaban estableciéndose en Estados Unidos. 

Cuando esto ocurre. los mexicanos suelen solicitar los permisos pura trabajar de 1nancra 

legal y la residencia en aquel país. Sólo unos pocos lo logran. pues las autoridades 

estadounidenses son muy cuidadosas de aceptar sólo a los que. adc1nñs de cumplir las 

decena~ de requisitos oticialcs, presenten una mayor disposición a adoptar y adaptarse a la 

cuhLU"a locnl. A estos mexicanos les llamaremos ··residentes legales ... quienes -sobre todo a 

pui-ti1· de la posibilidad de mantener una doble nacionalidad, que antes no otorgaba México

siguen siendo mexicanos desde varios puntos de vista. exceptuando a aquellos que 

voluntariamente renuncien a esta nacionalidad. 

La doble nacionalidad no implica la doble ciudadanía. es decir, son una especie de 

mexicanos de segunda. carentes de muchos derechos jurídicos y de todos los derechos 

políticos que gozan Jos mexicanos. No pueden votar ni incidir, por tanto, en la política 

interna de f\.1éxico, ni hay signos de que el Estado mexicano tenga interés en ello. 

De Jns migrantes indocumentados y los residentes legales se desprende una generación de 

hijos y nietos de mexicanos nacidos en Estados Unidos. o méxico-americanos. con 

.actitudes diversas hacia l\.1éxico, lo mexicano, hacia su situación en Estados Unidos y la 

nrnncra de resolver los problemas que ésta les atrae. 

La denominación de méxico-americano se utilizara a lo largo de esta investigación para 

dcsig.nar al descendiente de mexicanos. nacido, criado y educado en Estados Unidos, cuya 

actitud es desprenderse hasta donde le sea posible de sus raíces mexicanas para tratar de 

asimilarse a la cultura receptora. Algunos de ellos disfrazan sus orígenes autonombrándose 

.\¡u1111.••h. esto cs. descendientes de los españoles que conquistaron aquellos territorios. y por 

tumo. sin relación alguna con México. En todo caso, el término chicano fue c.-cado en los 

60 y no es incorrecto denominar méxico-nmcricano antes de esa época, al descendiente de 

nu!xi..:.anns nacido en Estados Unidos, pero después de esa fecha, y por contraposición al 



-.e11t1dl1 11lll1ti..:l1 suhversivu del ténnino chicano. el n1éxico-a1ncdcuno dcspuCs de los 60 se 

1dc1111li..:a Cllll una hl1squeda de integración a la socicdmt angl1.1sajuna 

l·.~1a a..:1i1ud tiene en Ja 1naynria de las ocasiones, un carúctcr defensivo. El caso de los 

habitomtcs de ~ucvo l\1Cxico es un ejemplo de ello. La historia oticial estadounidense hnbla 

de una supuesta conquista incruenta. pero con10 documenta Rodolfo Acuña. In persecución 

de que fueron objeto los nenmcxic¡1nos para quitarles sus tierras con la complicidad de 

.:u1101 idadcs y delincuentes nnglos.."tjoncs por igual. supera por mucho en bn1talidad a la 

hi ... tt.1ria ¡uuimexicana de Tex::ts. 

l .lb 1:h1..:-;:t1H1~ en ca111bio. son descendientes de mexicanos que. pese a su educación y 

vivt..'lh:ias en un 111edio anglosajón. se niegan a perder el contacto con la cultura de sus 

padre ... ~.., abuelos. buscan en las raíces históricas de l\1Cxico su identidad cultural y étnica. -

p1 et"c1 cntcmcntc las prchisp{tnicas. dado que el México actual está altamente 

t ran~l.'.Uitlnizadn por Estados Unidos- y luchan por el reconocimiento de sus derechos como 

ciudadon1os cstudounidenscs de un origen distinto al anglosajón. 

'l 'h1..:;111u -.e 11~0 con d mhe111111ientu de l;1 lucha del pueblo nu.!sic;:mo en los Est;1dos Unidos 

que ~e 1111c10 en la di.!c.ada du lo<> <•o: se empicó este 1Cn11i110 por los medios pcriodisticos. la 

c1111:111atoµralla ~ cscólsas public.ac1oncs de índole acndéanica. Mis su uso cayó en el 

.:0111c1ciahs1110. uponumsmo. !ti de nuevo dcfonuó la lucha ancxicnna con estereotipos. 

l••lh.lun .. · "\ 1111;1'1-.ió11 cnúuea·· ""' 

l_a ~rc..:icmc pobhlción de ascendencia mexicana. influida por el movimiento negro en pro 

de ll1~ dc1cdH1s civiles. comenzó en t:sos años a dcsarrollnr una conciencia de sus 

prublc111as comu comunidad. a decir de David Macicl. desilusionada por la discriminación. 

la pobr l.!Za y la falta de libertades en una sociedad cuya movilidad era selectiva y limitada. 

As1. la denominación de chicano implica un sentido político inexistente antes de los 60 y 

engloba u una población compleja cuya única coincidencia evidente es la de descender de 

• !\.1.1\.CIEL. R D~1nd. L;1 01r.i e.ira de México: El nucblo chicmo Ediciones El 01ballito. Mé...,.ico. 1•J77 .. p. 
~ 1 



mexicanos. Antes de protündiza.r en la cosmovisión del chicano. veumos algo de su 

historia. 

AJ ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La dificil relación que han mantenido a lo largo de la historia México y Estados Unidos. 

tiene su origen en los afanes expansionistas de éste último pais en el siglo XIX. 

La separación de Texas se gestó desde 1821. año en que México se declaró independiente y 

en d que i\.·toisCs Austin obtuvo el permiso para colonizar. con 300 familias no mexicanas. 

una pane de Texas. Esa población creció tanto que en doce años era mayor que la de 

mexicanos pues no se respetó el número de colonizadores originalmente pactado. Cuando 

el prcsidl!nte Anastasia Bustamante colocó aduanas y fortines en la zona. el hijo de MoisCs. 

Esteban Austin. atacó las aduanas con apoyo estadounidense. por lo que el general Antonio 

López de Santa Arma acudió con 6.000 hombres al fi.1erte de El Álamo. para someter a los 

rebeldes~ 

\'c:111.:cdor en In primera batalla. Santa Anna fue derrotado en In de San Jacinto y tuvo que 

tirmar Jos tratados de Vclasco. En ese mismo año -1836- el Congreso cambió la 

Constitución de 1824 por Las Siete Leyes Constitucionales con lo que México se convertía 

del federalismo al centralismo. lo cual no fue bien visto por Estados Unidos. Texas se 

mantu...-o como una república independiente de 1836 a 1845. tras haber declarado un 

supuesto respeto a los mexicanos que decidieran quedarse en Texas y aceptar que en ese 

tcrritClrio no se implantaría un régimen esclavista. 

En 1845 Estados Unidos admite en la Unión a Texas mientras Joel R. Poinsset. ministro 

ple!'nipotcnciario de aquel país. encabeza una campaña expansionista contra México con el 

bcncplilcito del presidente noneamericano James K. Polk. planteando primero correr la 

frontera del río Nueces al río Bravo. y posteriormente de adueñarse de los estados de 

Chihuahua.. Sonora. Baja California etc ... para al final pretender quedarse con el país 

'COSSÍO VI LLEGAS. Daniel el. al. His1oria Minima de MCxjco. El Colegio de México. l'.>7-1 .• p. ít7 
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l.!uanplctu. lu que no ocurrió porque el Congreso estadounidense votó en contra de las 

pn.lpuc:-:.tas de (>olk. 

Un incidente en que soldados 1ncxicanos dispararon contra los comandados por Zacharius 

Tuylur el 25 de abril de 1846. dio a J>olk el pretexto que necesitaba para actuar contrn 

r\·léxicu. a sabiendas de que no podría -por su situación interna- pagar reparaciones de 

gucna. con lo que se ncguciarian Jos tcrritor-ios mexicanos que los estadounidenses 

deseaban anexarse. En su declaración de guerra 1.1olk 1nintió sin cscrüpulos: .. sangr·c 

nurtcatncricana ha sido dcrra1nadu en suelo nortca1ncricano"b. 

El despojo se consumó con el Tratado de Guadalupe-Hidalgo. firmado el 2 de febrero de 

1848 en la basílica quci-ctana del mismo nombi-e. bajo condiciones leoninas para México. 

quien rccibiria 15 millones de dólares por 2 millones 400 mil kilómetros cuadrndos. el Slo/o 

de su 1c.-i-itorio. incluida Texas. Pero más allá de las pérdidas tcnitoriales: 

----~inició una opcr.1c1ón 110 111cnos v1olen1:1 que la que rcprcscnt:1 un.a invasión nlihtai-. es10 

cs. el apl:1stouniento. la opi-es1ó11 ~ d1scrinunación de un pueblo rcpc11t111an11:nte cu11\'cr1ido en 

111111ona taacional por el poder angloa111cncano. El se>Ju.-:gamicnto ~o..:1al ~ pohtico de los 

11h:,1c;11ms que queJ:1ra11 e11 lo~ terrenos ·con1pr.1dos· por Estados U111dos a f\.1éxico en IX..&K. 

se Jio de um1 111aner;1 bn1101I. no obs1a111e que el Tr.it.ado de Guadalupe llidalgo :11npm•1ha n 

csu~ mexicanos tanto en sus intereses y propiedades. como en sus costumbres y su religión··. 

En un mensaje a la nación estadounidense. J>olk anunció a las regiones adquiridas un futuro 

prometedor. ""del que desde luego no paniciparían sus habitantes n1exicanos. minoría 

crccicntcmentc: hostilizada por los angloamericanos que comenzaron a llegar en fOrma 

masiva ... señala la investigadora Ana Rosa Suárez Argüello.x 

•· MEYE~ Lurcrv.o y VÁZQUEZ. Josclin., Zor.iida. Mé."'ico frente a Estados Unidos <U11 em•ayo histórico-: 
.!.?..?!..•-l'J"!.]J. Fo11do de Cul1um Económica. J•. Edición. México. 199-' .• p. 57 

VALENZUELA. José Manuel. ¡A la hr.iva ese! Cholos Punk..o¡ Ch:wos Banda El Colegio de ln Fronlcra 
Nur1e. Ta_111ana. MC.xaco. l 9XX .• pp 2<J-Jll 
~ Sl IAHEZ ARGUELLO. Ana Rusa Estad_os LJ_1_!Í~os de A!!.!~_ca Doc!!mcntos de su histori:1 nolitica__. Tomo 
.:! luM111110 f\.1nr.i. J\.tC~ico .• p. lúX 



Sa plff una parte la pCrdidu tcrrituriul cr-có en MCxico un cieno scmimicntu de pertenencia y 

de nacionulidad, la situación interna de este po1ís y el golpe moral que significó la pérdida 

1c11·i1tnial, parecen justificar- el hecho de que los inter-cses de los mexicanos en la zona 

··t.:cdida ... no fueron defendidos de la manera que ellos esperaban. 

RodolfO Acuña asegura que hContrariamente a la creencia popular, México no abandonó a 

sus t:íududm1os que habitaban dentro de las fronteras del nuevo territorio de Estados 

Unidos·· •J Sin embargo. poco pudo hacer una nación perdedora. El scnti111iento de 

nbmulono que experimentaron esos mexicanos y la discriminación que se ejerció en su 

contra. explica la negativa de muchos de ellos a reconocer sus orígent:s, ocultó.ndolos bajo 

d ¡ugumcnto de ser descendientes de españoles. 

En un principio pudo ser esta excusa un modo de ponerse a salvo de las agresiones que se 

les lrnci:m. particularmente en Texas, pero también en el resto de Jos territorios perdidos. A 

largo pla7.o se convirtió en un rechazo abieno hacia MCxico. 

Por supuesto no todos los tncxicanos adoptaron esta postura. Rodolfb Acuña define a los 

chicanos como un pueblo colonizado en Estados Unidos, pues su territorio füc invadido por 

extranjeros que convinieron a los habitantes originales en súbditos de los conquistadores. 

se les impuso una cultura y gobierno extraños. se les despojó de su poder político y 

ci.:onómico, se les discriminó racialmcntc y todavia ahora. cuando son ciudadanos de 

Estados Unidos. sus derechos les son conculcados. 10 Las dos formas de pensamiento antes 

descritas darían origen a la posición de Jos mCxico-americanos asimilados por un lado, y a 

la del pueblo chicano en el sentido que habíamos dado anteriormente para este término. 

Adcn1ás de la población de origen mexicano que desciende de los habitantes de los 

territorios perdidos por México en 1847. hay en Estados Unidos descendientes de 

mexicanos que huyeron de este país hacia aquél por razones políticas. 

·•ACUNA. Rodolfo. América Ocupmla Los chicanos y su luclL-i de libcmción Ediciones Era. México. 1976 .• 
p -lh 
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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

---------------------------
Dcsúc la epoca de- la (juc1 nt de Independencia. 111uchos 1ncxicanos optaron por el exilio en 

Estado~· Unidos. cnnll1 d µcncral Nicolús B.-avo Ot1T1s lo hicicn111 en la época de la 

Rl.·n.n1m1 '.\' durante la Rcvnlucilln l\.1cxic:.tna. como los hcnnanns Flnrcs l\lagón o JosC 

Vasc1.mcclos Algunos llll eran r-cli.Jgim.tos políticos. sino sirnplcmcntc ciudadanos 

1ncxicanos que prctcndian salvar sus capitales o :.tpcnas sus vidas. y por eso no regresaron. a 

diferencia de los citados 

Josefina V<izqucz y Lorenzo l\.1cycr sitúan el inicio de las grandes migraciones de 

mexicanos hacht Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX. etapa en la 

que el rCgimcn de Porfirio Diaz logró la estabilidad de México por primera vez en la 

historia. además de un c1·ccimicnto económico e industrial. sustentado en la explotación 

i1..-acional y la rcpn:sión del pueblo. como documenta John Kcnnct Turner. en su ""!\.1Cxico 

llárbaro'' 

.. Desdc fines del siglo XIX ( ... ) se inició un proceso de migración de mexicanos a los 

Estados Unidos en busca de mejores oportunidadcsº 11
• apuntan Mcycr y Vázqucz. para 

luego señalar que hacia 1924 se calculaban ya en un millón los n1cxicanos residentes en 

Estados Unidos. Este proceso migratorio se aceleró a causa de la Revolución Mexicana. 

dicen los dos investigadores. Al finalizar el conflicto en l\.1éxico descendió tambiCn el 

fenómeno migratorio. pero nunca mas se detuvo 

""En tanto que la economía noncamericana se expandía. los trabajadores 

mexicanos encontraban un clima relativamente aceptable. e incluso se 

aventuraron a las ciudades industriales del norte. donde establecieron 

comunidades en sitios tan alejados como la zona accr<.. .... a de Chicago. Sin 

embargo. empezaron a surgir en Estados Unidos fuer7.a.s que se oponían al 

crecimiento de la comunidad mexicana en su país. En 1924 se en ... ~ la J>atrulla 

Fronteriza con el fin de poner fin al libre paso que de hecho existía entre 

l\.1éxico y los Estados Unidosº. 12 

:~ i~:~YER. Lorcn"'o ~· VÁZQUEZ. Josclina Zoraida. Op. Cit.. pp. 1<•4-16~ 



l\1ús que "'poner fin"' como seimlan los histo.-iadores. lo que Estados Unidos buscaba era 

co111ro/e1r el paso. Nunca ti.Je su inte.-es que a su tcr-rito.-io llegaran ancim1os o niños 

improductivos. sino los hombres nlás fuencs y aptos par-a el trabajo agrícola o industrial 

más pesado. y esos son los que logran saltar todas las trabas que se les ponen. Cuando estos 

c.!storban. se les envía de vuelta a México. como ocurrió en 1929. 

E.n ese afio se inició la peor recesión económica en la historia de Estados Unidos. 

pn.-ivocad;i por la caída de \Vall Strcct y denominada la Gran Depresión de 1929. tuvo 

efoctos pur una dCcadn aunque comenzó a revenirse desde 1932 con el Ncv.: Dcal (Nuevo 

Trato). programa económico del presidente Roosevclt. La pobreza aumentó el rechazo de la 

sociedad anglosajona contra los mexicanos en Estados Unidos. a quienes acusaban de 

quitarles sus empleos y vivir de la seguridad social en detrimento de los ••nativos ... que por 

supuesto no eran los indios americanos sino los blancos. 

i\ticntras algunos historiador-es señalan que la .-cpatriación de mexicanos fue un proceso 

.. vuluntar·io .. al que contribuyeron tanto la Gran Depresión y la falta de oponunidades como 

las organizaciones estadounidenses que pagaban el pasaje a la frontera a los mexicanos. 

otras versiones señalan que ciudadanos estadounidenses de origen rnexicano íucron 

depon¿tdos en masa hacia I\.téxico. pais en el nunca habían estado: 

··En 1930. 1nedio millón de personas de origen mexicano. pero nacidas en 

Estados Unidos. fueron expulsadas. con lo que se violaron sus derechos 

constitucionales y se ignoraron las leyes de migraciónu. 13 

Una década mas tarde. Estados Unidos avanzó en su recuperación económica. en buena 

mt:dida gracias a la oportunidad mercantil que les significó la Segunda Guerra Mundial 

( l 9J.9- l 945). La 1nano de obra mexicana fue nuevamente requerida pero más que para el 

sector· agropecuario. para el desarrollo de su industria bélica. con Jo que además se gesta el 

proceso de urbanización de la población chicana. 

1
' \.' ALENZUELA. JosC M:mucl. Ül>. CiL. p. J 1. 
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Los l;.llhicrnos de l\1cxicn y Estudos Unidos firmaron el l•rogran1a de Braceros en 1942 y lo 

mantuvieron vig.cnh.! hasrn 1964. En el prin1er periodo que ocurrió entre 1942 y 1947. 220 

mil mexicanos fueron reclutados. E.l Programa se renovó en varias ocasiones. 1-lncia 19.56 el 

número de inmigrantes mexicanos con visas permanentes y temporales superaba el medio 

millón. /\1 linaliznr, más de 4 y medio millones de mexicanos habían ing.-csndo por él a 

Estados Unidos 

Cundro l 

Urou.:cro" t¡uc cntn1ron •• E!Oolottlu~ Unidos hajo contrato 

Datos to1;1ado!'> por Rudol11h Acu.i"a, 01;::-Cit. 11. 217 de Thc l\1c:\.ican 

.Anu:rican Pco11lc, "l'hc Free PrC!lo!'>, Nuc"·a York, l'J70, I•· <•H. suruot nuestra. 

Lo que nunca se superó fue el fucnc sentimiento antinorteamericano que privaba en 

l\1éxico. primero por la pérdida terdtorial de 1847 y luego por las deportaciones de los años 

30. Un sentimiento similar tenían los estadounidenses hacia los mexicanos. fueran 

migrant.::s o ciudadanos de segunda o tercera generación. por lo que se implementa;~;, 
programas como el del Servicio de Inmigración y Naturali7..ación. denominado hOpcrnción 

Espalda l\1ojada''. que entre 1953 y 1954 dcponó a un millón 800 mil mcxicanos14
• 

Esta aparente contradicción -admitir medio millón de mexicanos por el programa bracc:._~~ 

en esos dos años y expulsar mas del triple por otro lado- se explica por razones cconómÍ~·s: 

•' MONTIEL. Miguel. -un pcr-fil del pueblo chicano". cu MACIEL R. D:tvid. La 01.-a comuJc México fll 
rn.1.cl!lp_c.!!!91.HQ, Ec.I. El C.tballilo. MCxico. 1'177 .• p. K'.1. 
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.. se Jctcnninú que los mexicanos se podían dcponar en lotes a la capital 111cxicana con un 

ct1stt1 de 14 70 dólares por persona. cantidad menor que los costos de asistencia. 

aloj;.11nicntn y tnimitcs" 1
" 

A las operaciones oficiales o auspiciadas por organizaciones reconocidas por el Estado 

noncmncricano. se sumaban las acciones ilegales y racistas de ciudadanos estadounidenses. 

muchas veces solapadas por autoridades menores. como el caso de Slccpy Lagoon. que 

toc;.1rc1nos 111its adelante. 

Pese a este contexto tremendamente hostil. los n1exicanos que migraban lo hacían con su 

cultura a cuestas. lo que los convertía en un constante recordatorio de sus raíces para 

quienes ya tenían la residencia legal o simplen1entc habían nacido allá pero escuchaban 

constmllt!s n:forcncias de un ~1exico idealizado por sus padres y sus abuelos. 

Aunque d sistema educativo noneamericano procuró siempre borrar toda huella del 

idioma. costumbres y religión de los niílos de origen 1nexicano. la mayoria entendía -

aunque no hablara- el idion1a en que se expresaban sus mayores. y el gusto por el color. la 

música y las reminiscencias barrocas del arte mexicano se mantuvieron Intentes en las 

nuevas generaciones de méxico-americanos. que volvieron los ojos hacia México alrededor 

de los años 60. en medio de una lucha por- sus derechos y una búsqueda de identidad. Antes 

d&: entrar en ese capitulo de la historia chicana. se hace necesario abordar el desarrollo 

histórico del teatro en español. en la zona que algunos estadounidenses denominan Hcedida .. 

1'h1r ~1c:o.;ico. y algunos chicanos llaman ""'Azllán"". 

B) TEATRO MÉXICO-AMERICANO EN LOS TERRITORIOS .. CEDIDO.\"• 

Aunque con origencs y por razones distintas. Ja sociedad mexicana y Ja estadounidense 

tienen una amplia tradición teatral. que en los barrios mexicanos se exp,.esó a través de la 

carpa. el teatro político. los teatdnos de títeres parn niños y toda clase de compañias 

'~ lh1d. pp XJ.x..;. 
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trashun1antcs que eran capaces de dar fi.Jnción lo rnismo en el patiu de una vecindad que en 

la plaza dd pueblo 

En Estados Unidos. la mayor parte de las comunidades -iglesias. escuelas. clubes- cucntun 

cun una compañía teatral. cuya calidad va desde las de aticionudos hasta las de búsqucd¡1 y 

vo111guar-dia. Por eso. no es raro que las comunidades de origen 111cxicano en Estados Unidos 

hayan expresado sus vivencias cotidianas. se divirtieran o intcntar-an concicntizar a sus 

igu.alcs. por medio dd teatro 

Tampoco la idcologización a travCs del espectáculo teatral crn ajena a los mexicanos. Ya lm 

sci\alado 1 tCctor Azur. dramaturgo y director teatral poblatll'l. que ··1a conquista espiritual 

de !\tCxico no se hizo con las armas. sino con el teatro .. 1h. Cabe recordar que en la zona 

septentrional de I\.1Cxico. primero entraron los misioneros y dcspuCs los niilitarcs. pues fue 

el ucucrdo que hizo desde el principio la corona española: el fin de la conquista era traer a 

los indios la palabra de Dios. 

A falta de comunicación entre españoles e indios. Ja mí1nica resultó la mejor manera de 

transmitir el mensaje cmólico en tanto los misioneros descifraban las múltiples lenguas 

ind1gcnas l\.1uchas de esas representaciones se han convenido en panc de la tradición 

rcltg1osa y teatral mexicana. como las pasiones -entre las que destaca la de lztapalapa- las 

pastorclas y las procesiones. llenas de símbolos y vestuarios altamente teatrales. como la de 

Semana Santa en San Luis Potosi y en Taxco. Guerrero. Algunas de estas formas de teatro 

religioso se practican uún entre la comunidad chicana. 

Las misiones católicas abarca.ron más territorios del México colonial que los propios 

soldados conquistadores. pues eran los sact!rdotes -llegados antes que los militares- quienes 

fundaban poblados y no los españoles laicos. para quienes el tesoro espiritual que• 

representaba la evangelización. no tenia ningún interés si no iba acompañado de buenas 

cantidades de lllt!tales preciosos. Fue así como en los territorios que después perdería 

i\1Csico. se daba ya una actividad teatral desde el siglo XVI. 

1 .. E111rcv1s1mJo por la uu1orn en nbril de l'JR9. 
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EL TEATRO EN UN MÚXICO DESTINADO A SER AMl~RICA ( 1 ~'J!<-1846) 

Aunque no existen testimonios de que las poblaciones indígenas asentadas al nonc del río 

Llravo hubieran tenido una actividad teatral or~anizada como el Cuecucchcuicatl de los 

aztecas. si existen documentos acerca de las actividades teatrales que fueron llevadas por 

los españoles a la zona. 

En 1 598 Juan de Ofüttc fundó la misión de Nuevo MCxico. y uno de sus soldados. el capitán 

Farfi.ln de los Godos, intrudujo el teatro al montar una r-cprcscntación de ''l\tloros y 

Cristianos .. (distinta de la danza británica del mis1no nombre) usando a sus compañeros de 

batallón como actor-es. El texto. que rememoraba los triunfos católicos sobre el paganismo 

trns och1..l siglos de dominación llrnbc contra España. inauguró la costumbre entre los 

soldados de Oñate de improvisar pequeñas obras sobre su propio papel histórico. Lo que los 

aburridos soldados realizaron en aquellos desolados parajes a fines del siglo XVI. es 

considerado ahora como el inicio de la tradición teatral en aquella zona. 17 

En el mismo año los misioneros iniciaron la evangelización de los indigenas en lo que 

ahora es el suroeste de Estados Unidos, con textos de carácter religioso. uno de los cuales 

es ··Los pastores" (Thc Shcpcrds). que todavía a finales dd siglo XX fonnaba pane de la 

tradicion teatral de la región. 1 ~ Tal decisión era lógica pues la fórmula había sido probada 

medio siglo atrás en otras panes de la Nueva España. donde los indígenas pronto rendirían 

un ..:ulto fanático a la Virgen de Guadalupe. que continúa hasta nuestros días entre los 

n1cxicanos 

Parn 1789 se fundaron las primeras compañías teatrales de las que se tenga notici~ algunas 

de carácter profesional y otras de aficionados. Un manuscrito de la obra en tres actos 

··Astucias por heredar un sobrino a su tío ... firmado por Fernando de Reygados. es la 

,. KANELLOS. Nicolús. 1-fispanics lirsl Visible Jnk Prcss. USA. 1997 .• p. 303. 
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evidencia mús temprana de actividades teatrales no regidas por los eclesiit.sticos en 

< "oilillffnia 

En 182:5 Fclix l\.1cgia escribió y publicó en Filadelfia una obra de dos actos con un tema 

estadounidense. pero Ja hizo en español: .. Lafayette en Mount Vernon ... en la que se 

dramatizaban los ideales dcmocritticos de Estados Unidos. Ese mismo año se hizo una 

traducción al inglés que también fue publicada. y se considera la primera obra dramática en 

cspail.ol que mereciera tal honor Hacia 1840 una compañía de teatro itinerante. pero estable 

como organización. llevó 1nclodran1as españoles a los ranchos y poblados de la Alta 

California. según registra Kancllos. 19 

La nhra de Mcgia resultó ademús una excepción por el tema. pues si en el centro de México 

privaban los gCnerns y dramaturgos ibéricos. otro tanto ocurrió en el norte del do Bravo. En-=

plcna Cpoca del conflicto l\.1éxico-Estados Unidos ( 1846) un circo mexicano dio funciones 

de su cspectaculu ""f\..1aromas"' en l\.1ontcrcy. California. La distinción entre teatro y circo ent 

c~casa y muchas compañías ofrccian cspcctitculos que rnczclaban actos cir-censes. operetas. 

zarzueh1s. melodramas. canciones y bailes. lo que les conviene en antecesores del 

\'audevillc. los nlusicalcs y otros gCncros posteriores.:;?º 

La aparición del circo mexicano abrió una tradición que duraria al menos un siglo mñs en la 

Hacia 1870 los cirqucros mexicanos eran las compañías teatrnlcs CJUc más 

frecuentemente visitaban Estados Unidos, e incluso en San Antonio. Texas. se estableció un 

lugar para alojar a los circos que los visitaban. Ni siquiera los fucncs resentimientos que 

creó la pCrdida del tcrr-itorio mexicano. impidieron que en pleno conflicto. hubiera actividad 

teatral en español dentro de Norteamérica. 

1
'• KANELLOS. Nicol.:is: A l-lislon· ofhisoanicTI1catcr in thc United Stnrcs: Origins to l 1J-lO. Auslin. 
!Jm,~rsity oí Texas Prcss. 19K'J. p.1-J. en KANELLOS. Nicolás. l..!ifill1111ic firsl. Visible lnk J>rcss. USA. l 1JIJ7 
"" KANELLOS. N1col.:ís Op. Cit._ p. '.\04. 



~ LA ··Ñ·· QUE NO QUERÍA MORIR SE SUBE AL ESCENARIO ( l!M7-1910) 

En 1 N48. año de la finna de los Tratados de Gw1dalupc Hidalgo. por los que l\,1éxico pcrdia 

mús de la mitad de su territorio. Antonio F. Coronel fundó el primer teatro de habla hispana 

en Los Angeles. al r-cmodclar su casa para colocar un cscemario y 300 butacas en un espacio 

cubierto. Antes que él. todas las compañías eran trashumantes. y algunas. extranjeras en 

g.irn por la zona. 

La iniciativa de Coronel pronto tuvo seguidores. Quienes carecían de espacios teatrales 

Cl1mo el construido por Antonio Coronel. dieron funciones en patios al aire libre o en sitios 

más o menos grandes. como billares y vestíbulos de edificios públicos. y aunque los lugares 

no eran idóneos. muchas de esas compañías eran profesionales. En las siguientes dCcadas 

hubo una explosión teatral en Los Angeles y San Antonio. cuando locales con nombres en 

español como Teatro Hidalgo. Teatro California. Teatro México. Teatro Nacional y Teatro 

Zcndcjas. revelaban Ja negativa de los hispanoparlantcs coloni7.ados a dejar morir su 

lcngtrn :i 

Lógicmncntc hubo una reacción de los anglos. cada vez rnits numerosos. que trataron de 

pn1!'cr·ihir sin éxito alguno el uso del español en ...-u...- fierras. El teatro comercial de la época 

no pruvt.1có en modo alguno la desaparición del teatro católico. tan1poco bien visto por la 

sociedad anglófona. El teatro hecho por jesuitas y franciscanos con sus pastorclas y 

pasiones nunca fue planteado como arma sociopolitica. pero se convirtió en ello a Ja larga. 

l.Jc hecho las obras sobre temas católicos fueron lo más representativo del teatro méxico

americano hasta antes de 1965.22 

1 lacia J 860. lmbia tantos grupos establecidos como itinerantes en el suroeste 

l!Stadounidcnse. Entre ellos. sobresale Ja Compañia Española de la Familia Estrella. 

asentada en San Francisco y dirigida por Gerardo López del Castillo. a quien se conoce en 

:i lbid .• p JO..J. 
:::- VILLANUEVA. Tino. Chicanos. Fondo de Cullurn Económica. Col. Ticm1 Finnc. MCxico. l 'J'J4 .• p. J :u •. 
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"' 
el 1ncdio teatral 1ncxicann como el ¡uirncr empresario en producir y realizar giras al 

cxtcr·inr·.~' 

Tanto en l\1éxico como en Estados Unidos. el teatro de habla hispana que se hacia a 

mcd indos del Siglo XI X. tenía más parecido con el teatro de enredos y las zarzuelas 

csp.:1 fiolas que con tctnas mexicanos. 

En 1 S90 In cantidad de rnexicano.s que se habían empleado en la construcción de 

fcnucai-i-ilcs en la zona fronteriza estadounidense. dio la idea a las compañias de teatro 

hisp.anas de aprovechar el cn:cicntc mercado que representaban los trabajadores migrantcs. 

Se establecieron asi circuitos mús o menos delimitados en los que compañías profesionales 

representaban en Larcdo. San Antonio. El Paso. Tucson. Los Angeles y San Francisco. 24 

Para los primeros años del Siglo XX hubo un notable florecimiento de las compañias 

hispanoparlantes. no sólo para satisfacer la demanda de los trabajadores ferrocan-ilcros. 

sino para huir de f\..téxico. donde se gestaba ya un movimiento social que lanzaría a cientos 

<le 111ilcs de mexicanos hacia Estados Unidos. 

DE LA REVOLUCIÓN AL VAUDEVILLE: /.ATINSTAUS(l911-1962) 

Con d arribo dt: Porfirio Díaz al poder en México. la influencia de la cultura francesa. a la 

que el dictador admiraba. se hizo sentir en todos los ámbitos de la vida de las élites. La 

industrialización. las comunicaciones. la arquitectura y el arte se alejaron temporalmente de 

la madre: patria para abrazar el e1rt 11011vt!a11, y por supuesto. el teatro no seria la excepción. 

aunque -como parece ocurrir con todo lo que es tocado por la cultura mexicana- en una 

versión mestiza. 

La picardía de las operetas y zarzuelas se mezcló con la sexualidad demasiado explicita 

para la época. procedente de los templos del ane popular francés. al estilo del Moulin 

Rouge. Las versiones mexicanas del Can-Can. con todo y el escñndalo moral de las buenas 

.:i KANELLOS, Nicolás. Op. Cit._ p. Jo.i . 

.:• KANELLOS. Nicot{1s. Op. Ci1._ pp. JO.J-J05 
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concicncins. estuvieron u cargo dt! tiples como ~1ar-ia Concsa ... La Gatita Blanca ... quienes 

co111cticro11 el atn.!'vi111icn10 de c11scilar las piernas y orna1· su trasero cn11 grandes ahanÍCllS 

de plu1nas 

El r·clajamicntn montl de la alta sociedad mexicana. pcnnitht prever la aparición del 

vuudcvillc (o vodevil en versión mexicana). las tandas y las carpas. En ese marco una 

mujer. Carmen Soto Vñzqucz. se convirtió en la primera y mas importante empresaria 

teatral mexicana. al construir y operar el Teatru Ca.-men, cuyos espectadores pcncnccian a 

la connmidóld 111cxicana de Tucson. Arizona. Con 400 butacas. era el mús grande de los 

teatros de Ja ciudad. Funcionó de 191 5 a 1 922 y alojó en su csccmuio lo mismo a 

compaflias hispanoparlantcs prufcsionalcs en gira con zurzuclas y operetas. que a 

cumpafü~1.:. ltlcalcs Ue aficionados que rcpr·csentaban dramas. comedias o dah;;m concienos. 

Segun Thomas Shcridan. el Teatro Carmen ti.Je el mñs poderoso simbolo de identidad para 

Ja Clitt!' mexicana de Tucson. que tuvo oportunidad de ver lo 1nis1110 a los clilsicos del Siglo 

de Uro Español, que a los uutorcs mexicanos contemporñncos, quienes con sus textos 

ayudaban a derribar los estereotipos prevalecientes sobre los mexicanos en el suroeste 

noneamericano. al permitirles .. apreciar la profundidad. fuerza y belleza de su cultura de 

origen" 

Pura 19.21, el Teatro Principal de Los Angeles estableció la primera convocatoria para que 

drarnaturgos de habla hispana presentaran sus trabajos a consideración del público en una 

primcn1 ronda. bajo la producción y dirección de Romualdo Tirado. Las rcgalias se les 

rmgarian en función de la taquilla. y en una segunda ronda competirían por agradar a un 

pand de jueces y al público. El premio para los ganadores del primero y segundo Jugar 

scri~tn 1 UU y 50 dólares. respectivamente_ 

El establecimiento de premios en metálico reflejaba el interés de Jos teatros por tener más 

materiales escritos en español para el público de ascendencia mexicana. La condición de 

;:\ SHERIDAN, Tilomas. Los Tucsoncnscs· Titc Mcxican Communily in Tucson. Tucson: Unh.•crsily oí 
An.r.011.:1 Prcss, t•JK6 .• pp 200·201. en KANELLOS. Nicolás: A Histon• nChisp:micThcalcr in 1hc UnilcQ 
S1mcs: Ong111~10 19..:0. Auslin. Univcrsil)'OfTcxasPrcss. 19K9.pp. IKS-1R6. 
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'" 
que se tratara de trabajos originales llevó en buena n1cdida a que los concursantes tocaran 

tctnas locales de actualidad, o asuntos históricos relacionados con los tiempos de la colonia. 

las nlisinncs españolas y sus orígenes culturales. 

Largas tilas se fonnaron para ver las nuevas creaciones dramáticas de los escritores localc:;. 

a quienes el Teatro Principal dio la libertad de crear en prosa o en verso. bajo cualquiera de 

los géneros teatrales conocidos. ::1o El éxito ti.Je rotundo no sólo en la taquilla. sino por la 

pn.unoción de creadores de habla hispana. que se dieron a conocer en el Principal de Los 

Angeles. cuyos ad111inistradorcs tal vez nunca supieron la importancia de su labor de 

ditUsión cultural. 

Posiblemente a raíz de la importancia que adqui.-ier-on los escr-itores con acciones corno la 

del Principal, füe que Antonio Guzmán Águila ... el Guz ... recibió un contrato para escribir 

comedias musicales de revista, ganando la nada despreciable suma de mil dólares al mes. 

para ser producidas por el Teatro Hidalgo de Los Angeles. 

Los administrador-es de dicho local no sólo invirtieron en obras oñginalcs. sino tarnbién en 

vestuarios nuevos. csccnografias y el salario de 30 actores. dirigidos por el propio ""Guz·-. 

lo cual habla de una bonanza que los teatros mexicanos de este lado casi nunca han 

conocido. Los espectadores de origen mexicano en el extranjero resultaron una mina 

inagotable para los empresarios. sobre todo cuando los textos tocaban temas sobre su for-ma 

de vida y cultura. 

El enorme desarrollo de las compañías y dramaturgos en español y una estrategia 

publicitaria, hizo que en las siguientes décadas muchos teatros rueran comprados por 

ctnprcsar-ios de origen mexicano o simplemente rebautizados como locales hispanos: Teatr-o 

Campoamor. Teatr-o Cervantes. Teatro Hispano. Teatro San José y Teatro Variedades. 27 

:ro KANELLOS. Nicolás. Hisp.·mia first Visible lnk Prcss. USA. 1997 .• p. 307. 
:? lbid .• pp. JU7-3UX 



,., 

Poi· dcsgrucia no hubo un seguimiento de las creaciones hechas por Jos tcatristas dC" '"1rigen 

mexicano en aquella Cpoca. Por ejemplo. se sabe que cnt.-c 1924 y ICJJ3 Daniel \'encgas. 

autor de ""Las aventuras de Don Chipotc o cuando los pericos ma111cn ... escribió una ~eric de 

obras dramúticas. Los diarios angdinos La Opinión y el l lcraldo de México publicaron 

entonces algunas reseñas y cdticas de sus obras teatrales. todas ellas perdidas y 

desconocidas hoy. 

Según esos periódicos. dirigió en el año 1932 la Con1pañía de Revista de Daniel '\"enegas. 

en la '-JUC habrian representado obras de su auto.-ia de las cuales sólo conscrvan1os los 

titulns y algunos detalles de las reseñas: ""Quién es el culpable ... ( 1924)~ un texto feminista 

en 1rcs uctos. dedicado a defender el honor de las mujeres mexicanas: HNucstro egoísmo ..... 

( l 9::!h) y ··Esclavos ... ( 1930). entre los textos de caritctcr draminico. Se sabe incluso que las 

dos primeras habrian sido representadas por doña Virginia Fábrcgas en Los Angeles. 

adcmits de una comedia del propio Vencgas llamada ºEl con-su-lado ... 

En el género cómico. el autor de Don Chipote escribió ºEl maldito Jazz'\ .. Revista 

i\strornónica" (sic). y ""El establo de Arizmcndi" entre otras. El 8 de enero de 1930 el diario 

La Opinión anunciaba el estreno de .. Esclavos .. con un articulo que señalaba: 

··El au1or cuc111a con anuclms simp:uias cn1,-e el clc1ncn10 obrero anexicano de Los Ángeles. 

,.,o,- lo q11e sc~ur.1111c111c 1c11dr.i casa llcma es1a noclu: ..... ~g 

El nulo valor. o de lleno el canicter de subversivas que dio a estas cr-eacioncs la sociedad 

anglosajona. se refleja en el hecho de que ninguna de tales obras se haya conservado en las 

bibliotecas. universidades o institutos estadounidenses. Todos Jos títulos.. reseñas y 

alusiones conocidas. proceden de las colecciones de periódicos de la época. 

~tientr-as algunas compañías y autores luchaban por dignificar- la imagen del mexicano y 

romper con los estereotipos cr-eados por- la sociedad anglo. la primera dir-ectora de una 

=,. VENEGAS. Daniel. L"ls m.·emurns de Don Chiootc o cuando los ncricos mamen. SEP. México. 198.i. 
l111md11cc1ón de KANELLOS. Nicol:ís .• pp. 14-15. 



compaíl1u 1eatn1l contdbuyó a lo contrario a travCs del g.Cncro vaudcvillc .. Beatriz Escalona. 

nacida en San Antonio y conocida como La Chata Nolocsca se inició como taquillera y 

111..•go ~' ser· una de las acu·iccs mas reconocidas en el gCner-o. 

De los papeles de dama joven pasó a la caractt:rización de •·pcJadita" dentro de la compañía 

de los her-manos Arau. de origen cubano. uno de los cuales -José- se casó con ella. En 1930 

se sepan..) de Atracciones Arau para fonnar su propia compailia; durante la época de la Gran 

Depresión trabajó incluso en el norte de l\.-1éxico. viajó a Tampa. Chicago y Nueva Yor-k. 

Puerto Ri.,;o y Cuba. cun su Compañia Mexicana. 

L¡1 fi .. 'lnnula de la comicidad y la s3tira en torno al carácter mexicano. mezclada con la 

música. el t"olklor y su panicular humorismo le funcionó en taquilla. pero no dejó de dañar 

a los nH.:xicanos al reforzar Jos estereotipos que la sociedad estadounidense promovia. Su 

cornpaf1ia se asentó en Nueva York por nueve años. de 1941 u 1950. y luego regresó a San 

Antonio. donde continuó actuando hasta su rnucrtc en 1980. 2 '
1 

i\.1il.!ntras unos tl.!atristas colaboraban en la creación de estereotipos~ otros inauguraban el 

trabajo de identidad y concientización a través del teatro. mucho antes de las teorías de 

Bertolt Brecht y de Luis Valdez. En 1937. un empresario mexicano de apellido Del Pozo~ 

fundó el Teatro Hispano de Nueva York. cuya finalidad era colaborar a la creación de una 

identidad panhispánica y un sentimiento de solidaridad entre latinoamericanos. 

En un esfuerzo por ofrecer toda la variedad cultural latinoamericana. cada setnana se.: 

ofrecían obras teatrales de distintas nacionalidades: puenorriqueñas. cubanas~ argentinas. 

españolas y por supuesto. 1nexicanas. :m 

La década de los 40 rompió la continuidad del trabajo de las compañías teatrales mexicanas 

y mCxico-americanas. Tal situación tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial y la 

bonanza c.1uc ella le atrajo al cinc mexicano. único en condiciones de producir y exportar en 

:·• KANELLOS. N1colús. Op. Cit .• p. 30K 
'" lhtd .. p 111 



ese lapsn al que se dcno1ni11ó .. La Cpuca de oru del cinc nacionul ... El hecho es que no fue 

sino hns1a la irrupción en escena de Luis Valdcz en 1965 y el enorme impacto que causó. 

que .-evivc un 1novi111icnto 1e¡1tral de origen 1ncxica11n " 

Cubc 1·ecun.im· que fue c1111·e los aflus 1940 a 1965 que ocurrió una de las peores 

persecuciones contra los mexicanos y es coincidente con el descrédito promovido en su 

contnl poi· la sociedad estadounidense a partir de las dcponacioncs de los aflos 30. De la 

situacion de los ntCxico-amcricanos y el nacimiento dt: la chicanidad. tratare111os en el 

siguiente apm·tado. 

C) PANORAi\tA DE Li\ SITU .. \CIÓN CHICANA. DE SLEEPY LAGOON A LAS 

HUELGAS DE CÉSAR CHA VEZ. 

··;.Qu11!11 es el cMr.:111jcro en CahlOnu;i"! El que no lo es en ninguna olm parte del mundo: el 

que nu ll> es en l.a 1n:is inhosp11al:1na uc..-ra que pueda in1;:1~marse ... Los 11011c;uucdc;:u1os 

preh:11úen darno!> lecc1011cs de lnu11:1111dad y 1r:1cr a nue!>UO pueblo la doclnna de la ~alvación 
p.:1ra que nos poda111os goben1ar noso1r-os 111is1nos. p;11;1 re~pctar las 11cm1s y 111;:mtc11er el 

on .. h:11 •. Son estos 111is1nos los que nos tr-a1:111 peor lJUC a cM:lavos? .. J::? 

El anterior punto de vista. aparecido en un periódico en español editado por Francisco 

Ra111írcz. no es pane de los pantlctos scscntcros de la lucha chicana. Se publicó en 1855. 

100 ai1os atrás, y a decir de Rodolfo Acuña. autor de AmJricu OL·uptula. m<l.s iinponantc 

que el hecho de que Ratuircz fuera el campeón de la causa chicana a finales del siglo XIX. 

lo era que su periódico .. ya reflejaba el descontento chicano por la justicia nonean1cdcann .. 

cuando apenas habían pasado unos años de la anexión de medio MCxico a Estados Unidos. 

Ese último país se desarrolló de una manera notable a lo largo del mismo siglo; no así los 

derechos humanos. los derechos de las minorías ni la situación de los méxico-amcricanos. 

'1 TATUf\1. Charles. La lltcmturn chicam1. SEP. MC..xico. l1JKC1 .. p. KI 
l:! El Cltmmr Plihlicr>. 19 de junio de IK55. en ACUNA. Rodolfo. Américn Ocupada Los chic;mo5 y su lucha 
de libcr.ición. Ediciones Era. México. 197<> .• p. 173. 
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t FALLA DE ORIGEN ...._ __ ~ .. ~----~-
l>untnlc todo el sigln XX. la migración de mexicanos ha sido i111cn11itcntc1ncntc aceptada y 

repelida. scgltn las necesidades de producción de los Estados Unidos. Para rccha7.arlos se 

les impuso a principios de sig.lo un gravamen de 8 dólares y se les exigió estar 

alfithctizados. cosa que los estadounidenses sabían que raramente los mexicanos podnan 

cumplir-. Ante las trabas. estos comenzaron a ing.-csar ilegahncntc. 

Estas reglas aplicaban por temporadas: por ejemplo. el Acta de Jnmigración de 1917 tite 

suspendida cuando los productores ag.ricolas. alarmados po.- la falta de mano de obra. 

solicitaron a su gobierno permitir la entrada de trabajadores mexicanos para no tener que 

pagar salarios más altos. Como las condiciones de vida mejoraban a consecuencia de que la 

Revolución Mexicana había terminado. y muchos mexicanos tenían miedo de ser reclutados 

para una guerra que no les pcrtcnecia. regresaron voluntariamente a su país. Jo que creó el 

pánico de los agricultores. 

(Jara los años 20 la situación europea creó un fucnc tlujo de migrantcs que aumentó los 

recelos de la sociedad noncamcricana. El movimiento nativista tcn1ia trastornos en el estilo 

de vida norteamericano y una nueva Acta de Inmigración se emitió en 1924. pero los 

intereses económicos de Jos Estados Unidos no coincidían con la postura de los nativistas 

El gobernador de California. John Baker. expresó que si se ponían en práctica las leyes 

c.xclusionistas no habría más de mil mexicanos anuales que ingresaran a trabajar a Estados 

Unidos pues el 90 por ciento de los habitantes de ese país eran analfabetos.3·' 

Todas estas presiones se recrudecieron hacia 1929, cuando la Gran Depresión de los 

Estados Unidos hizo a los anglos buscar explicaciones -y soluciones- como la de que eran 

los extranjeros en su país quienes les quitaban empleos y vivían de la seguridad social·que 

pagaban los americanos. por lo que había que expulsarlos. 

De 1924 a 1929 ingresaron legalmente a Estados Unidos 238.527 mexicanos. De 1930 a 

1934 la cifra se redujo dramaticamente a 19,200, alrededor del 8% del lustro anterior~~.}:, de 

" ACUÑA. Rodolfo. América Ocupada. Los chicanos y ~u luch:1 de liberación. Ediciones Ern. México. 1976 .. 
Jl 17.a 



llJJS a 1939 bajó u 8,737. n1enns del 4o/c, que diez. ailns atrús '-'El rncisn10 de los anglos 

contna Jos 111exicanos llegó ::1 extremos apenas si1nilares a los de los nazis contra los judios. 

como deja ver el siguiente texto. escrito poi· Rny Garis. de la Universidad de Vandcrhilt. 

suln-e los 1nexicanos· 

-su 111c11lc no va m:ís all:i de l:is funciones ani1n:1lcs: cmncr. <lonnir y libcrlinajc sexual. En 

cada an1onton:u11icn10 de c:1suclm!i n1cxic.an:1s se cncucntr.1 la 1111s11m l1oll!:u.:111cria. l1ordas di: 

perros lm1nbncntos. nulos asquCfO!.os con las c:1r.1s llenas di: 1110!<.C<i!.. i.:11kn11c<ladi.:s. p10JoS. 

C:"l.ercnu:ntos l1mn.anos. hed1011dF.!.f .• fornic:1ció11 pro1111!o.c11a. bastard1a. l1araµancri:1. pco11cs 

<1p.-i1icos e invasores de tíerras. 1~i-c ... osos. frijoles y cluk seco. alcohol. 1111scna gcncml :!> 

Cn\·idi.a y odio ni J;nngo E!<.la gcn1c duerme de di:i :!> 111L:nuka de noche co1110 coyotes. 

rob;111do lodo lo 11ue cs1C a !o.11 alc;uu:c. sin 1111pon:1rlcs qm.: p:ira dios no ~a de ullhd.ad 

al~una ... y a pes.ar de todo h;1~ nnnc.uni:ncanos <111c claman purqm.: ~can lrnidus de Mé.'\ICO 

1nils de estos cerdos ln1111;11u.l<; •• '~ 

Quienes sustentaban tales opiniones se apoyaban en una pseudo ciencia. la eugenesia. que 

tuvo un enorme auge en las principales instituciones acadCmicas estadounidenses. y que 

estudiaba las supuestas diferencias raciales. El Ku Klux Klan. por ejemplo. halló en las 

tL"Orias sobre la inferioridad gcnCtica y biológica de los negros. todos los argumentos para el 

racismo. el cxclusionismo. la segregación y la persecución de esa rnza. Con base en Ja 

eugenesia otros grupos nativistas atacaron sistc111úticnn1ente a los extranjeros. 

p¡irticularmcnte si no eran blancos 

Uno de los aspectos de la vida del méxico·amcricano más atacado fue el cultural. En las 

escuelas. los niños mexicanos recibían todo tipo de agresiones contra sus costun1brcs y 

lenguaje. Se les castigaba severamente si se les sorprendia hablando español. idion1a al 

que se calificaba como inferior y subdesarrollado. Se exaltaba la .. culturaº estadounidense 

y se les empujaba a adaptarse al .. american way of li fe" para poder vivir y gozar de los 

\.& Jb1d .• p. 179. 
''" lhid. P. 1 MU. 

.------------------- -TESI2 ~.;- .... 
FALLA DE OillGl~l~-



¡---------
¡ 'J'?."'T:!. CON 
/ FALLA DE ORIGEN 

beneficios de esa sociedad. a la que debían quedar ctcrnan1cntc agradecidos por 

acugcrlns .\h 

En respuesta, muchos mexicanos radicalizaron sus posiciones. Para defender a los latinos 

surgieron organizaciones como la Liga Protcctiva Mexicana (Kansas City. 1921. creada 

ante las amenazas de deportación en 1929), la Orden de Mijos de América (San Antonio, 

1 CJ2 l. fundada para defender a norteamericanos naturalizados y nativos). la Liga de 

Ciudadanos Norteamericanos Latinoamericanos (LULAC por sus siglas en inglés. 

Harlingen. Tcxns. 1928) buscaba mas que la defensa. la integración a EU de sus miembros. 

principaln1cntc cubanos y puertorriqueños~ el Movimiento Mexicano Americano. 

movimiento estudiantil de principios de los años 30 que desapar-cció por-que casi todos sus 

micmbr-os estaban en edad militar- y no .-egresaron de la Segunda Gucr-ra Mundial; el 

Congr-eso de los Pueblos de Habla Española. (Los Ángeles, 1938). también conocido como 

Congr-cso l\.1cxicano porque los or-ganizador-cs eran de esta nacionalidad. aunque acudieron 

españoles. pucr1oniqucños. cubanos y una n1ayo.-ia de n1cxicanos. 

Desde México se plantcar-on algunas políticas de apoyo a los n1exicanos en aquel país. 

principahnentc encabezadas por- José Vasconcclos. quien había vivido el exilio en Estados 

Unidos y conocia la situación de sus compatriotas del otro lado. a pesar de que la suya er-a 

más bien privilegiada. Et proponía establecer- escuelas mexicanas y pr-ogramas culturales 

subvencionados por- el Estado mexicano en Estados Unidos.37 Su postura hispanófila y su 

odio a Estados Unidos lo hizo dcspr-cciar- a los chicanos. que llamaba .. pochosº y el 

programa propuesto tcndria como fin evitar la "pochización .. de los mexicanos. 

Vasconcclos impugnó incluso a la Industrial Wor-kcn of the Wodd (IWW). por-que 

consideraba el intcrnacionalisn10 contr-ario a los intereses de México y lo calificaba como 

··1a conquista realizada sin disparar un canucho ... al eliminar fronteras en pro de las 

1
" GÓMEZ QUIÑONES. Juan y RiOS BUSTAMANTE, Antonio. L..a comunidad mc.xican.'t al uonc del Rio 

Br.n:o. en f\.1ACIEL R. D.avid. La 01rn c.ir.1 de MCxico El pueblo chicano Ed. El Caballilo. Mé."<ico. 1977 .• 

fJly~S~9ÜNCELOS. JosC. L.'t Ton11c111a. 1•. Edíción. Casa Botas. México. 1936. Ut-. Edición. Editorinl JUS. 
f\.11hico. l tJ7o. pp. J5<·-:l57 - ----



g.:.muncias de la industria más li.Jerte. como si previcrn la globalización y el Tratado de Libre 

C.~n1ncrcio. 

Incluso hubo una Unión Nacional Sinarquista que pretendia recuperar los territorios 

perdidos por MCxico y se comprometió con Ja defensa de los intereses de los mCxico

amcricanos contra la opresión. 

Su plataforma era católico fascista de extrema derecha. disfrazada mediante un 

nacionalismo exagerado. Lograron reclutar varios miles de correligionarios y establecer 

una~ 50 sucursales en territorio estadounidense. Su influencia llegó a ser signilicatíva 

aunque no tuvo grandes alcances. l\.1uchos de sus miembros fücron reclutados entre los 

mt!xico-americanos de mayor poder adquisitivo. que defendían intereses económicos y se 

identificaban con la fe católica.·'"' 

Con ht Segunda Guerra ~1undial ( 1939-1945) muchas de estas organi7 .. acioncs entraron en 

crisis y desaparecieron. al dividirse el mundo entre las tUerzas fascistas y los Aliados. Para 

muchns méxico-an1cricanos el conflicto representó la oponunidad de asimilarse 

di:tinitivanH:ntc a su nueva nación y se alistaron al ejército estadounidense_ 

.. C1c111os de nules de mc-'1canos lucharon en todos los frentes ;\11;1dos contr.1 las potenci;is del 

EJI!. en donde wu1aron un;1 gr.an cantu.iad de condecorac1ones por hcroísn10 ( ... )Hasta en el 

EJércllo nonca111cric.:1110 c111c supucs1;11nc111c lucl1<1b:1 por la dc111ocr.1cia. los soldados 

111c-'1c.mos afrontaron problemas engendrados por el cl1m,·inis1no y el n1cis1no. Origin.ahncntc 

se organi.l'.aron unidades 1nc . .,.ic.:1nas scgre~1das. mmque a los mexicanos se les dio ~1a 

01x1nunidad" de ·c1cgir" cn1rc una unidad inlcgrada o una cxclusivamc111c rncxicana-. J'> 

Con ht Segunda Guerra l\.1undial hubo una gran escasez de mano de obra en Estados 

Unidos. que se cubrió con mexicanos. a quienes se permitió acceder a puestos que antes les 

habian estado vedados. Las mujeres ingresaron a las fabricas y en 1942 se firmó el 

Programa Bracero (renovado varias veces y finalizado en 1964). que permitió el ingreso 

'" GÓMEZ QUIÑONES. Juan. Op. Cit .• p. 62 . 
•• lbld. p h-1. 
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legal de miles de trabajadores n1cxicanos. Tal situación provocó quc la cultura y la 

pllhl<u.·illl\ de \11-igcn l1H!Xica1u1 se rctlwzantn. 

Entre los jóvenes de origen mexicano que no se alistaron para la guerra por ser- menores de 

edad. surgió un fenómeno cultural que les pcr-mitió buscar una identidad~ un estilo de vida. 

h:ng.uajc. valores y hasta una moda propia. Los pachucos tuvieron que enfrentar toda clase 

de agrcsiont.:s raciales a pesar de la cantidad de n1cxicanos que estaban derramando su 

sangre para defender a Estados Unidos en el frente de batalla. Ser un adolescente chicano 

en los afms 40 cm prúcticamcntc garnntia de ser acosado, perseguido y descalificado como 

un delincuente 

De hecho. en MCxico el fcnómctlo tampoco fi.1c comprendido y se les conoció poco y mal. 

Vistos u través del personaje de Tin Tan y del l.ah,!nuto de la .'i'oh:duc.I. de Octavio Paz. 

estos jóvenes lucran atacados por todos los frentes: la policia. la prensa y la sociedad 

anglosajona. los adultos méxico-amcricanos que vcian en ellos un riesgo para su 

posibilidad de asimilarse. y h:.sta los intelectuales nlcxicanos . 

.. Los 1nesicanos han sufrido un.:1 repulsa 111enos violenta tque los nc,.:ros cu Es1:ados Unidos). 

1~ro lcJOS de irnc111ar un.:1 prohlc1nü1ica :u.Jap1:ic1ón a los modelos .:1111bientcs. :1linnan sus 

d1fcrcnci;1s. las subrayan. procuran hacerlas nolahlcs. A 1r.1\é~ de un W111d1s1110 gro1csco y de 

una conducua an.1rqulca. sci\alan no tanto la i11Justicl:1 o la mco1pacld.:1d de una sociedad que 

no ha lo1trado asimilarlos. corno su \'oluntad personal de scituir siendo distintos ( ... ) El 

pachuco ha perdido 1oda su hcrcnci::1: lengua. rch,.;1611. cosuunbrcs. crccnc1as. Sólo le queda 

un cuerpo y un uhn.:t a la i111cmpcnc. 111cnuc anlc 1udas las nur.uJas. Su d1sfraL lo protege y. ni 

mismo tic111po. lo destaca y aisla. lo ocult;:1 y lo c:o..lubc."" "*" 

Pocos autor-es han hecho tanto daño a los chicanos canto Octavio Paz. quien era un 

empicado consular que desconocia a los chicanos y los descalificó sin comprenderlos: Jos 

tachó como pasivos, desdeñosos. parias .. hombr-cs de ninguna panc. huérfanos de valedores 

y de valores. clown." impasibles y sinicstr-os. cte. "' 1 

'"PAZ. Oc1.:wio. El 1--.bcrinto de la Soledad. Fondo de Cullum Económica. 1•. Edición. México. 1-JSO. Col. 
Popular. J•. Edición. Mé..xico. 2000 .. p. 17 
-u Jb1d. pp. 17·1-J. Los adjetivos anlenorcs fueron c111n ... ~1cados de tres poígin. •. "15 de El Labcrin10 de la Soledad. 
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Luego se extiende en una descripción y análisis del traje del pachuco qm.: en su caló 

llamaban ··cortinas" o en inglés el ••zoot suif" y que tanto irritó a los anglosajones. 

Por incrciblc que parezca en el siglo XXI. 60 años atrás un gn1po de adolescentes fue 

pritcticamente linchado por la sociedad anglosajona no tanto por haberse resistido a unos 

marines que trataron de llevarse a sus novias y hermanas para divertirse con ellas. sino por 

la vestimenta que ponaban y que les identificaba como ""indeseables" y 

··antinoncan1cricanos·· 

-La n.:spucsrn de la pohcia de Los An~clcs fue pcn11111r que los supuestos ·p:1chucos· fucr.111 

nmllr.it.ado!> por los 111il11:1rcs. dcspuCs de lo cu:1I lo" JÓ\CllCS f11cro11 ,_:olpcados y :1ncstotdos 

por 1;1 polici;i. Lui. J>\!nód1cos de Los Angeles d1sto1"s10naro11 este suci:i.o en el que los jinc.?11es 

111e.'\:1c:inos 1111cnt;no11 ddCndcrsc. Esto pronlCó V•1nus dias ~ noches de alaqm.=s de blancos;¡ 

lai. comuuidadi:s de mc."canos ~ negros de Los A11p.clci.. cu los cuales la pol1cia se na.;unuvo 

ll<ISl\:t o :1po~ó ;i los sed1c10 .. os cu su violencia 111aM\·;1 conll"a la co1111111id:1d 1uc.'\:1ca11;i E_._to 

se conv1n1ó en 1111 csc;"111d;Jlo 1nti:niac1011al c11;111du la prcui.a 1111cn,;1c1unal (SIC) 111cl11so de! las 

potcm:.::1as del Eje. pubhcú l.!sti: mc1dcntc. El µob1cn10 1nc"ca110 c-...1µ1ó una i1n.-cs1igación 

C.'\:l1;111s1iva de este alropcllo y el µohicrno di: los Est;1dos Unidos ll~ó a c:1bo una 

111\·ei.11µación que culnunó en una e.-...cus;1 de las ;icc10111!s de los sediciosos. intenlando 

h.accrl;1s pasar por sucesos fomentados por aµe111cs fascistas y cspcci;llmcmc por .... :: s111an¡u1stas . 

Esos hc-chos se conocen como los Motines (>achucos de 1943. Otra muestra de la 

per-sccución a la que fueron sometidos los adolescentes mCxico-amedcanos füe el caso de 

Slccpy Lagoon. unas minas abandonadas en las afueras de Los Angeles en el sector 

chicano. donde el 1° de agosto de 1942 hubo una fiesta 

-La mayoria de los invil.ados (a la fiesta) cmn chicanos. Hubo una pelea callejera ese utismo 

día lcmpmno )" l1<1bían golpeado a un miembro del club de la calle 3H. Los miembros de cs1e 

club :isisticron a la fiesta en busca de sus enemigos. A la m:ul:1n.a sig11ien1c. José Diaz. uno de 

los irwit.ados. fue halL"ldo rnucno en un callejón ccramo a la COL~I. No se enconlró ningun.a 

pmeba para dclerntinar la culpabilidad de los nticmbros del club de 1:1 calle JH. Dí:v. no 

.. _: GÓMEZ QUIÑONES. Op. Cil .. p. <•<•. 
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prcsc111ah:1 hendas :- podia lmbcr sido 111111.!'no por un conduclor .auóni1110. Sin c1nh:1..-go. In 

pollcia encareció de uuncdi:110 :t lodos los mic111br-os del club. Los pcr-il'tdicos difu11d1cro11 con 

!'>cnsac101\ó1l1,.1no la noticaa. t.:1 JlOlicía violó llaµ.ra111cn11.:n1c los dc1·cchos de los ncusndos. 

Vc11111Jo., 11n1chachos del cluh calle .1X fueron acus.;tdos dc conspiración cri1ui11al. ·t.>c 

01cu..:nJo con el fisc;;1l. cada uno de los proccso1dos. nun cuando no tuviera n.ada qué ver con la 

1111u.:n.: de Di:u .. podüi sci- acusado de su mucnc. que scgt'u1 el fiscal. ocurrió durounc la lucha 

en d r:uu;:ho \Villiams .. ' . .i.\ 

Nuevamente la prensa angelina se dio a la taren de exacerbar los ánimos de los 

anglosajones contra los adolescentes chicnnos. El juicio al que fueron sometidos estuvo 

plagado de irregularidades que iban desde no permitir a los acusados bañarse. cortarse el 

cabello o rasurarse. a fin de que dieran una n1ala imagen que intluycra en el ánimo del 

j~irndo. hasta sacar a relucir que ••por ser descendientes de los aztecas. quienes 

supuestamente tenían la costumbre de sacrificar ¡30.000 victimas diarias! ... los chicanos 

crnn crueles. no podían cambiar. sentían el deseo innato de usar cuchillos y hacer correr la 

sangrc. 44 

En 1943 se les dictó sentencia pero la evidente mula fe de sus jueces fue cuestionada 

incluso por algunos anglosajones. El co1nitC en su defensa que encabezaba Carey 

i\1c\Villiams. periodista y abogado. fue hostigado. acusado de comunismo. investigado por 

actitudes antinoneamericanas. hasta que un tribunal de apelaciones concluyó que el primer 

tribunal había sido tendencioso. violó los derechos constitucionales de los chicos y los 

acusó sin que hubiera pruebas de un homicidio que al parecer fue atropellamiento. 

En ninguno de esos casos se admitía que el racismo era el trasfondo de los problemas. Por 

ejemplo. cuando Elcanor Roosevelt afinnó que los ••motines pachucosn habían sido 

cuusados por la tradicional discriminación contra los n1cxicanos. se la acusó de promover la 

discordia racial y de que sus declaraciones eran sospechosamente similares a la propaganda 

comunista. Los diarios de Los Angeles trataban de justificar a los marines con el argumento 

de que estos no iban contra una raza sino contra el modo de vestir de los pachucos. Cabe 

11 ACUÑA. Rodolfo Op. Cit .• p. 25J. 
"lh1<l .. p. :254 



señalar que habia en Estados Unidos una histeria anticnmunistn. y mucha inseguridad 

1·cspcctu a la postura que tomaría su vecino. l\t1c!xico. respecto a Hitler. sobre todo a raiz del 

tclcgrunm Zin11ncrman que trntaba de lograr una alianza de l\1Cxico con el Eje. ademús de 

las actividades de espionaje que se realizaban en territorio mexicano. 

El traje pachuco consistía en un pantalón extremadamente flojo en las piernas y ajustado en 

la cintura y los tobillos. donde una enorn1e valenciana de media vuelta subrayaba la figura 

de su portador. El saco era exageradamente largo. casi a las rodillas. y también muy 

hnlgndo Se acompaimb¡1 de una camisa de color contrastante. so111brcro y zapatos 

hi~olurcs. al estilo de los que aún se utilizan para bailar danzón. Relojes de leontina con 

cadenas doradas de metro y medio. para que pudieran salir de la bolsa del saco y entrar a la 

del p-antalón. colgaban bajo la rodilla. Se trataba de una moda adolescente que a los jóvenes 

chicanos les pcrmitia identificarse con sus iguales y distinguirse de los diferentes: el 

principio de toda búsqueda de identidad. contraria al crisol integracionista. el melting pot 

atnericano. De ahi el odio que generó entre los marines y la defensa que de estos hiciera la 

prensa 

Los hechos de 1942 y 1943 enseñaron a 111uchos mexicanos y méxico-americanos que 

nunca serían aceptados del todo en una sociedad racista. por más hijos que mandaran a la 

gucrn1 o por rnás intentos de asimilación que pudieran hacer. El argumento de que la 

vestimenta del pachuco era la causa de que los marines les desnudaran. humillaran y 

golpearan en plena calle. para Juego ser nuevamente golpeados y arrestados por la policía 

debido a que º1.!ruu dc/i11c11c111c.•; a11ti11ortca111cricu11u ... · que huhiun ugr.:dido a los 111ari11.: ... -

cun Ju 111.w.1ponahlc vi ... ·ió11 de ... ·11 truje",. era tan grotesco que abrió los ojos a muchos que 

comenzaron a ver en el pachuco a un símbolo de identidad y de resistencia. según Acuña. 

El final de la Segunda Guerra Mundial (1945). acabó por desilusionar a muchos méxico

a1ncricanos. Algunos regi-csaron del frente sólo para volver a la miseria y la discriminación. 

Los que por primera vez habían sido aceptados en cm leo~1.nejgr.cs__qfe 
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tnu.ticinnalincnte asignados ya no estabun dispuestos a regresar a su antigua situación. y los 

menos lug.rnn.111 asentarse fuera de los barrios para aco111odarsc entre gente blunca. 

El l\1cCm1hismo. iniciado en 1947 por el senador Joseph Raymond l\.·1cCanhy y descrito 

por la enciclopedia Collicrs como ··un nacionalismo desconocido hasta antes de los 50'\ 

estaba en su apogeo. La Guerra Fría ( 1945-1989) que siguió a la victoria de Jos Aliados 

alimentaba con su persecución a los comunistas. las visiones tendenciosas de los nativistas. 

El reciente recuerdo de los llamados l\.1otincs Pachucos y el caso de Slcepy Lagoon dieron 

a los 111Cxico-a1nericanos los suficientes elementos para comenzar a organizarse y defender 

sus derechos, ya CJUC la Constitución de los Estados Unidos no los incluía 

Unas de las prin1eras organizaciones fueron las Unity Leagues. que pretendían estimular la 

acción politica entre los chicanos, mas que realizar trabajo sindical o pelear por derechos 

similares a los de los blancos. Con base en ellas se crearon tmnhién las Organizaciones al 

Servicio de la Comunidad (CSO por sus siglas en inglés) en 1947. con la finalidad de lograr 

una 1nayor nortcamericaniz.acion de los mCxico-americanos. es decir. su asin1ilación."'s 

Otra agrupación f'ue el Gl Forum, (Foro de Soldados Rasos) creado en 1948 por el médico 

tamaulipcco 1-féctor Garcia en Corpus Christi. Texas, una de las zonas de 1nayor 

discriminación contra los mexicanos, para defender a los chicanos veteranos de la Segunda 

Guerra. Estos habían regresado del frente para encontrarse con que seguían siendo Krf!as.:rs 

y no héroes de guerra. se les impedia afiliarse a la Vctcrans of Foreign \\'ars o a la 

American Legion o incluso se les negaba el derecho a ser enterrados junto con hc!rocs de 

guerra blancos. En un año, se habían formado más de 100 GI Forums y hucia 1972 Jos 

había en 23 estados. con más de 20 mil miembros en total. 46 

''ACUNA. H.odolfo. Op. Ci1 .• pp. 262-263 . 
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l>or supuesto estas organi7--.'l.Cioncs no fücron bien vistas por los estadounidenses. ""Muchos 

uctivist¡1s li1cron cncarcch1dos o deportados, o fc.uzados ¡1 callar mediante amcnal" .. .as o 

verdaderas represalias contra cllus mis1nos o sus fi.unilias." -1
7 

En consecuencia, n1uchas de las or-ganizacioncs incipic111cs desaparecieron o se volvieron 

intcg.racionistas. Otras fueron perseguidas y exterminadas y algunas mils decidieron 

continuar su trabajo en la clandestinidad, a sabiendas de que la defensa de sus derechos los 

convenía prdcticamentc en delincuentes, comunistas y antinoncamericanos. Los años 50 

fueron de persecución y hostigamiento contra 111éxico-amcricanos y mexicanos. y las 

deportaciones cran masivas pese a la vigencia del Progrnma Bn1ccro con rvtéxico. Como 

siempre. la entrada y salida de mexicanos de territorio estadounidense. respondia a las 

necesidades de mano de obra barata en tareas agrícolas y fi1b1·iles. 

La era McCanhista significó para IOs chicanos uno de los peon:s momentos de la historia 

pues cualquier intento de exigir sus derechos, de denunciar las injusticias o.,,.incluso de 

t.nganizarse. los hacía víctin1as de acusaciones de comunismo. antinonean1ericanis1110 y 

delincuencia. por pane de la House Committcc on Un-American Activitics (HUAC}, 

presidida por John \Vood. pero cuyo hombre fuerte era el senador Joseph McCarthy. 

Aparentemente McCanhy enloqueció, pues se atrevió a acusar en abril de J 954 al 

Secretario de Defensa y con ello al EjCrcito de su pais de actividades antiestadounidenscs. 

por un supuesto encubrimiento de espías extranjeros del que nunca aportó pruebas. lo que 

le llevo a enfrentar un juicio donde el abogado Joseph \Vclch le hizo una pregunta que pasó 

a la historia. ''¿No tiene Usted sentido de la decencia, señor?". Se le exculpó pero el senado 

no Jo perdonó y poco a poco perdió influencia. 411 

.n GÓMEZ QUIÑONES. Op. Cit.. p. 6K. 
~" BENEDITTTJ. M.-.rio, en .. Lillian Hellmm1 y otras conductas-. anículo aparecido en el di:1rio cspm1ol El 
Po1is el tJ julio de 1984 y publirndo por el mismo autor en El dc:;cxilio y olr.1s conje111r.1s Ed. Nueva Imagen. 
Mi:.'1co.J<JXf,.p. X6 
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l\:1c Canhy murió en JCJ='7. sin embargo el McCarthismo scguia vivo. pues el senador por 

\Vinsconsin dejó un adcl<1ntadn discípulo suyo muy bien colocado en la política: el 

diflutado Richant NiXl"lll. que contendió en 1960 contrn John F. Kcnncdy por la presidencia 

Kcnncdy era católico como muchos de los chicanos. Para esa década estos ya no podían 

seguir siendo ignorados o dcponados en masa pues 8S 0/o de ellos habian nacido en Estados 

Unidos y eran por tanto ciudadanos noncan1cricanos. La actuación de Nixon en el 

l\1cCanhismo pesó mucho en el ::inimo de la comunidad méxico·amcricana que se organizó 

en clubes llamados Viva Kcnncdy (en español) para registrar votantes. Si bien Nixon ganó 

muchos estados importantes, Kcnncdy se quedó con la Presidencia."''-' 

Hay que señalar que entre la comunidad anglosajona el catolicismo de Kennedy era un 

impedimento, al contrario que entre la comunidad chicana, en su mayoría identificada con 

esa religión. Su triunfo fi1e apretado: sólo tuvo unos 1 1 :i mil votos más que su oponente. 

con un padrón que superaba los 68 millones 600 mil votantes. Así, cada voto chicano fue 

fundamental para Kcnnedy. ~u 

Esa generación de mCxico-americanos comenzaba a desarrollar una conciencia de que sus 

pr·oblcmas eran los misn1os en el suroeste. el noroeste y el oeste medio. "La necesidad de 

apoyo mutuo para todas las causas y organi7..aciones mexicanas pasó a primer plano y dio 

corno resultado organizaciones nacionales que trabajaban en el ñmbito internacional, estatal 

y local ... !l t y ello se debía en buena medida a que los sucesos de Sleepy Lagoon, los 

llanrndos l\.1otines Pachucos y la represión McCanhista estaban muy recientes. Surgía en 

ese momento la lucha de los negros por sus derechos civiles. que sirvió de modelo a los 

chicanos. 

Otro factor que fue determinante en la gestación de una conciencia sobre los problemas de 

la comunidad mCxico-americana fue la publicación de los resultados de un censo de 1960 • 

..1·• /\C"UÑA. Rodolfo. Op. Cat .• p. 275 . 
.... , DEGLER. Karl N. El. :ll. Historia de los Estados Unidos la cxocricncia dcmocr.itica. Ed. Limus.-i. México. 
l'J')l .. pp. c,14-<,JS. 

"
1 GÓMEZ QUIÑONES. Op. Cil .• p. 71. 
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que r·cvclO que de J 5 111illnncs de residentes legales del suroeste estadounidense cnn 

apellido cspailnl. casi el 30%. vivüt en casas deterioradas. contra el 7.5 de blancos en las 

mismas condiciones. Su in~reso pcr cápita era inferior en mús del SO~"u al de los blancos y 

los años de educación que rccibian eran muchos menos que los destinados a la raza 

do111inante. A los mCxico-mnericanos que atan crcian que todo su problema era estudiur y 

hacerse de dinero para ser aceptados en la sociedad anglosajona. les quedó muy claro. ante 

la contundencia de las cifras. que el racismo no era sólo para los negros. ~;:: V prccisan1ente 

el esquema a seguir fue el del Blnck Power. cuya versión chicana fi.1eron los Brown Bercts 

o Boinas C~tfCs. una agrupacion surgida en 1967 en el este de Los Angeles 11.tcra de las 

nonnas <ld sistcnrn .. ' 

Hacia 1963 los chicanos obtuvieron aunque fuern por muy breve tien1po. la alcaldía de 

Crystal City. Texas. Posteriormente. la comunidad mCxico-amcricana presionó para que se 

tcrn1inarn el Programa Bracero. vigente desde los años 40. aunque su finali7 .. ación fue 

decidida por MCxico. ante las quejas por la explotación. maltrato y discriminación que 

recibían los braceros. 

En tanto. un sindicalista de nombre CCsar Chúvcz comenzaba a tomar cada vez mas tücrza. 

Nacido en Yutna. Arizom1. en 1927. había trabajado en la Co1nmunity Scrviccs 

Org.anization {CSO) desde los años 50 y St! l11:1bia convertido en su director en Arizona y 

Caliti..'lrnia hacia 1958. En 1962 trabajó con los agricultores y fue reelecto director de Ja 

CSO. y promovido a Dclano. CalifOrnia. donde encabezó la United Farmworkers 

Organizing Con1mittec. que luego se afilió a la United Farm Workcrs AFL-CIO. ~4 

Hijo de un sindicalista .. Chávez conoció al sacerdote Donald McDonnell en San Jose. 

CalitOrnia. Este le enseñó las encíclicas papales de León XIII. donde se defiende la 

actividad sindical y la justicia social. Luego fue presentado a Fred Ross y Saul Alinsky. de 

la CSO y la Industrial Arcas Foundation (IAF) respectivamente. Posterionnente se 

~:ACUÑA. Rodolfo. Op. Ci1.. p. :?7C1. 
q lbid .• pp. 2HC1-2X7. 
'"' KANELLOS. Nicol:is. lli.fil>J.l.!!iC Firs1. pp. 14(1-147. 
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rclm;iuno con Dokucs 1 lucna. ot..-a activista de filiación católica que bajo la guía del 

s;u.:crdotc i\kCullough hubia fonnm.Jo la Agricultun.: \Vorkcrs ./\suciation (A\VA. 1950). 

Su ti.1nn01ción al lado de estas agrupaciones laborales y la visión de tan distintos agentes -

los sacerdotes católicos l\.1cDonnclls y l\.1c Culloughs. el activista judío Alinsky y la 

luchadnru social Dolores l-lucna- amplió su visión del movimiento que encabezaba. De tal 

diversidad file probablemente de donde Chávcz extrajo la idea de no usar el téf"mino 

chicano. pues éste lo hubiera constreñido a un solo sector poblacional. lo qui! no 

necesariamente le sc.-ia Util ante los múltiples compromisos adquiridos con organizaciones 

que llll sicrnpre eran o se oslentaban como chicanas 

El lh de septiembre de 1965 (significativamente. aniversario de la Independencia de 

~1éxico)~ los trabajadores agricolas lidcrcados por Chit.vez estallaron una huelga que tuvo el 

apoyo de los activistas chicanos de otras organizaciones. quienes marcharon con ellos 

desde Ddano hasta Sacramento ""bajo la bandera mexicana. la bandera de huelga y la 

virgen de Guadalupe ... simbolos de mexicanidad que no sólo 1-eclutaron a ntás méxico

amcricanos. sino que llamaron la atención de Jos medios de comunicación locales printero. 

de los internacionales después. De hecho. Chávez logró el apoyo de importantes 

personalidades y agrupaciones como Robcrt f'. Kcnncdy y la Conferencia de Obispos 

Católicos de Estados Unidos. 

El movimiento chicano comenzó en California pero poco a poco se extendió a ot.-os 

estados. Z\.1uchos chicanos se sintieron idcntilicados como una minoría cuyos dc.-echos 

tenían que dcfende.- mediante la organización y t:I apoyo mutuo. y entre esos dc.-echos 

estaba el respeto a sus origenes mexicanos. Proliferaron pe.-iódicos. agrupaciones 

estudiantiles y laborales de chicanos. En ese contexto Chávcz llamó a un estudiante de arte 

dram<:itico para que crea.-a un teat.-o que sirviera a Jos fines de su movimiento. Su nomb.-c 

c.-a Luis Valdcz. 

.... ACUNA. Rodolfo. Op. Cit .• p. 27X. TESIS DE ORIGEN \ 
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-D) LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD CHICANA A TRAVl~S DEL MITO DE 

AZTLJ\.N 

La identidad se define. a decir de Gilbcno GimCnez. como algo que ··se ¡ttribuyc siempre 

en pri111cra instancia a una unidad distinguible. cualquicnt que Csta sea ( ... ) es un predicado 

que tiene una función panicular; por medio de él una cosa u objeto panicular se distingue 

como tnl de las demas de su misma especie ... ~" A panir del concepto de dis1inJ!,uibilidiul. 

Gimcncz. plantea una teoría de las identidades. 

A decir de este autor. la identid11d individunl se forma por !et ... :u11ciá11 o rf!<.."fJIUJC..."imieuro 

.w.,ctal para que exista social y públicamente. No basta con que la persona se perciba como 

distinta bajo algún aspecto. también tiene que ser percibida y reconocida como tal. La 

identidad no es una esencia o atributo del sujeto. sino un valor relacional y subjetivo. que se 

afirma mediante la relación con otras identidades en un proceso de interacción social. 

Ello i111plica muchas veces una relación desigual y por tanto acarrea al individuo luchas y 

contradicciones. A eso debe añadirse la narrativa biogréifica o historia de vida. y la 

trnycctoria social de la persona considerada. como miembro <le una serie de colectivos a los 

qm: pcncnccc. familia. religión. nacionalidad. género. cte. ~ 7 

La identidnd colectiva no se forma con Ja suma de identidades individuales. sino a través 

de entidades relacionales que se presentan como totalidades diferentes de los individuos 

que las cornponen. Esas entidades relacionales están constituidas por individuos vinculados 

l!ntrc si por un común sentido de pencnencia. que implica compartir un núcleo de simbolos 

y rl!pa-esentaciones sociales. y poa- lo mismo. una oa-ientación común a la acción. ~"' Si nos 

atenctnos a esta definición. los chicanos carecen de tal orientación y por tanto. de identidad. 

~ .. GIMENEZ. G1lbcno el. ni. -una lcorin de las idcn1id:1dcs socinlcs'\ en VALENZUELA AH.CE. José 
l\.fanucl tCoordim1dor) Dccndcncia y Auge de las ldculici:tdcs: cullum nacional idcnlidad c11H11ml y 
!llodcmi.r.ación. COLEF y Plaza)' Valdés Edilorcs. México. 21K>O. p. 47. 
"' lbid . p. 4X-50 
~ .. llnd .. p. 5 1J-f,o 
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Pnr su pane. Antonio Prieto Stambaugh señala que existen tres tipos de identidad. la 

naciotml. la Ctnica y la individual. Las tres implican la necesidad de idcntilicarse con algo y 

como algo. para distinguirse de quienes no pcncncccn al universo de prácticas y símbolos 

con los que el individuo se identifica. lo cual establece los lítnitcs de la propia identidad. ~·,, 

La definición de dichos limites nos lleva al reconocimiento de aquello con lo que 110 nos 

identificamos. lo que está afuera y a lo que llamamos lo ºotro··. por oposición a 0 110.nJtro.•.-'· 

que significa lo que cstil adentro de nuestro universo. A este modo de identificación se Je 

conoce como la ··otrc:tlad". o alteridad. 

Otra clasificación de la identidad es la de Robert Fossacrt. citado por Patñcia Casasa. según 

la cual existen dos tipos de identidades: las colectivas y las difer-enciales. Las primeras 

corresponden aproximadamente a las mencionadas por Prieto: comunidad._ etnia. nación. 

región. provincia y barrio. Las segundas se refieren a las estratificaciones económicas o de 

clase social. w 

Para entender la búsqueda de la identidad chicana hay que pasar por el problema de la 

identidad mexicana. mucho más complejo de lo que pudiera parecer a pñmera vista. debido 

a la enorme cantidad de estereotipos que existen sobre el mexicano en .lo cultural. y su 

cnonne diversidad de raíces étnicas. 

Una vez tratado ese problema. hay que enfrentar los mitos de Ja sociedad estadounidense. al 

estilo del melting-pot que acrisola muchas cosas pero no a la raza. y que tampoco 

conten1pla la posibilidad de admitir diferencias. A todo ello hay que añadir las posturas 

hegemónicas que practican contra los chicanos las dos culturas y naciones. México y 

Estados Unidos . 

.,,, PRIETO STAJ\!IBAUGH. Antonio. Ancs visuales 1mnsfron1cri( . .as y la de:;constnicción de la idcn1id.1d 
Tesis p:uo1 obtener el grado de Doctor en Estudios Latinoamencnnos. Colegio de Estudios l-1tinoamcricnnos. 
FFyL-UNAM. MCxico. l'J9K. p. 1 L 
'"' CASASA GARCiA. Glorincllu Patricia. Trc1u.as y másc;u01s· El paradimna de la mujer chicanollatin.1 en 
E-.tados Unict~. Tesis para optar por el grado de Maestra en Estudios l-1tinoamcriamos. FFyL-UNAM
f\tc.,1co. l 'J'Jh .• p. ::! 1. 



Para el mexicano. el de la identidad es un problcrna grave y a medio resolver. Grave porque 

en su larga histm·ia no se ha logrado consolidar un scntilnicnto de pcnencncia entre los 

millones de mexicanos cuya diversidad hace que exista una enorme alteridad interna. 

Ante los indios de las múltiples etnias del país. los mestizos somos ºlos otros ... Los indios y 

los mestizos enfrentan el dominio económico y político de un 5°/o de población blanca. que 

es otra alteridad. En los libros de texto se ignora casi siempre la raíz negra que también 

conl""unna al mexicano por bajo que sea el porcentaje que representa. 

Sin embargo. el mexicano actual no admite ni reconoce esos elementos. y piensa en su 

pueblo como algo surgido por generación espontanea. La búsqueda de la identidad del 

mexicano se ha hecho más bien a partir de estereotipos. algunos promovidos por los 

intelectuales y otros por el imaginario popular. 

Si entendernos una etnia como el conjunto de seres humanos pertenecientes a una misn1a 

raza que comparten un origen. lengua. religión y cultura propios. sólo algunos grupos 

indigcnas pueden catalogarse como etnias. pero jamiis los mexicanos en su conjunto. Así. 

en :'\.lcxico se carece de una idcntid:ul Ctnica: la variedad racial. lingüística y cultural de 

ciudades como el DF hace imposible fijar un origen étnico y menos aún un sentido de 

pcncncncia por panc de los individuos. No es de sorprender entonces que los chicanos. 

producto de un pueblo sin ctnicidad y parados en medio de un país que usa lo étnico como 

parámetro de valor social. anden a la búsqueda de una identidad sin que hayan adelantado 

1nucho. 

Entre los estereotipos a que hacíamos referencia. por ejemplo. está el lugar común de 

asumir que los mexicanos fronterizos se encuentran más transculturizados y tienen una 

menor .. etnicidad mexicana .. que Jos del resto del país. Un estudio realizado por el COLEF 

en 1983 reveló lo contrario: "'Las calificaciones de ctnicidad en las muestras de ciudades 

fronterizas controladas por sectores sociocconómicos fueron mucho más altas que las de 

--¡ 
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algunas ciudades del intcri~n. así con10 lot de la Ciud;ut de tl.1Cxicn. donde se cncontn:unn los 

1ncnu1cs niveles de ctnicidad'" 1ol 

Scgün Villoro. una 1nmoria puede reaccionar ante la ag.r·csión a su idcnlidad tncdiantc la 

resistencia a la cultun1 dominante. a través de una rcatinnación excesiva de sus sitnbnlos o 

con una i111agcn vinli.!mamcntc opuesta a la que el dominador trnta de atribuil'"lc; se vuelve 

entonces una identidad agresiva, subversiva. En esta opción podría cnn1arcarsc el pueblo 

chicano quc dcticndc su dcr echo a ser. sin intcgn:trsc. 

La posibilidad contraria es que -como en ~1éxico- la cultura del dominador. España en este 

caso. ya haya marcado ¡nofundamcntc la cultun1 trndiciunal y haya sido adoptada por lo 

menos por las clases dirigentes cuando no por la mayoría de la población. la búsqueda de 

identidad se refugia en la tntdición. el inmovilismo y el rechazo a cambios o n1odcrnid'.'dcs. 

Entonces la identidad ::u.tquier·e un carácter reacch . ..,mu·io. En este sentido pueden enmarcarse 

ll1S 1nt!-.xico-an1ericotnl1S integ.n1cionistas. 1oi 

Cun tal pn.1blcma de identidad. no es nuo que para los ruexicanos que residen en Estados 

Unidos y 1nás aún. p::1ra su dcsccmtcncia. l::t dificultad de encontrarse a si 111is1nos a través 

de una identidad cntcndid::t como el sentirse identificado con algo y como algo. que ya 

111e11cionaba Antonio Prieto. resulte una tarea avasalladora. f\..1ás aún cuando uno de los 

elementos que dificultan describir el carácter del mexicano en lo referente a su pasado 

histórico es justamente ··que el país tenga con10 vecino a una nación cuya estructura 

cultuntl tiene su origen en Ja Rcfonna ... 

Transplantados a otra cultura. con la que las dif'ercncias son abismales. su propia otrcdnd 

ame el entorno es evidente. Octavio Paz compara a mexicanos y estadounidense..~: 

""Ellos son crédulos. noMlU-us crc)c111cs. omL-.n los cuentos de Ji.,clas y las his1ori:1s policim:oL<;. 

nuM1lros los milos y las k~·c111fa.., Los nu::\.icm1os 111iemcn por füutasla .. por dcscspcr.1ción o 

"
1 

UUSTAMANTE A. Jor¡.:c. -E1nicid;1d en la fronlcm l\.1éxlco-E.~lados Unidos-. en RUIZ.. Ramón Eduardo,. 
l~UIZ. Oli"·i;:1 Teresa l~ctlc'1Q!~Cs M!11t_c_l!_1jdc!l_Üdad_d~l!l1LJ1Jl<;l~!~. COLEF. Tijuana. México. ICJCJ(• .• p. 4:'\ ... 
'"- VILLUltO. Luis ... Stlbrc la 1dc111ut;1J di: los pueblos- en ltUJZ H . .ouuón Eduardo. Op. Cil.. p. 27 )'' 2X. 



l>l.JI" !'>lllk!l"<ll. MI \ida sórdida; ellos no 1111c111e11 pero !'>U!'>lll11ycn l.a ,·crdad '·erdm.lc101. 'lllC es 

!'>11.:mprc dc!'>.aµrml;1blc. por una u:rdad soci;1I. Nos e111horrach:1mos para confcsaruos: ellos 

paw ol,·1da1!'>.c. Son opli1111s1as. 110~1ros 11il11hslas tos n1cxicanos son dcsconli:ldos: ellos 

alcgr .... "S y h11111oriM1cos. Los 11oncan1cncanos quieren co111prender. nosotros co111c111plnr. Son 

:1cll'os. nosotros quictccilos ... c.:l 

El chicano. conserve o no sus creencias religiosas (un catolicismo muy a la mexicana en el 

que la figura de Cristo pasa a un segundo plano, relegado por la figura emblemática de la 

Virgen de Guadalupe. cstandanc de más de una batalla empezando por la Independencia y 

terminando por la campaña de Fox). utiliza la figura de la Guadalupana como sim_bolo. en 

contraposición a la cultura estadounidense. 

Asi. si el mexicano tiene problemas de identidad. la situación del chicano es peor. al ser su 

cultura mestiza al menos por partida doble. si no es que ntúltiple. y rechazada en ambos 

lados de la frontera. Esta situación lo convierte en un ser híbrido por excelencia. a decir de 

Prieto Stambaugh, entre lo indigena y lo europt..~. lo tradicional y .lo moderno. como 

1111.!Xicano. y entre lo mexicano y lo anglosajón como chicano. 

Y en ese mundo anglosajón que lo devora al menor descuido. existe un equivalente del 

mc~tizaje. el ntelting-pot: ··aunque la imagen que evoca es Ja de un gigantesco cñsol dentro 

del que se funden tndas las etnias, que dejan de existir y dan Jugar a un nuevo producto: el 

ali American man. Mientras que el mestizo presenta las huellas de su historia. el 

·americano' la borra para proyectar su identidad hacia el futuro"'·. M 

Un estudio realizado por Martín Sánchcz Jankowski entre 1.040 jóvenes chicanos de 17 a 

19 años de edad. señala que en la actualidad la identidad debe adaptarse a cambios en la 

situación poblacional de los chicanos. e identifica al lcnb-uaje como una de las variables 

más visibles cuando se habla de Ja identidad de grupos étnicos .. porque implica normas. 

caractcristicas y sobre todo un punto de vista sobre la realidad. No sólo sirve para que ºlos 

'"PAZ. Oc1:1,·10 Op_ C11. p. 21-22. 
'"PRIETO STAMBAUGH. Alllomo. Op. Cit.. p. 17 
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micmbnls del grupo se transmirnn inlOrnmción sino porque es un factor en la definición de 

la identidad del gn1po·· •·:' 

El lenguaje fue identificado por ese autor como una herramienta política del nacionalismo 

culturnl. pues el 1 CJ por ciento de los jóvenes entrevistados aseguraron preferir el uso del 

español porque para ellos era un medio de resistencia ante la dominación anglosajona en el 

suroeste estadounidense. y un 42 por ciento consideraban que conservar la lengua española 

era un deber del nacionalismo cultural. (Cabe aquí subrayar que el idioma de uso corriente 

entre los chicanos es el inglCs). Incluso compara la actitud política chicana de defender el 

idioma cun el habla francesa en la zona qul.!hecoi.\·t.! de Canadá. de tintes separatistas. 66 Hay 

que rc~ordar· que !\ligucl Abruch Lindcr identifica dos tipos de nacionalis1110. uno 

institucional que tuvo pretensiones separatistas. y uno cultural. con pretensiones 

identitarias "7 

Si el lenguaje es un elemento importante en Ja identidad chicana.. no es de extrañar que sea 

en la literatura. incluida la dramaturgia. que ocurre uno de los mayores esfuerzos de la 

comunidad por encontrarse. De ahí que el spanglish utilice términos peculiares del español 

como marcas de la identidad: uórale... hésa'\ Héseº. e incluso otras en las que 

conscientemente se juega con la gramática española aplicada a palabras inglesas. con10 en 

Las dos caras del patroncito. cuando el campesino se despide del público al terminar el 

Acto. ''Ay los 'vatcho ... "'' 

l\.1ás aún. para evocar su pasado indígena. la literatura chicana acude a nahuatlismos ... como 

huacales. coyote. zopilote. tlacuache. jicote. mitote. pinacate. mayate. guajolote. mole. 

pozole. huitlacochc ( .. } Añadir léxico amerindio representa un esfuerzo por recuperar la 

••"' S/...NCHEZ JANKO\VSKI. Manín. Ci1y Bound: Urban Lifc and Politicnl Altitudes ;uuong Chicano Voulh. 
Unin:rs11y of Nc\11.· MC::\:ICO Prcss. Alburqucrquc. USA. 1990 .• p. 47 
.... lbid .• pp (12.-<•J . 
.. - ABRUCJI LJNDER. Miguel. Movimiento Chicano: demanda.o;; m.-ilcrialcs nacionalismo y uícticns. ENEP 
Acallún. UNAM. MC~ico. 1979 .• p 78-MO . 
.... SALAZAR PARR. Comncn. ~1-.lorcand_L.i{!!.!iH!lrC La Chicma in Li1cmh1rc .• p. 17-1-175. 
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historia chicana y crear y recrear un mito chicano basado en sus cuatro progenitores: indios. 

csp¡11ltllcs. mexicanos y anglosajones•·.'''' 

La cspaiiolización de ténninos en inglés. que muchos 111cxicanos ven corno una prueba de 

la transculturización en los fronterizos y chicanos. es -según Jorge Busta1nantc- .. un 

proccso de rcatirn1ación étnica.. Nacionaliza.- el inglés hasta hacerlo irr-cconocible para los 

anglopadantcs ··indica que existe una ·conciencia étnica· entre los intc.-Iocutorcs y que han 

dcsanollado una "ctnicidad para siº suficiente como para ser identificados por el observador 

c'tcn10 como n1ie1nbros de una comunidad definida culturallnentc." 70 Bustamantc 

ejem pi i ti ca si un joven fronterizo dice .. ay te uacho a dos blokcs de la markcta. ése ... se 

idcnt ilica y se hace idcntilicablc y no implica la transculturización del mexicano que 

huhit:ra dicho .. 1 ·11 scc you t'"º blocks ª'':ay from thc markeC'. 

Néstor (Jarcia Canclini explica que si en ambos lados de la frontera MCxico-Estados 

Unidos hay mas de 250 estaciones de radio y televisión en castellano. más de 1,500 

publicaciones en español y un enorme interCs por Ja literatura y música hispanas. no se debe 

snln ¡1 la existencia de un enorme mercado de :!O millones de hispanos. también se debe a 

quc C!'>a cultura produce pcliculas como Zoot Suit y La Ban1ba. las canciones de RubCn 

Bl~tdcs y Los Lobos. teatros de avanzada estética y cultural como el de Luis Valdcz y 

ou-t1~ta~ plasticos --cuya calidad y aptitud para hacer interactuar la cultura popular con Ja 

si1nbolica moderna y pos1noderna los incorpora al 11u1111...-1rt:a111 norteamericano:· 71 Y rnas 

aun. les otorga simbolos para buscar su identidad. 

Desde hace varias décadas se está tratando de gestar una identidad chicana. Ello se debe a 

una búsqueda consciente de las propias raiccs y a la invención de símbolos culturales que 

pcnnitan unificar al pueblo chicano en torno a su propia mitología. Hacia los años 60 .. se 

seleccionó el mito histórico de Aztlán. para aglutinarse culturalmente en torno a dicha 

imagen. conscientes de que era una construcción artificial. pero que podía ser real. lo que 

•..• lh1d p. l?ít-177. 
-.. BUSTAMANTE. Jorge. Op. Ci1 .. p.-'-' 
·i GARCÍA CANCLJNI. Néstor. Escenas sin 1crri1orio: Cultura de los migrnnlcs e idcntidndcs en transición 
cu Q_c~m_tsnQ•.u:..i!~!~c las idcn!.i_<jadcs culH!ITLLlUCion."tl id_~!!li!:l.n_d cullur.il y modcmi;,o . .ación COLEF. 
T1.1uana. f\.1c.'ICU. l'J<J:? .• p. 122-121. 
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los condujo a crear una serie de 1nilos subsecuentes. como por ejemplo. la imperiosa 

necesidad de rebelarse en contra de la opresión angloamericana." 7
:: 

Aztl3.n es un mítico lugar que la leyenda ubica hcn el nonc de México ... del cual decían 

provenir los aztecas o mexicas que poblaron la gran Tcnochtitlán. La tribu salió de ese 

lugar por órdenes de sus dioses. quienes les señalaron una tierra pron1etida donde hallarían. 

un águila parnda sobre un nopal. ubicado en un islote y el ave devoraría a una serpiente. 

Incluso. el nombre dt.= aztecas es un gentilicio que significa gente o pobladores de Aztlán. 

por Jo que la l-listo.-ia l\.1inima de México corrige: se trataba de .. un grupo insignificante que 

incorrcctan1cntc llantamos azlcca. cuyo nombre debe ser n1cxica ... 73 

Aunque algunos historiadores han inlentado determinar la situación geográfica de Aztlán. y 

han mencionado algunos lugares como posibles candidatos a cubrir ese mito. nuñca lo han 

logrado. Es mñs. ni siquiera se tiene la certeza de su existencia y bien podda ser una 

invención de los propios mcxicas. Su ambigüedad es tal. que resultó muy útil para las 

necesidades de identidad de los chicanos quienes lo reinventaron: Aztlán estaba en un lugar 

del norte de MCxico. luego. podria ser California o todo Estados Unidos y por tanto ser su 

tierra original. Hay que recordar cuando Valdcz afirma que el hombre blanco tiene.500 

años en Amt!rica y La Raza. 40 siglos. 

Aün con la perdida territorial de 1847. los mexicanos del otro lado simplemente estarían 

asentados en un lugar que desde siempre les perteneció. Luego. la elección de símbolos 

pcnenecientes al imaginado prehispánico fue casi lógica. como la denominación de Aztlán 

para t!I otro Estado.\· ll111do.\· que habita La Raza. y el águila negra de trazo geométñco;al 

estilo indígena. 

Según Ruth 1-lorowitz. los símbolos primarios de la afirmación política y cultural de la 

identidad chicana son la cultura de la comunidad. la solidaridad local y Ja relación entre 

comunidad cultural y orden social. Para ella el chicanismo simboliza la elección -de 

':! CASASA GARCiA. Patrici:a. Op C11 .. p. 2J . 
• , COSiO VILLEGAS. Daniel el. al. Op. Cit. p. 21 



elc1ncntos culturales mexicanos y estadounidenses en un proceso activo en el que la gente 

toma el control de sus vidas. con unu visión critica de las instituciones urbanas 

estadounidenses. mismas que también sirven al proceso de identidad chicano. ''El 

chicanismo simboliza el deseo de no ser visto como negro (sic) ni como anglosajón o como 

pobre y necesitado. sino de ser CI mismo: de guardar las tradiciones que trajeron desde 

l\r1éxico y demandar se garanticen sus derechos. se le respete en su calidad de trabajador 

residente en los Estados Unidos:• 74 

En ese contexto. los chicanos han tejido una vida rica en símbolos y valores. un orden 

moral que da significación e importancia a la vida comunitaria. ••Hasta donde hc111os visto. 

los símbolos. normas y valores pueden tener poderosos efectos sobre sus relaciones 

sociales ... 7 '° 

Entre esos elementos se encuentra la religión. responsable de dar a los individuos una 

óptica de la realidad. una concepción ética y moral particularmente cuando se asocia a un 

grupo étnico . 

.. Oc hecho. la rclig,1ón ha jugado un rol fundamental en la idcntid~1d chicana. Pam ellos. hl 

nda rchgios.1 en f\.1éxico y el suroeste estadounidense. históric:1111c111e ha estado dctcnuinada 

por la Iglesia Católica Rom;ma L.) En términos de identidad étnica es uno de los füctorcs que 

distinguen ;;1 la población mexicana de su rival. In población anglosajona de origen europeo y 

111;1yon1:1rüum.:n1c protcs1;1111c··. 
7
'' 

··1...;, l~lcsi;;1 (C;1tóhc.,). el 1d1oma cspat"\ol y una rica herencia hisp.;nica une a los rnéxico

;11ucnc;111os. 1111 pueblo que crece en nluncro. en orgullo y fucrl' .. 1·· scfütla el periodista Griffin 

S11111h. luc~o de rdm:u el caso de una pareja chicana que -nació en América pero es n1uy 

tnc.,u:.ana .. y cómo apo)-·;1ron la constnJcción de su lcmplo. 77 

~"' l-IOROWITZ. Ruth. Honor :md thc Amcricu• Drc;un Communhy Culture ¡md Loc;•lly Roolcd ldcntitics .• 
P..: 21y. 

lb1d. p 221 . 
• ., SÁNCllEZ JANKOWSKI. Manín._ pp. 64-65 
•· Sf\.11Tl-i. Gnffin. TI1c Mex1can Americans. n Pcoplc on thc Movc. e 
\Va-.11111~1011. D.C .• USA. Junc. l'JKO .• p. 7Kl. 

, l Gen •ra hic. '\'OI. 157. no. r, 



Por supuesto. muchas de las manifestnciones religiosas y politicas de la identidad chicana 

han estado ll1ene111cntc unidas. si no es que concatenadas. a las actividades anisticas. La 

necesidad de estar consciente de si misn10 y de su circunstancia respecto a los otros ··son el 

·'"IL' '!"" 11011 de la bUsqucda de la identidad del chicano en la literatura.. 711 Por eso. el 

espejo se convierte en un leil motil• de la literatura chicana que incluso suscita un juego de 

reconocimiento-ocultación. del espejo de }'o .w~y.lot.u¡11í11 a la máscara del teatro chicano. 

La practica del ocultamiento es también una defensa ante Jos ataques de las culturas 

hegemónicas de procedencia. El geógrafo britimico John '\V. 1-lousc señala que ºen los 

barrios 111iscrables de ambos lados de la fn.lntera. la cultura mexicana de la pobreza es 

endémica. y el estilo de vida chicano es un culto de supervivencia ... 

Del lado 1nexicano. José Vasconcelos renegó del pochismo en toda su obra. desde el Uliscs 

Criollo y La Tonnenta hasta la Raza Cósmica. mientras l\1anuel Gamio escribía hacia los 

años 30 del siglo XX una crítica a los mexicanos de Mincssota por haber absorbido 

elementos de la cultura estadounidense. particularmente en el aspecto material. 7'J '"1ta no es 

necesario recordar el punto de vista de Octavio Paz sobre el Pachuco. 

Con lo dicho sobre identidad podemos concluir que en la lucha de los chicanos por 

definirse a ellos mismos. han logrado crear una serie de mitos. símbolos. normas y valores. 

basados en el pasado histórico mexicano. y expresados en su cultura comunitaria. (el 

barrio). en las relaciones que tal comunidad les impone y por las que crean su sentido de 

pertenencia (La Raza). la religiosidad y el arte. en particular la literatura y el teatro. 

'" VILLANUEVA. Tino. Op. Cit.. p. 201. 
""Anfculo sin finna ··eordcr Cuhurc .. en TI1c \Vorld & l. Rcvuc. Mayo. l"JK7 .• pp. 471J-4X2. 



CAPÍTULO 11 

1-:L TEATRO ClllCANO EN 1-4A ERA. DE ACUAIUO 

El tcau-o chicano surgió a mediados de la década de los 60 .. una época de cambios violentos 

y contradicciones. Las artes habían sufrido la censura del senador Joseph Me Carthy desde 

la decadu anterior y la histeria anticomunista todavía era imponante. alln despuCs de su 

mucnc Su postulado ··ser diferente es ser indecente .... hizo que mnplios sectores de la 

sociedad estadounidense practicaran un conservadurismo fCrreo. al que consideraban con10 

l¡1 uct ~tud más nortea111cricana. 

Ser chicano en los bO no era fácil pues el racismo estaba en su apogeo. El Ku Klux Klan 

aterrorizaba a los negros. el gobierno de Estados Unidos intervenía en naciones 

latinoar-ncricanas como Guatemala y la Guerra Fría pasaba por uno de sus peores 

momentos Todo lo que fuera percibido como extranjero o extraño al amcric:un Wtl)' rif lifc 

(Jo-. chicanos incluidos) era motivo. por lo menos. de desconfianza. 

Pese al activismo de la ultraderccha anglosajona. o tal vez gracias a CI. el 111odo Út.! \•ida 

<1111,•nc.:a11u era cuestionado. Los estudiantes negros organizaban protestas. Vietnain 

empezaba a convertirse en un dolor de cabeza para las fuerzas nonean1cricanas -que habían 

reclutado a muchos miembros de las minorías- y Corea no se quedaba atr3.s. La pequeña 

isla de Cuba acababa de declararse comunista. los jóvenes norteamericanos se negaban a ir 

a Vietnam. mientras adoraban ídolos musicales venidos de Inglaterra. se declaraban hippies 

y viajaban a i\.1éxico para consumir peyote. 

En las naciones socialistas se gestaban movimientos que buscaban sacudirse la hegemonía 

soviCtica~ un católico de ascendencia irlandesa. John Fitzgerald Kennedy.. ganaba la 

Presidencia de los Estados Unidos sólo para ser asesinado a la mitad de su mandato. y la 

rchcldia de los jóvenes en todo el mundo hacia prever la Primavera de Praga. el Mayo 

l1arisino y la ~1atanza de Tlatclolco. 
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Los jóvenes de lodo el mundo desechaban las idcologias dominantes y -en el último 

arranque de romanticisn10 de la humanidad- prctcndian lograr la paz. y no la guerra. con el 

poder de las flores. Las artes sirvieron a fines politicos y los cantantes de protesta sur-gian 

aún en Estados Unidos. donde una joven de apellido hispano. Joan Bácz., atraía a los hijos 

de la sociedad W ASP (\.Vhitc, Anglo-Saxon. Protcstant). La llamaron la Er-a de Acuario y 

pese al pacifismo promovido por los movimientos juveniles. tue tal vez una de las etapas 

más violentas de la historia moderna. 

En ese contexto, los chicanos no tenían un panorama alentador. En el ámbito laboral el año 

de 1965 resultó crucial para la reivindicación de sus derechos. El líder sindical César 

Chávcz inició una huelga '-tuc incluía un boicot contra la contratación de trabajadores 

filipinos. t.-aidos pa.-a cosechar uvas en sustitución de los mexicanos. T.-as c.-ear la United 

Farm \Vo.-kers of Amcrica (UF\VA). su movimiento adquirió un carácter simbólico Cz:1_1.a 

lucha po.- la justicia social para los hi.vx111os. 1 (Chávez se resistía a usar el término chicano 

por estrategia politica. a pesar de ser él mismo chicano. porque creía que hispano era más 

inclusivo y útil para sus fines). 

El contexto en que se desarrolló el movin1iento de Chávez le atrajo múltiples adhesiones. 

inclusive de estadounidenses blancos. Para la UFW A el espaldarazo de un Kennedy era 

muy importante, pero el verdadero motor de los agricultores estaba entre Jos propios 

chicanos. Con el propósito de educar. politizar y hacer conciencia entre ºLa Raza ..... pidió 

apoyo a Luis Valdcz, conside.-ado actualmente el padre del teatro chicano y uno de Jos 

máximos exponentes de las anes escénicas por sus creaciones cinematográficas. 

A) LUIS VALDEZ Y SU APOYO A CÉSAR CHÁVEZ 

Luis Miguel Valdez nació en 1940 en el Valle de San Joaquín,. California, en el seno de una 

familia campesina cuyos padres eran de origen yaqui. una etnia indígena del estado 

mexicano de Sonora. y se dedicaban a la cosecha de algodón. frutas y legumbres. 

1 KANELLOS. Nicol::is 1-hspanics Fir!<o.1. Op. Ci1 .• p. 1-17. 
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---Su educación csluvo 1narcada por los continuos cambios de escuela que imlloni¡l........la 

situación migratoria de su familia. J>csc a que no habia logrado adaptarse a un colegio 

cuando ya lo estaban cainbiando a otro. fue capaz de continuar sus estudios. 111icntras 

apoyaba a su tñ111ilia en las labores del campo. :: La infancia de Luis Valdcz no l'Uc en lo 

absoluto fácil. 

Su primer contacto con el teatro fue en la primaria. donde se le asignó el papel de chango 

en una fünción escolar. Sin embargo. no lo pudo representar porque su tamilia tuvo que 

mudarse antes de que Luis diera la primera lünción .. pero él jamás perdió su decidido 

interés en la escena." Al poco tiempo empezó a organizar funciones teatrales en la escuela y 

montó un tcatl'"o de titcrcs en el patio de su casa.=' 

i\unque estudiaba. trabajaba como peón y se daba tiempo para haccl'" teatro, todavía tuvo la 

capacidad de obtener una beca para la Universidad Estatal de San José. donde estudió 

inglés y litel'"atul'"a dl'"amática. gl'"acias en buena medida a su participación en las 

producciones dramáticas en la High School. Sin graduarse aún de licenciatura escribió una 

obl'"a que según Jorge Huerta se llamaba ••El roboº. y según Charles M. Tatum .. El ladl'"ón''. 

con la cual ganó un premio que inaugul'"Ó su carl'"cra como dl'"amaturgo. dil'"cctol'". actol'" y 

cineasta. 

Se unió a la compañia Se111 P"re111ci.••co A4in1c Troupe. que hacía teatro callejero, 

contestatario. subversivo u obsceno según algunos autores. En el nombl'"c incluía una 

reft:rencia militar (tropa) que denotaba su posición política. Era parte de la corriente 

1111dcr>:ro1111d del teatl'"o estadounidense de los 60. denominada Off Hroudway. por 

contraposición al gran teatro comercial de musicales color de rosa. 

La ideología de Valdez sin duda recibió una cnol'"me influencia de la compañia teatral a la 

que pencncció ... La San Francisco Mime Troupe inventó Ja denominación de teatro de 

guerrilla hacia 1960 para designar un teatro político. que con muy pocos elementos capte al 

.: HUERTA A. Jorge. Del templo al pueblo: el tcatrn chicano de hoy. en MACIEL. David (compilador).~ 
~Ira cara de J\1é,ico: el nucblo cl11c:1110. Ed. El Caballito. México. l'J77, pp 31<1-317. 
'TATUJ\1. Charles. L.;1 Lilcrmura clucana Ed SEP. México. l'JK6 .• pp. Hl-82 



público por sorpresa. Trntan temas como el servicio militar. la guerrn, la ecología. la 

liberación de h1 mujer .. Su gran Cxito lo refrenda el hecho de que sean perseguidos por el 

Fl31 y l:i CIA Sus frecuentes nrrestos y el hecho de ser considerados subversivos es qui;r..il 

lo que alienta su espíritu de lucha·· "' Eran actores compron1etidos políticamente. cuyo lin 

nunca era sólo estético y que como otras compañías noncamcricanas que abordaremos 

posteriormente en detalle. vivían en comuna dentro del propio teatro. muchas veces 

habilitado en un garage. y más que actores eran creyentes del teatro. 

Luis Valdez aceptó apoyar la huelga de cultivadores de la vid en Dclano. California. 

encabezad¡t por CCsar Chávcz. Lo aprendido en la San Francisco Mime Troupe ( .. llegar. 

representar. conmocionar y huir .. ) y su experiencia personal como peón agrícola. le dieron 

los elementos para desarrollar un teatro que sirviera a los fines políticos de la Asociación 

Nacional de Trabajadores del Campo. como le solicitó Chávcz. 

Según Alfredo l\.-1ichel, la San Francisco Mime Troupe le permitió a Valdez conocer .. la 

ilnponancia de la intcrpcnetración de público y espectáculo. después de una educación 

fi...'lnnal en teatro y un viaje a la Cuba revolucionaria de l 962 que lo convenció del poder 

persuasivo del escenario .. " 

Valdcz fue a Delano, California. centro de operaciones del movimiento. para encontrarse 

con Chávcz. Ahí íundó El Teatro Campesino. 

-(Un.a) compmlia ambulante pma. por y de los trabajadores agricolas ( ... ) Nació a 

consecuencia de la huelga de la vid en aquella población. como método pam cnscfüu- a los 

,·cndiuuadorcs c1111gr-..in1cs iletrados -la 1nayor panc de los cuales no hablaba inglCs y 

di:sconcx:ia lo que s1i.:111fic1ba uno1 hucl~-.- a organizarse par.1 conseguir un sal:uio 1u.;s justo. 

Los :actores se rccl111an entre los tr.1bajadorcs. no usan un tc~1.o prcdctcnninado y todas las 

rcprcsen1acio11cs se desarrollan a tr.l'\'és de la improvisación o de csqucrnns 1nuy reducidos." 6 

.. ~C\.·os mmbos del Tc.-.tro. Biblioteca Salvat Grandes Temas. Sahrat Editores. Barcelona. Esp:ula. 1973. p. 
10-S. 
~ MICHEL. Alfredo. El Tc:1tro Nor1c:uncrigmo. Ed. Instituto Mom. t•. Edición. México. 1993. p. 19N. 
•· ~..:'os '1!.!.Hl>.Qí.d.cl Tc.11m. Op. Cit. p. 97-98. 
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J~sas cantclcrislicas lh.1 sur~icron con el pn1ycctn. sino con la prñcticu. Durantc una 

asamblea de huelguistas efectuada en la cocina de una de las cn1prcsas to111adas por ellos. 

\.'aldcz intentó un discurso nntc los asistentes. apenas una docena de n1láticos y 

dt:sintcrcsados paristas. La retórica surtió poco cfocto. y en un acto que hoy podrin parecer 

de desesperación pero que scg.lin algunos autores ya iba pr-cpantdo. Valdcz. narnt como 

pintó canelones donde se leía .. Huelguista ... ··Esquirol ..... Patrónº y pidió a algunos de los 

asistentes que se los colgaran al cuello y que se cornportaran confbnnc al rol asignado. Tras 

un poco de resistencia. los trabajadores accedieron. 

Una hora dcspuCs la cocina estaba aban-otada. Los agr·icultores exigían a gritos que se les 

dejara participar. Abucheaban las intervenciones de ··Patrón .. y ... Esquirol'\ y aplaudían las 

de ··Huelguista.. mientras a gritos le decían cómo defenderse. Esos lueron los humildes 

inicios -una obra improvisada. con actores improvisados. en un escenario improvisado- de 

un fenómeno teatral que trascenderia las fronteras de California primero. las de Estados 

Unidos después. y luego las del propio arte teatral. para devenir en cinc. 7 

""Todo lo hizo Valdcz para sostener económicamente la huelga... asegura Tatum. Las 

primcnts r·cprcsentacioncs de El Tc¡1tro Campesino no respondían a un esquema sino a la 

c:-...perin1entación. Pronto fue obvio que trabajar con parlan1entos men1orizados como en el 

teatro tradicional seria casi imposible cuando algunos actores ni siquiera sabían leer. 

TamhiCn descubrieron que la capacidad de concentrarse en una sola historia disminuía 

conforme se,;: alargaba la representación. El conocimiento universitario de Valdcz. su 

formación práctica en la Mime Troupe y su sensibilidad hacia el grupo social del que 

provenía. le permitieron encontrar fórmulas eficientes para solucionar esos problemas. 

Asi. las puestas en escena iniciales se realizaron a fuerza de improvisación. luego de 

acordar quién era que personaje. cómo se tenía que componar y cuál sería la anécdota 

central sob.-e la que se desarrollada la representación. Su duración era de unos diez o 

quince minutos y este tiempo tan breve dctcnninaria después la construcción de un género 

- V.ALDEZ. Luis. ci1:1do porTATUM. Ch;ulcs. Op. gp Xl-X2 
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teatral propio, el Acto. donde convivían Ja (~011u!dia del/'arte,. la carpa 111cxicana, el Off 

B1oadv~ay y las vanguardias europeas. 

··~u ... t•!'ol ut-r4".o~ insp1rJron .a lu!'o JÚVl!lll'!'> Jl'."LivislJS t:hit:Jnos J lrJVt!s Jl! Lodo el po1L-.. ol 

u ... 1r l"I Ll'.1lrn t·u1110 ht•rrJnlit~nlo.1 J1• ur)~Jllil"..Jdón esluJi.u1til, .._·on1unil..sriJ y l,1hor..sl 

( ... ) Fui• ,.,..¡ nn110 Vo1IJt•/ . .._·on.vt.•ndtí J .._·..sn1pt..>Sinos y t•stuJi.inlt.•s Je El Tt.~Jlro 

C.11npt•!>oillU •• Jr.11n..stu ... 1r 10 ... rrohl1•111o1s J1• los Lr..shajJJon•s ..sgrk'nlas. L.1 puhli.:iJJJ 

y ,.J ,··x1to nhlt•niJns por l..s ,·,1n1p.inJd proJujt.•ron Id csponlán1._•,1 apJril'ión Jt• un 

111ov1111it•nln h•.1lrJI t'hit·.ino .1 nivt•I n,11·ion.iJ;• te 

Las caracteristicas de El Teatro Campesino. la primera compañia teatral chicana. se fueron 

definiendo sobre la marcha. Los especialistas coinciden en que una de ellas fue su absoluto 

radicalismo. A decir de Carlos l\1onon. dramaturgo chicano. Valdez ºOrganizó El Teatro 

Campesino en 1965 como un teatro de ugitacián propc1ga11disticu para la unión <te 

campesinos de Cacsar Chávez (sic).·• 9 

Por su parte. el investigador mexicano Miguel Abruch Linder señala: 

•• El T('otlrn C.1111r•~u10 y su crl•.iJor. Luis Va1Jc;, .. son Je ••IJ~ún n1odo n1.1s 

n.u·jun.ili!'>lJs ~U'-º (•I n1ovimiento en sf, t.into en témlinos Je un n.idon.ilisn10 ..:ultur.il 

l'."01110 Je un nadoOJlismo inslitudon.il Jt..-sarrollaJo poslcriormt.!nlc. ( ... ) El Teatro 

C.1n1P'---sino, csll• ..spt"nJk'c n.icion.ilisl.i Jcl movimiento Je Chávc7..., no rcOcj.i. sin 

t.•mhJq~u. l.i pu!'>1ciún Jl• tuJns los trJh.ij..sJorcs Jcl movilnicnlo.- 10 

Las diferencias entre la opinión de los teatñstas y los lideres políticos el movimi~-~o 

produciria a la larga una separación que no puede calificarse como ruptura. Pero en tanto 

eso succdia. los dos primeros años de El Teau-o Campesino sirvieron para conceptualizar 

los mCtodos de creación. escenificación y difusión de mensajes políticos. Sin recursos para 

"KANELLOS. Nicolás. Op. Cit.. p. 313 . 
., MORTON. Carlos. el. al. Estados Unidos· Sociedad Cullurn y Educación. CISAN. UNAM. Mé.'\:ico. 1991, 

P,; !'~~Ü~~~~~~i:~ ~~·.í;¡Jcl. Movimiento chicano· demand:1s m:nedalcs mtcion:tlismo y 1;ic1icas. ENEP 
Ac;1tl;i11. UNAM, Mé:'\ico. l'J7•J .. p. 31-32 
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el montaje. las pri111eras obras fueron representadas sobre la plancha trasera de los camiones 

de carg.41. habilitados con10 escenario. 

Pur el carúcter ambulante de El Teatro Campesino. no sólo era caro sino tambiCn poco 

prúctico el uso de: esccnogratias. No era .-aro por lo tanto que la representación tuviera 

cun10 fundo una cortina. una tnanta en la que se pintaba el ñguila azteca que representaba al 

movimiento politico. o una tela con algún letrero alusivo a la lucha de los trabajadores. 

TambiCn se carecía de vestuarios y maquillajes, y la caracterización de los personajes se 

continuó lrncicndo con lct1·crus colgados al cuello de los actores y con 111áscaras de papel 

nmchC (canoncría) elaboradas por ellos mismos 

El Teatro Pobre de Jcrszy Groto-\.vski. en:1 entonces una de las vanguardias teatrales más 

famosas, que propnnia prescindir de todo el efectismo teatral (vestuarios. maquillajes. 

trnmoya. iluminación, musicalización, cte.) para concentrarse sólo en el trabajo de Jos 

actores Con un cnorn1c humor. El Teatro Ca111pesino. carente de esos elementos por 

pobrcz~t y no por esnobismo o búsqueda. se autodenominó ••teatro rascuache". una categoría 

del ICxico n1exicano que se usa para referirse más que a la pobre.7..a. a la miseria. 

Los temas de su dramaturgia siempre dcbian estar relacionados con la problemática laboral 

carnpcsina. Aunque se considcra como Ja prin1cra obra teatral chicana a ºLa cabeza 

reducida de Pancho Villa'\ cscf"ita en 1963 por Valdez siendo aún estudiante. y producida 

por el depanamcnto de teatro de la Universidad Estatal de San José. el teatro que produjo 

para el movimiento de cesar Chávcz no podia darse el lujo de hablar sobre Jos demás 

problemas que tenia entonces la comunidad chicana. 

La utilidad secular del teatro. la catanis. sirvió bien a Jos fines de la huelga. 

··m Jr..imo1 Jel \.'."onllicto (l..ihor..il) proyl."Cló lJ t·..ius... hacia la condcnda nacionJL Pero 

hJhí..i l..imhién J.1 nt~n!SiJ..iJ dt! Jro1m.ili;,...1r el cnnOido p.1ra los propios lr.ihJj.1Jnr1-s. 

y t-sln ful! ht"i.·hu por Luis Vo1IJt!;, ... un 1•nlusi.islil, 1.·..imorrt~rn rl!vnlul"ion.1rtn. 

Jfidon.iJu J {untar h.ibJnos qut~ crt!ó El Tt?Jlro CampL-sino. E.o;le era un h•Jlrn J1• 

J-~Ut!rrillJs, un lt•atr-o t"Jllt>j1•ro. Sus rtistkns y SJlfric1 • · us~-~~'='J-~~-~~~ 

T7,~ : -~· - i' ¡,I -
FALLA DlE r-.,;·rQ-1i'N ,,,,,,,.i._ ~ 



l,1, 1•tnpr1•,,1, .1gr1t·ol,1' ,1 un.1 ''"·,11.1 ridfl·ul.1. El h•.ilru d.1h.1 uportuniJ.1J .1 lo.,. 

1..,111tp1''llll" Jl' J1>1.11· 1'"•'P••r '11 tur1,1: pud1o111 n•ar •• 1plo.1tu.hr y t•nlp1•,.,.1r .. 1 Vt•rst• '' !'>1 

1111''"º' ,-unto .1lgu 111.1' t.¡ul' 1n1..h•f1•n,o!'> p1•tHll'.,. d1•l 1-.11npo. , .. 1•11 1•1 proct'!'oU, podri.in 

,1h!-oorh1•r o1lguno1!'> J1• 1 .. , 1J .. ,1-.. n•volu'-·1011..sri.1-. Jt• lo1 hut.•l1~o1 y J1• lo1 ur1~o1ni/...1Litln J1•I 

pt-.dt•r c.11np1•!-o1no." 11 

Es innegable que el diminuto movimiento teatral chicano de los inicios creció gracias a la 

capacidad de Valdcz parn definir, crear y promover una forma de teatro popular. y 

pr·;:icticamcntc toda la literatura al respecto hace de la vida de este drmnaturgo y director. la 

historia misma del teatro chicano Sin embargo no todos cst3.n de acuerdo al respecto. Si 

bien el teatro chicano que surgió por todo Estados Unidos lo tomó como modelo, desarrolló 

tnmbiCn proµucstas propias 1 fay quien difiere de la concepción que hace de Valdc:z un 

sinónimo de teatro chicano 

.. E.,lt• h~ro n.1rro1 l..t lu!-olt1r1.1 J1•l 1·ol1•1·t1vo El T1•.1lru CJnlpcsino. que no L"S lo nlis1no 

1¡u1• lo1 h1!-olur1.1 Jt• Lu1!'> Vo1IJt•/ ... ni l<1 hi...,.loriJ Je l..s proJucLión h~Jlral Jt.? IJ con1po111fJ. 

po,1t•r1or ..s lo!'> o1nt14i HU ( ... ) L-i hisloriJ Jt~ l.1 con1p.tníJ h..s siJo con.-.truiJJ l'."omo la 

h1!-olori..t J1• l..s \.·1Jo1 y li1•rnpo Jl• Lub VJldl"z. Jt.'1-.iJo o1 uno1 t.-structura jer.irquit:a Jt.• 

don11n.u·1'1n 111..s"·uhn,1 qui• repr11Juc1• l.1s h.•nJt•ndas opn.-sivo1s JunlinJnlt.•s Jt! lo1 

'0ttt'd..tJ,'" lZ 

f\.1ientrus para unos Valdcz es un icono, hay una minoría que le acusa de clasismo y 

sexismo, corno veremos más adelante. 

B) EL TEATRO CAMPESINO V LA CREACIÓN DE UN GÉNERO TEATRAL: 

EL ACTO. 

Las raíces del teatro chicano no son meramente laborales. No se debe olvidar que Luis 

Valdez poseía conocimiento académico del ane teatral. Se nutñó por supuesto de las 

vanguardias europeas (Brccht, Artaud. Grotowski) pero como el aspecto político era 

1 ~TA YLOR B .• Rona!d. Ch:h:c;, .. Edamcx. México, ltJ7tJ. pp. IK2-JKJ. Submyndos del aulor. 
•- BU.OYLES-GONZALEZ. Yol;1nda. El Tc;uro Camncsino: Tl1c,..1tcr in lhc Chicnno Movcmcnt. lntroduc1ion. 
Uui\.·crMI~ oí Texas Prcss. USA. llJ"J-1 .. PJ). :\.11-~i1i 



IUndmnental. debía buscarse en las tOnnns de expresión teatral mexicanas los elementos 

que pcrmitirian a sus dcstinarn.-ios -campesinos de origen mexicano- aceptar y asi111ilar el 

mensaje que se les enviaba. Al no ser suficicn1c. Valdcz también integró a su creación 

antiquisimos elc111cntos procedentes de la escena medieval. en un género dcno1ninado Acto. 

··v.1IJl•/. prcfcri.1 11.un..ir un .1l'.'to ..i l'!'>lo.1 fornh1 dr..inl.itic.1. 1•11 lu¡tJr Jl• un .iqiun·u•ntu 

lt•.itr.il, poryul• h•nJnJ 111.ÍS '.'>l'nliJn p.tr<.1 un .1uditorin Jp h.ihl..i hi">p..in.i. Ol!finiJn 

si1npll•nu•nll•, el Al·to l'!'oo un..i n•prt..'!'ool'lllJl"ll'ln in1provis.1Jo.1 y hrcVl', dl• Jivz .1 qui1u·l· 

nunutu~. Jp~l1n.h.J.i. o.pgun l.1s p.1J,1hr.1s J1• V.1IJ1•.I'., p.1r.i inspirdr .i Jos ny1•nh-s ~ohr1• 

l.1 .1t:1:1ón so'-·a.1'. 1lunlino.1r dt"h•r1nin.1Jo!'> puntu'i J1• los prohh•nl<1~ so1:i.ih•s. ~.1tiri:t" .. 1r J 

l,1 oposición. 1no.,lr.1r un.1 pn.,ihh• ~ulu1·iún y 1•:i..pn•!'>.1r In qui• si1•nle l.1 Jt••nll'. .. 1·"' 

La creo1ción del Acto fue consecuencia de la decisión de Valdez de apoyar la huelga de 

cultivadores di.: la uva en Dcluno. California. en 1965. Es decir., el origen de este género 

teatral deriva de una intención política y didáctica más que estética. aunque no puede evadir 

la obligación de definir técnicas y temáticas dramatúrgicas. estilos de actuación y modos de 

representación simbólica. 

"El .Ktu .._·ornhin.i 1..is 1·..irJl·tt·rístkJs de Jivprsus 1tént!ros Jran1.ílicos. y pul'dt• 

..ictu.1r..t_• pr.il·tk.1nu!nh_• t•n 1·u.ilquicr lugJr; ~•! .spoy.i por lo con1ún en l.i p.u1to111i111.1 y 

su o.1n·ión puede .._·.imhi.ir 1ieoor,r.1fil"ilmeonh? sin neoccsiJJJ Je co1mhios Je l!SCcnJrio: .i 

nn•nuJo se sirvt• dt• m.tsc.iras y es hilinp,,Ol". Los ¡1ctos surp,,l?n Je la cfeclivi&JJJ 

polítil'.'.1:· 14 

En una entrevista realizada en San Juan Bautista. California. por el periodista Rafael 

f\.1olina. con motivo de los 35 años de El Teatro Campesino. Luis Valdcz explicó que todos 

los elementos de la vida cotidiana de los huelguistas se convinieron en materia prima para 

sus Actos. 

'-' VILLANUEVA. Tino. Chicanos. Ed. FCE. Col. Tierra Finnc. Mé.<oCico. 1994 .• p. 142 
1

" lbid .• p. 137 

'(;·~~:~ !_~, ::=: l:T-·~ -- -·M·1 

FALL;\ D~U; C)l1If~-g~\} f 



TESIS DE ORIGEN 
MANCHADA s 

"CuJJrus. p.i .... 4uint•..... JUlO!o, t•nlrt'lllt>...,t"S, loJn ...,,. 01.1 JP11lo1si.11,.lu 1nh•h•,·tuJI. 

E111pt>/.Jl1lO!oo •• 11.11n.1rto .... At•lus por fo1h.1 Jt• un.1 IUl'JUr p.1J.1hr .... por r.1lt.1 Jp tu•1upo y 

J,. 1nll.'rt~ Je lro1t.1r dt• .... un.ir 1,:unHl los 1.:l.i:!">1.._·os t•sp.tnnh•...,, Dt> llh..l..ts 111.tnt>rJs, t•r,1nu1-.. 

R.t.,....a, ¿yuit~n ...,,. 1h.1 .1 fij.1r?'' 1 ~ 

J\.13s adelante nos rcfcrircn1os a Jos aspectos políticos del Acto, aunque la estética del 

Teatro Campesino y el chicano estén concatenadas a su f'unción política, al menos al 

principio. Por ahora, nos ccntrare1nos en los aspectos estéticos, aunque resultará inevitable 

en algunos momentos tocar aspectos como censura y lenguaje con toda la carga política que 

implican. 

1. EL ACTO DESDE UN PUNTO DE VISTA ESTÉTICO 

Las limitaciones económicas y culturales de El Teatro Campesino también determinaron·~ 

muchos de los aspectos estéticos del trabajo de la compañia. Uno de los principales fue el 

retomar algunas técnicas de la Cornmcdia dctl'anc. una forma teatral italiana que tuvo lugar 

durante el final del medioevo y panc del renacimiento en Italia. que a su vez rescataba 

elementos del teatro en la antigua Roma. 

El teatro romano se había caractcri7..ado por personajes fijos entre los que se destacan 

Pappus. Maccus y Boccus. quienes aparecían en una y otra obra. La Commedia dcll'ane a 

su vez generó tipos fijos. algunos de los cuales aún son reconocidos por el público: 

Ruzzante. Arlequín. Polichinela. Pantaleón. y Colombina. cuyas caractcdsticas permanecen 

inmutables de una obra a otra. Eso es el inicio de los arquetipos. en cuya personalidad 

sobresale un rasgo de carácter que no requiere fundamentos y representa una pasió~ 

universal del ser humano: el villano es villano porque si. sin que medie una explicación 

sobre su pasado o las vivencias que Jo llevan a ser mu/vado. 

Otro tanto pasa con el teatro chicano. que hace uso de personajes arquetípicos que 

representan clases sociales enteras: el patrón. el huelguista. el esquirol. son respectivamente 

'." MOLINA. Rafücl. Rccncucn1ro con el origen Tcalro Cmnpesino· JS años. Periódico Rcfonna. sección El 
Angel. p. 9. 12 de nm.-icmbrc de 2000. 



el capitalismo explotador. al trabajador explotado. al lu1npen c¡uc traiciona u su clase social. 

en cualquier contlicto laboral del mundo . 

.. 01..•l nlis111u 1n0Jo 1.1ul• IJ l·unu•Ji.1 Jt~I Jrtt• lit•nt• sus propio~ 1..·Jr...ich•n•,.. ( ..• )los .1l·los 

h...in J1..-s...irroll.iJo los suyos: Super S.in1. t•I Jrrog.inle polit::i.i hl.incu 1.JUt' n•prt-st•nlJ 1...is 

Javcrs.is in .... lilut::iuncs reprcsiv.is Je l.i IL"y; t•I P.ilrón, quv cxplul.i .a ~us lr.1h.ij.iJurl'S 

f1ng,1 .. •nJu ~l!r ~u ...in1i1~0; lo~ Vt~nJiJus. l)UC n•1..·h.1/.&111 ~u iJ1..•nliJ..1J cultur.11 1nt•,h:Jno

nurlt!.lllll'rk..sn..s y que son .i111cn..s;,...1Jos por los qul! no l..1 llt•ncn; t.•1 Coyoll•. 1.fUl' 

1..·onlr..1l..1 111Jno J,• ohr,1 y t.•ínit.".11111..•nh• l'Xplut.i J sus -.·on1p.11u•rns ,·hil·.1nn ... p.1r.i 

nu•Jru P''r..on.il; d E.<iquirot 4ut! cs itnpurt.1Ju Jc tl.tl•xi.._·o p..ard 4uPhr..tnl,1r hu,•IJ!JS JI 

ufrt•1.·l'rst• ..t tro1ho1j.ir por un sJl..1rio cxi1!uu. o ~ut• ,·ru;,.J l...is fil.is Jt• In~ hut•lt!uist.is c.:¡ut• 

pruh•st.in; lo~ Hu1•l1~uist.1s, 1.JUt• forn1..tn 1iruros J-.• 111.inift•~t.1nh•s t_"on ~us 1·.irtt•ll>s, y 

1.¡ut• ~•· 1.·tunpronu•h•n .i husc..tr l.1 111t•jorí.1 Jt• l..1s 1.·nnJil"ion1..•s Jp lr..ih.ijo l'll los 1o:..tn1po~ 

JJ!ru:ul,1~ Je C..tliforni.i y t•l surot.'Slc; JuJnilo R.J;,..i (conocido lJtnhit!n n11110 Juhnny 

P'Jd1ucu), L..tr..tl'tcn;,.JJu .._·on\o l.i pohn.• y nli!<.L'r..thlc victin1.i JI.' l..t l.':'11.plulJdón. 

T ..,n1hWn st.• rl.'rrt.~L'nl.in t.·.ir.icll.'n!S .ihstr.ictos • ..:omo IJ Muerte. L'I Tl.'n1plo1 l..i DL'ft•nsJ 

Ct•n1..•r.1I. l.i Unión y t•l lnvil.'rno." 16 

Caractcdstico del teatro griego es el uso de las alegorías. personajes imposibles por 

abstractos. como la riqueza. representada en el Pluto de Aristófanes como un ciego que 

rcpanc Jos bienes de manera injusta por no ver a quién se los da. De Grecia a Roma y de 

ahi al teatro universal, las alegorías han sido utilizadas en distintas épocas y corrientes de la 

dramaturgia europea. 

Otro tanto hizo el Teatro Campesino. En 1966. con la obra "La quinta temporadan. se 

usaron los arquetipos y las alegorías de modo simultáneo. El arquetipo era Don Coyote. un 

contratista de mano de obra que llevaba chicanos a los cultivadores, mientras que se 

introducian los personajes alegóricos de Invierno. Verano, Otoño y Primavera. que los 

campesinos podían identificar fücilmente con las temporadas de siembra. cosecha. mayor o 

menor oferta de trabajo para ellos y por tanto mejores o peores condiciones económicas 

para sus familias. 

1
" TATUM. Ch;1rlcs. Op. Cil., pp X4~X5 TESI~ ('.(~·;i 
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La cupacidad de traducir tales conceptos en experiencias visuales fue fundamental en el 

trabajo de El Teatro Campesino . 

.. L.1 co1n1is.1 Jpl .i,·tor Vl•r.111n t>Sl..1ho1 l"uhk•rla dt• Jin1•ro r.ird n"rrest>ntar su 

iniporl.incia ninnt>t.u;.1 p.ir.1 Pl lo1hrie1~n. quien dehe aprovechar t>Sla estación J fin J1• 

J~Jn.ir lo sufi,·ü•nll• p.1r.1 .. ohr .. vivir l"l r1-sto Jpl ano. El lnvit~rno. qut• t~s n.•pr1•~1·nh1Jo 

'-·on nionstruos.is prnpon·iont>s, •' nu•nuJn at:"arrc.i h.11nhr1• y t.•nfcrn11•J.1J. Al fin.1li;,..tr 

t•I .1,·tn, l.1s otr.is tri• ... t•!->t.11..·ion1•._ ~,. t.:onvit.•rh•n t._•n Tt.•niplus, Unil'tn y l.J RJ;, ... 1, p.ir.i 

'-''Pº"''r 1.i cspl•r.ui;,....:i dt.• los 1·an1p1•sinos J1_• quP, t•n lo futuro, eol Invierno no 

prt•st•nlar.i un rn,..lrn t.ln nnuno .. o," 17 

La n1ejor manera de caracterizar tanto a los arquetipos como a las alegorías, es a través de 

las n1áscaras, cuyo uso en el teatro viene desde Grecia. de donde pasa a Roma. y de ahí a la 

Italia medieval pero también a los teatros ingleses y españoles. En México el uso de las 

mascaras ya existía desde el ticn1po prehispánico. y no sólo con fines teatrales sino rituales. 

místicos. guerreros. cte. Baste recordar a los caballeros águila y los caballeros tigre de 

nuestra cultura antigua. 

En la Commedia dcll'ane. las 1náscaras upcrmitían que un joven representara. digamos. al 

anciano Pantaleón ... , y envejeciera haciendo ese papel. así como que el joven Arlequín 

fuera ejecutado por un actor que peinara canas." IK La tradición de las máscaras mexicanas 

y españolas dio una rnczcla singular que se refleja en la diversidad de máscaras anesanalcs 

que es posible encontrar hoy en l\.1Cxico. realizadas con los materiales que cada comunidad 

tenga a Ja mano: madera. cuero. palma tejida. metal. barro, cartonería. piedra ... 

Asi .. no extraña que desde sus primeras representaciones el teatro chicano optara más por 

las máscaras que por el maquillaje. La caracterización constaba de elementos mínimos .. 

como el letrero al cuello del actor. y algún implemento de vestuario o utileria que le diera 

carácter. En varias obras chicanas del primer periodo se utiliza la máscara incluso como un 

17 lb1d. PJl X6-X7 
'" ARTILES. F1·cddy. 1-;t m:ir.n:illosa histona del lcatro. Ed. Gcnlc Nueva. L:t Habana. Cuba. 19K9 •• p. (,J 
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ch!mcnto explicativo En ··1....as dos caras del patroncito" éste último narra sus problemas y 

pcnlu-ias a un trabajador que no lo entiende. Para que le con1prcnda 1nejor le prcst¡1 su 

mascan1. y éste acaba asumiendo la personalidad explotadora del patrón para con aquél. que 

ahorn es el trabajador explotado. El cambio de roles y la igualdad de londo entre dos seres 

hmnanos cstú dada por la mñscara que media entre ambos. 

Una versión del primer encuentro entre Valdcz y los trabajadores en huelga de CCsar 

Chávcz ¡lsegura que el entonces estudiante de teatro llevaba consigo los canclcs y las 

miiscarns antes de entrar a la cocina donde se efectuaba la asamblea~ con la esperanza de 

que los paristas le representaran sus realidades. Creía que no se podía hablar del teatro sino 

quc lmbia que actuar. por lo que pidió al grupo que Je contara lo que estaban viviendo. 

'" lnn1t•di.1t.anu•nh• unJ 1:Jn1pt~i11J e1npez(l J relatJr unJ t•xpt•rit•nt:"iJ 4ue tuvo \.·un un 

,· .. 1n1pt>~1nu qu,• er.1 •·~4uarol. Luis Id inlt.!rrun1pió y lt.! pn·1~untó si le._• poJiJ rt•pn•spnt.1r 

lo ..¡u" un1rr10. • Aqu1 hJy un cJrh•I 4u.._• Jh_·•· •·Jn1rt-sin.1" -Jijo JI J~rupo-. •y J4Ui h.1y 

olro 4u.._• J1n~ e..-s4u1rul. ¿Quién vio lo 4ue lt._• suLeJió J IJ St!nor..i y '-luiere n!prPsenl.1r 

.11 P~1..¡u1r111?' ·-yo lo v1-· J110 un hunlilJt• t..-.1n1pe..-sino y ~t.· puso t•I cJrh•I qut• lo 

1J,•nl1f1ú1ríJ t._·nn t•I tr.1iJur. S...hwnJo IJ ünportdnl"iJ Jt• IJs n1.i~t·JrJs le Jin unJ y h.• 

p1J1n t..¡Ut' ~·· l..i pu!-.it•rJ. TnJo t•I 1nunJo ~l~ r1u JI Vt•r l.1 lrJn .. -..furtnJ..:i(Jn. y t•I hunlilJP 

t·Jnlpl'~lnu, 4ut• nun,-J hJhíJ '--'!'>lJJo t•n un t'~•·PnJriu ~e t..·unvtrlió por el 111on1t•nlo t!n 

un .1t..·tor .11 !->t•nt1r-..t• proh·J~ldo por IJ nt.:i~c.ir..i. f\.1wnlrJs IJ pJrejJ r\•pn•s1~nto.1hJ t!I 

1·onnidO l'lllrt~ ),1 hut•IJ~Ui~lJ )' t•) t.•s4u1ro), t•J rúhJi1.·o f~O ... ..JhJ )J rt•prt .. -St•nt.idón. E.-..1 

J~Pnh• ~.1hi..i pnr .,,pt'ru•nt·1.1 pt•r-.nnJI lo 4u1• st• l'~lJhJ Jl'"luJnJo ... ~ 19 

Independientemente de los matices en la historia. de si a Valdcz se le ocurrió en el 

n1omcnto sacar de su mochila de estudiante una mñscara que llevaba como parte de sus 

1natcrialcs escolares. o de si todo lo que ocurrió iba premeditado de antemano. el hecho es 

que El Teatro Campesino nació con máscara. sin vestuarios. maquillajes o efectos de 

iluminación o sonido. y más aún. sin un texto escrito con anteñoñdad. 

19 J-IUERT A A. Jorge. Op. Cil. pp 317-3 IK. Es1a ·versión de los hechos difiere de l.;1 narmda por Vnldc.f. y 
citada m~ís arnb•I por T.;uum. 
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Cuando apareció la Commcdia dclrartc no tenía una busc literaria 
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··Al pr1n1.:ipin, In-. 1.·t111H•Ji.u•tt•S lu1n.1h.1n .-J .irJ!llllll'lllo dt• uno1 nhr.1 1.:uno1.·1d.1. 

d1n.1111us unJ l"onu•di.1 t•ruJ1L..1, pl•ru !"tilo 1.1 líne,1 ,1rnun1t>nlo1I, J,1 Jn,:iún, •• J.1 4uP ~'" 

JJ~n·n01hJll olrol!-. lllUt."hJ~ ohYÍlllll'S y Sl' nlviJJh,111 Jt•I h•xln l~t·rato, t..JUt• Pr,1 

ilnprovL. ... ..sJu por los J1.:turc~ ( ..• ) lo1 ilnprnviso1ción purJ llt•no1hJ IJ llhtyur pJrlt• Lh•I 

.. ·~pt•1.·t.iculu. por Ju '-1º"' ~"' put•Jt• ~uptu1 .. •r lo1 1'.r.111 1nh•n1n.H·1ún y ÍJt"iliJJJ Jt..• p .. d.1hro1 

'-1º"' rc4ut•rl..s un ,u·tur .... ::m 

La Commedia dcll'artc tenia además la ventaja de burlar la censura: 

•• ••. ~i unos cun1cJi..1nh~ llt'J',Jho1n J un pu1•hlo y l'rJn rt•quPriJus por 1.is .iuloriJ.iJl!!ot 

p.ir.i 4u~ IL-s 1tH1slr.ir.1n un h•'.'1.lo Jt• 1..i nhr.i i..¡ut• 1hJn J n•pn-st.•nt..ir, t..il l.'."OSJ PrJ 

i1nposihlt..•, put~ no ho.1hl.i h•xlo ( ••. )El 1..·onlrol !ott'llo poJí.1 Pjt•rn•rst• Jur..inlt• 1.i funt.ión. 

y 01Úl1 t•11ltn1Ct"!ot Jo-.. oll lort•S ~t' IJ ... olrrt•J•,lo1h..an polrJ hurJJr ),1 vinil.int.•i.i. put•!ot 

oh~t•rv..ih.in .11 púhlll·o. y si no vt•i.111 J no1J1t• so!otpt•t.·ho'o Jt• st~r un ..inl!nh~ Jt~I 

1~11hit•rno, J.ih.in rit•nJ.i '."oUt•ll.i J '."oU"" •"ril1c.1s y hurl.is. E.,.h• 1nt•tnJo JI.! lr..ah.ijo, ¿1Jt•n1.is 

pt•nnili.1 qut• t·..aJ.i t1hr.i p.1n•t·1t•r.1 un1,·.1 y Ji'."otinl.i t•n t".tr.1.1 fu1u·ión'' .21 

Otro elemento importante en la evasión de la censura era el lenguaje. La Italia medieval 

poseía decenas de dialectos. tan locales que las autoridades no siempre tenían acceso a 

todos. Un censor se enfrentaba a puestas en escena que mezclaban más de uno de ellos, 

cargado además de los modismos. refranes, chistes, dichos populares y giros del lenguaje. 

con lo que la critica a los gobc.-nantcs se volvía inasible. Se dice que Angclo Beolco, 

creador del Ruzzante hacia 1570, mezcló en sus comedias tres dialectos a la vez.. per:~ hay 

noticia de que Andrea Calmo, uno de los creadores de compañías profesionales en la l'!lÍsma 

época, llegó a emplear hasta siete en una sola ob.-a. 22 

Lo ntismo sucedió cuatro siglos después con el teatro chicano. Las representaciones se 

hacian en espailol, cuando no en .... pangli ... h. un fenómeno lingüístico que los especialistas 

:o ARTJLES. Frcddy. Op. Cit .• p. <11 
~~ lbid .• p. ,, 1 
-- lbid .• p. ,,3 



dc111.:1111inan diglosia, el cual consiste en alternar dos lenguas que entran en contacto y al cual 

dedicaremos un apartado mas adelante. Muchas de esas palabras pertenecen a un idioma y 

se le aplican las reglas gramaticales del otro, se usan estructuras y palabras de ambos de 

manera espontánea. Incluso hay quienes preven la formación de una nueva lengua a largo 

pli:1zo. a partir del contacto entre ambas. 

Sí bien no hay muchos elementos como para afirmar que el teatro chicano haya hecho uso 

consciente del .'tpa11J.:ltsh para evitar la censura, como lo hizo en su momento la Commedia 

dcll'arte. lo cieno es que si sirvió como un elemento de identificación con un público 

especifico. Muchas obras del teatro chicano se anunciaban como bilingües. cuando en 

realidad no eran traducidas. o alternadas en un idioma y en otro, sino que mezclaban los 

dos. es decir, las representaban en span>:h. .. h, la forma de expresión de quienes conservaban 

la comprensión del idioma de sus padres. eran obligados a hablar sólo inglés en la escuela. 

y tenian el bagaje de ambas culturas. 

Otra coincidencia entre los histriones medievales y los chicanos era la comicidad. uEI 

humor de la Commedia del'artc era. por lo general, grueso y hasta grosero" porque era de 

origen popular. ajeno a los refinamientos culteranos. El español mexicano se presta 

par-iicularmcntc a esa forma de comicidad. con alusiones sexuales continuas a través del 

albur. una especie de tropo literario en cuanto a su estructura. pero de contenido obsceno. 

cuya mejor caracteristica es la velocidad de pensamiento de quien lo practica.. pues debe 

responderse en el momento a quien .. nos alburea". para no perder en esta especie de 

competencia lingüística del doble sentido. 

Como parte de la herencia cultural mexicana. el manejo del color en el ane chicano es 

estridente. Lo mismo en los murales del barrio en los Angeles. que en las puestas en escena. 

el gusto por los colores brillantes y los contrastes exagerados es parte de la estética popular. 

A falta de escenografias. maquillaje e iluminación. este aspecto se hacia presente en las 

máscaras y los vestuarios. que al principio casi siempre consistían en apenas una prenda 

que le diera carilctcr al personaje: un mandil. una estola de plumas, un sombrero de copa. lo 

mas coloridos que fuera posible. para hacerlos obvios. 

TE ...,-r, ,::;-, ; ::---· ·--, 
lii.:3.=.:.: 
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Po1· ejemplo. la obra teatral ··zuot Suit''. que luego fue filmada a colores. nos deja ver un 

Ed\'.:ani James Olmos con traje café y camisa roja. y a un Danny Valdéz (hermano de Luis 

y protagonista de la obra y la película en el personaje de Henry Rcyna) con pantalón 

oscuro. camisa azul brillante y un saco blanco de dimensiones exageradas. Ambos 

complementaban su indumentaria con sombreros. ornados por plumas. y de Ja cintura les 

colgaban cadenas que casi llegaban a los zapatos. simulando leontinas de reloj antiguo. En 

la película se describe la indumentaria chicana como ºun diamante"'. lo cual .-cvcla la 

intención del director de ensalzar la figurn del pachuco. 

Según Yolanda Broylcs-Gonzálc~ tanto los estudiosos del teatro chicano como el propio 

Valdcz han centrado los antecedentes de éste en Europa Central. en lo estético a través de la 

Comedia dcll'ane. y en lo politico en el Agit Prop ruso y en el alemán Bertolt Brecht. 

desconociendo al teatro de carpa mexicano como fuente estética y política de El Teatro 

Campesino 

Tal omisión resulta inadmisible a su parecer. 

"Sólo un..is comunes y ..inlig,u..is r..iff.:es pueden explicar 1..i notable honlo¡icnciJ..iJ del 

nlovinlienlo lc..ilr..il chicano que in-unlpió en 1..i L~ccna americana. proveniente Je la 

lllemori..i fL"iiCa Je UnJ tr..idición donnid..i. Lo que procede ..ihora L"S n.....:onfi¡iur..ir l..i 

iit.•ne..ilo¡~f..i Je El Te..ilro C..impcsino p..ir..i L-stahlcct.?r su lino.1jc. Jt.?sJc la nin¡iune..iJa 

lrJJk1ón nu•xicJnJ J._,l h·~•lro populJr, h..i~lJ IJ víJ..i sccul..ir y rcliniosa:· 23 

Dadas las complejidades del g,Cncro carpa. sus elementos cstCtico-politicos. Ja gran 

variedad de.: figuras que surgieron de ella hacia la escena comercial mexicana (incluidos el 

teatro. el cine y la televisión) como Cantinflas, Palillo. Resanes. Clavillazo, etc. 

dedicaremos más adelante un apartado a esta fonna de teatro callejero .. proletario y popular. 

como elemento en la búsqueda de identidad y origen del movimiento. 

:l BROYLES~GONZÁLEZ. Op. Cil .• pp. 4-5 



"' 
Con lo dicht."f hasta este morncnto podemos definir al Acto. como un teatro pobre y breve. 

que hace usu de algunos personajes fijos. casi todos ellos de carácter arquetípico y en 

ocasil..-incs alegórico. utiliza el humorismo y tiene elementos de color propios de la cultura 

mexicana. c¡trcce de 111ayorcs recursos escénicos como la lun1inotecnia o las escenografias. 

que suple con rudimentos como la máscara y el letrero. 

Por la pLlbrc;.a de sus recursos escénicos. y la ingenuidad de los que usa en sustitución. 

algunos In han catalogado como un teatro "'kitschº. Incluso. Valdcz recibió fuertes criticas 

en Z\tcxico cuando vino a un coloquio sobre chicanidad. no sólo de parte de los actores 

mexicanos. sino también de algunos de los que después serian monstruos sagrados del 

teatro. como Augusto Boal. a pesar de las explicaciones de Valdez sobre el ... rascuachismo 

teatral .. 

Desde el punto de vista técnico. los Actos fueron una forma de psicodrama. al hacer uso de 

las experiencias comunes de los espectadores para convenidos en actores de sus propias 

vivencias.. y después trasladar Cstas al papel. La dran1aturgia no dependía sólo de la 

imaginacion de un autor. sino que las aponacioncs colectivas daban fonna a las historias a 

contar 

Asi puede hablarse de un cieno maniqueismo. en el que los villanos son los ricos y los 

buenos -sus víctimas- son los pobres. Se trata de una estructura muy parecida a la del 

mclodr·ama. que por sus pocas complicaciones psicológicas es muy lacil de digerir. sobre 

todo si se toma en cuenta que va dirigido a un público sin costumbre de asistir al teatro. 24 

··No ~l· h..an hecho toJJvíJ e~tuJios sohn• los gustos teJtralcs Je los chicanos .. pero 

J..aJJ IJ 1MJtUrJlc:l'..t Jcl ll_•Jlro pruÍl.'Sto1wl. su costo. sus temas y olr&1s v..ari.Jhll."S, 

puJemos decir que ..aquellos no son p..artil.-ularmcntc proclives al tc¿,¡lro Je (Art.hur) 

Mtllcr, (Tenncsscc) Willi.ims o (5Jmucl) Bcckcll. No siendo ó.lsiJuos al lcalro, los 

.. hil·.ino-. no l.-St.\n acnslumhrddos al simboli-.mo tc..atr.il; y t:on l."Slo no quiero Jl.-cir 

:i HUERTA A. Jorge. Op. Cil. pp 31X-JllJ 
·ry:i:::~··#? c;rJ!;! 
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1.¡l1t' nu1H·.1 ''nlt•nJPrJn •1hr., .... 11nli1•l1,·.1.,;, sino LJUP 1.ll•ht•ri.1111ns prinll•rn Jl·oslu111hr.sr.1 

ntu• .. tro puhhl o J .H-••pt.u· íonn..s!'> ll'Jlro.1h•s Jt• l..ts 1.1ut? si• siL•nh• tnuy IL•jos:· :!!'> 

Adcmús de la dramaturgia cstiln los aspectos técnicos que hacen la mayor ditCrencia con el 

tcau·o estadounidense. Broadway se preocupa poco del mensaje y cuida más las formas que 

los contenidos en la d.-amaturgia. con tal de que los textos se presten bien a la 

cspccrncularidad de las producciones. 

Los c!Cctos cspccialcs que incluyen la iluminación, los vestuarios fastuosos, la música en 

vivo con partituras escritas por famosos autores como Bcrnstcin ex prof"eso para cada 

puesta en escena. los 1naquillajes pesados y estudindos al estilo de Cats. las coreografias 

que requieren decenas de bailarines entrenados en Jazz. Tap. Ballet Clásico y Danza 

Contemporánea. cuando no en acrobacia~ la maquinaria teatral que provee de arneses para 

volar en escena a Pcter Pan o para dejar caer un barco desde el telar. como en El diluvio 

que viene. están mas que obviamente proscritos para un teatro de guerrillas. casi 

clandestino. sin patrocinadores y totalmente contestatario. 

l lucrta narra sobre el montaje de la obra "Guadalupe··. del Teatro de la Esperanza. una 

~ituacion que vivieron todos los teatros chicanos: .. En esa Cpoca el teatro consistía de sólo 

doce miembros. así que los actores tenían más de un papel. que interpretaban cambiándose 

de camisa. pañoh:ta. so1nbrcro etc .• para enseñar el cambio de personaje"'. Los vestuarios 

eran solaml.!nte símbolos simplísimos qut: pcnnitian ahorrar incluso actores. pues hasta de 

eso se carecía. 

El propio Huena continúa la explicación: 

TESIS DE ORIGEN 
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··A l"JUSJ Jl? sus pocos n._-cursos. IJ n1ayorfa Je los tt?.ilros no Sl? m-.•lt!n 

rcpn>Sental.'"iones Je complcjiJ.aJ técnic.i. Put_>sto que mu.._·hJs vt!'l'.t_>s el Tc.alro 

C~1mp,•sino n•pn.-sentaha ''" -.·.in1inm .. -s Je fundo plano o en 1..is JÍUPras J1! un .._·an1po 

t•n huPlti.i. no h•niJ lil•1npo, t-sp.icin ni Ji1u•rn p.ira t>l.ihnr.ir su ("St•t•narin y su 

: .. VILLANUEVA. Trno. Op. Ci1. pp. IJ•J.1.¡o 



ih11nin.u.:ión. L.t llhtynri,1 JI.! J.is Vl'l·l~ t•I sol rrt1pordnn.1h,1 l.1 luz ll St' ilu1nilloth.1 '""' 

not·ht• t'un los f,1ro"i dt! un t:nt:lu•''. 

Las remembranzas de este autor demuestran claramente que la adopción de Ja pobreza 

teatral no es un homenaje a Grotowski. Las alegorías en el teatro chicano son retlejo de 

carencias económicas y no una postura ideológica ni una técnica teatral. De ahí que cuando 

hubo todos los recursos, fueron aprovechados hasta llegar a la comercialización. 

Una muestra de que Jos teatros chicanos no prescindían de tos recursos escénicos por gusto, 

es el hecho de que el Teatro de la Esperanza .. estaba acostumbrado a representar sin 

cambios de luz. (pero) utilizó las luces de un teatro universitario al descubrir que las tcnian. 

La mayoría de los grupos no tienen equipo de iluminación ponátil .. por Jo que diseñan 

funciones que puedan llevarse a cabo sin ese "lujo'º. :u. 

Esto también explicaría el Cxito del género acto entre los teatros chicanos. Una dramaturgia 

hipcrrcalista exige aforar los escenarios, crear bastidores de carpintería con puen?s y 

ventanas abatibles. coninajcs y mobiliarios pesados de trasladar. 

"l..J st•ndlh•z Jl'I 'o1t·10' y su urgt•n ... ·io.1 pcrni.ih!n .uJopt.i.r 1.i.s ntfnini..is fo1dHJ.iJL'S 

tt'.•c:nic.is y ho1slJ tro1h.'J••r mejor en un L"St:"t•n.ario econó1nico. En l."UJ.nlo al T!.!Jlro 

CJmpL-sino y olro"i qut• se h.in Jt.-s..irroll.iJo, Nn empe7...JJo a uUU;r..ar ilumin •. u:ión y 

.._~ccnJrios, pt•ro cnnto tnJos los leo.1lros vi&Jjan n1ucho, lienl.!'n l.J.UC poseer un t_~uipo 

ntininto. Son verJ..iJt•ro1rnl!nlt• lco1tros pobn-s qu<? St~ hitn aJ¡sptaJo muy bien a :ous 

limit.tdom_-s ..... 27 

Cuando se abandonó el género acto e incluso el mito, para llegar a dramas sernirrealistas. 

los teatros optaron por pedir prestado en cada localidad lo que necesitaban para su función: 

mesas. sitias. solas. en vez de viajar con ellos. Sin embargo .. la mayoría de las funciones 

~~ 1-f~ERT A A. Jorge. Op. Cil. pp 328·334 
• lb1d .• pp. '.'27. 
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quc se llicron en la época de surgitnicnto y esplendor del teatro chicano. se hicieron delante 

de un~t sábana. una 1nanta con el no1nbrc del grupo o un 1nural con motivos chicanos. 

En cuanto a la música. una guitarra c.-a el máximo de sofisticación que podían permitirse 

los teatros chicanos. Muchas veces las voces de los actores que interpretaban un corrido a 

ctt¡h:lla, eran toda la sonor"i7..ación de una obra. pero no por gusto. corno lo demuestran los 

musicales Zoot Suit y La Bamba. que reflejan además la pasión que por Ja música tenemos 

los mexicanos y que heredaron los chicanos. 

Respecto al lenguaje. se trabaja con el léxico real de los chicanos (con un texto base y 

muchisima in"lprovisación): el spanglish. que representa un fenómeno lingüístico y toda la 

cstCtica está supeditada a necesidades comunicativns. es decir. a que el mensaje sea 

recibido y comprendido por los espectadores. aún si ello significa sacrificar belleza. Por su 

carácter lingüístico, se dedicará más adelante un apartado especifico a Ja diglosia .. pero 

ahora entraremos en el aspecto que lo origina. le da fonna y lo determina. que es el aspecto 

politico 

:? EL ACTO COl\10 INSTRUMENTO POLiTICO 

En sus inicios. el Acto fue creando una estética sobre la marcha. privilegiando la finalidad 

para la que fue creado. es decir. la emisión de un mensaje político. La influencia del teatro 

de guerrillas a través de la San Francisco Mime Troupe. el teatro evangelizador y por tanto 

ideologizante de los españoles y la crítica politica de la carpa mexicana. se conjugaron para 

lograr un teatro-herramienta. al servicio de la comunidad chicana. desde una perspectiva 

didáctica y de lucha. 

"'El T1..•..ilro C.unpcsino, o1sf, en espJnol. actuó como un verdadero teatro Je i~uerrill..i. 

li~Lo p .... r,... opl•r..ir h..iju prL-sión, t~n l..i forma Je rern.~ión y Jt? un t..>spfritu 

1n~lint1v..i11u•nlt• .1ultlt._.rllicu y Jl~CunfiaJo t.¡Ut! t?n cualquier ntonH?nto 1>sl.1ll.1 t•n 

e"'ÍJ',t'nc1..is ( •.. ) El contl.'niJo dt• un All.·to no es solanu•nlQ l!f"i."ioJio propaJ',••nJistil·o, 

~ino un..i t•lo1hnro1t_·ión J1• l..i culturJ que sohrevivt? al hosliJ',ilnlil!ntn. Dcspu(\s Jl! toJo, 

l'l lr.1h.1j.1Jor 1ni¡',r.1tnrio qui• s.alió -y s.ah~- Jt• nut!Slro p.lis ho1d.1 E~WJtlS Unidos In 



h.11.:t• , • ., 1.1 .1!'..un1.:1on J,. "'-)Ut• l'~l.i dt•j.111Jo un.1 iJt•nliJ.u.I y un.1 histuriJ, rl'prl"SPnt.1J.1s 

'''ll"H t.1nu•nh• por ~u ll'll)~U.1jl•, lJlll" nu ,.~ t•I t•sp.11101 t•n su 1·t1njunln, sino t•I "'-Jlll' h• h.1 

d.h.Ju. hbt6ri1._·.1n11•nh•, un.1 1nh•rprl•l.i11.•ión p.1rlu:ulJr J su viJ;.1 y .. 1 su ra-sish•111._·i .. 1 .1 l.1 

pt•r-.u.1s1ún Je l.1 1.._·uhur.i ••Jt•n.1." :::x 

Cuando esta percepción se vive y se expresa en tcrñtorio estadounidense. el asunto 

adquiere una din1ensión subversiva. Hay que recordar que cuando nace el movimiento 

chicano. las repercusiones de la era Me Canhy estaban vigentes. 

''l..J cuhur..i Je lus hispJnoJnlcricanos en los E.""taJos UniJos L"S como el Dios jJnos 

Jt• los ronlJnu~ qut• h•ilÍJ Jos C'dt'JS, unJ C'tu'l vist.i.i hada LJlinoaillér'it:.i y olr.i h.ida 

Norl1._•o.1m{•nc..1. El li..'Jlro J1._! c~lJ )~t•ntc, tJUl' po.1ra l'l o.1nu 2015 !>e c.ilcula 1.:1 nlinor:ia nlo'is 

J~rJnJt• dt•I p.iL.,., t•nlpt•zó J not.1rst! en t.1 dt'"t.."JJd Jt• los SPscnla, y poco a poco .. h.1 

llt·J~JJu .. lus nivt•lt>s nl.is ..11ln"" Jcl pJís Vl'dnn··. 29 

Tal situación no puede menos que ser alarmante para el c.••tahli.••l1111c111 nortemnericano. que 

ve cómo una ••mancha café'" invade fisica y culturalmente ~..-r1 país. olvidando el hecho de 

que e.sos territorios fueron México. Sin embargo los chicanos lo tienen muy presente, y 

argumentan que tal invasión no existe: simplemente se limitan a recobrar Aztlán (la mítica 

ticrrn de origen de los aztecas y por tanto de la nación mexicana .. que según la leyenda. 

estaba en el norte) 

Independientemente de que el teatro chicano se planteara abiertamente objetivos políticos, 

su estructura por sí misma ya era subversiva en Estados Unidos . 

.. (El .icto) es rt!SulWJo Jcl l'síucrzo co11..'clivo di..' lodos los pilrlidro1.nlcs~ entre t.->slos 

VJIJt•z. y los aclorL'S t"Jmpl.>sinos. E.c;lo ent.+uilJrJ. Jl'nlro Je IJ iJeologíJ 

rl'voludonarid Jel grupo y su t:ompromiso de buScar el C..--amhio sodal. El proceso Je 

crt•Jdón L'S t:oll'clivo y por lJnlo revolucionario en sí mismo. Valdcz sabe que su 

: .. MJCllEL. Alfredo. Op. Cil., pp. 19K. 
:·• MORTON. Carlos. Op. Cil .• p. •J•J ~--------------

FALL/! .D}·~ '.~J:G.lCTEI'! . 
~-----~-~·-·-·- .-----l 



1.t!.:'C7S CON 
FALLA D:~ OP..IG EN 

.1u .. lalur1n no rt-spunc.h•rí.1 .11 pruc.·pso inJiviJuo1I inlrusrc.·1..·tivn i..¡u .. ~ ,·;.1r.11.:ll'ri., ... 1 .11 h'dlrn 

dt• dr.111h1lur~~os 1·unu1 T1•1llll'!'>!'>t'l' \V1lli.11n!. y Arlhur Milh•r .. :'" 

En nuestros dias la creación colectiva no es cvidc!11tc111c11/c rc,•o/11cio11uriu, por lo que cabe 

aqui recordar que en la cultura estadounidense el individualisnto es fi.mdamental. lo cual 

queda de manifiesto en el mito del by-...-clf-11u111. En 1965 la sociedad estadounidense """"' 

sólo estaba incapacitada para ver panicipación o democracia en un trabajo de creación 

colectiva. sino que intuía rápida y paranoicamente una amenaza comunista. 

En cambio. para el arte mexicano el asunto no tiene mayor trascendencia. Los muralista!> 

mexicanos raramente pintar-on una obr-a completa por si mismos. En realidad tUngian con10 

diseñadores de la obra y directores de un equipo que colocaba los colores base. prcparnba el 

yeso y calcaba las figuras. para que el maestro diera su toque de virtuosismo a los detalles. 

Incluso el hecho de que en Estados Unidos el orgulloso propietario de una pintura famosa 

la coloque en la intimidad de su hogar o de los muscos -que no son los lugares que mas 

visitan las tninorias-. choca con la concepción pública y multitudinaria del muralisn10 

mexicano. de la carpa y el teatro callejero. de los espectaculos cxplanadcros y las 

exposiciones escultór-icas sobre Paseo de la Rcfonna. pensadas para que se apropie del ant: 

todo d que pase. rompiendo con el sagrado principio americano de la propiedad privada. 

Si a esto añadimos el contexto en que surgió (El teatro Off Broadway perseguido por la 

CIA y d FBI. la compañía de teatro de guerrillas de la que procedía Luis Valdez; el viaje 

que éste había hecho en 1962 a la Cuba recién declarada revolucionaria y comunista por 

Fidel Castro y Ja huelga de Octano) que el teatro chicano no haya sido aplastado por la 

represión y en cambio se Je haya llegado a ensalzar en ese país. sólo se explica como panc 

de una política de Estado que permite coexistir a las minorías en Estados Unidos. pero 

jam:is mezclarse con su gente. 

~· TATUM. Ch.,rlcs. Op. Cil. p. KS. 
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"Los hijos Jl! los in1nitir&1nll>S llll•xicJnos, l0UhJnn~ y pu1.•rlorri4u1.•nus h1.•1nu .. t•slJJn 

'rt•1.·un1.1ui!'>l .. 111Ju' h•rrilnrio p1.•rJiJo por nu1.-slro ... 1nll•pJ .. JJn..,. lJnlo 1.•n J,1 viJJ 

pohtn·.a 1,.-onu.• 1.•n IJ .:ullurJI. He1nos furinJJo ¡~rupo..,. Jt• h•Jlrn prnft.·~iunc.11 ..-uyJS 

rt!'>J~ y suspiros Sl! 1.-scudlJn t•n LuJ..s J.1 R1.~puh1i1.·.1. E.. .. h• r1.•n.u-i11111,_~nlu 1.·uhurJI hrt•l<'t 

111.utu .1 ni..1110 t:on IJ lu1.:h..i por los J1.•rt'l_.hos 1.·ivilt•s Jt• los Jnos Sl"Sl!nlJ, t•I cn•ciPnlP 

lll1.!rc,1Ju cunsu111iJnr IJlinn y IJ l·nnsoliJJdón Jd puJ1.•r civil Je lns 

hi~p.111u.1nu•ri ... ·.inos t•n 1.:iuJ.uJ1.-s como 5Jn Antonio, Mi.inii. D1.•nvt•r y J,1s tir..inJ1.~ 

urh"' Jt• CJlifnrniJ. M&1nif1.•st .. u:ion1.-s J1.• lt•n¡~u.ijt_•, ,·nn1iJ.i n1úskJ, h•Jlro. nu•Jius Jt> 

,·nn1u111.._·.1ción .._. imprent.1 hcnl•n yJ un J"l"SO sohn• l.i viJ¡1 .._·otiJian.i estaJnuniJl•n.-.l•. 

T.111to l"S JSÍ, l.J:Ul" 111Ul"hos .in1~losJjOm,-S lemt_•n J l."Sc.l ol..i l.ilin.i rurqul~ riens.in l.JUl~ 

p0Jt•n1t1s !'>er l"SlJ vez. los ..:oloni;, .. aJon!S ..... 31 

Podemos distinguir varias intenciones políticas del teatro chicano. En un p.-imcr momento 

la idea e.-a concientizar a los trabajado.-es de sus p.-oblcmas comunes respecto a Ja huelga de 

l 965 y ofrece.- alternativas de solución. Al realizar este objetivo se llegó simultáneamente a 

otro. el de educar a Ja población chicana bajo principios y valores que les fueran útiles y 

propios. y esto resultó a Ja larga en la búsqueda de una identidad. Uno de Jos elementos 

encontrados en el camino hacia la identidad fue Ja religión, donde figuras como la de la 

Virgen di.! Guadalupe, icono de la tradición católica mexicana. tuvieron una enonne 

utilidad. Por ültin10 el teatro chicano trató de rescatar Ja propia historia del pueblo chicano 

partiendo desde sus raíces prehispánicas hasta hechos importantes de su lucha 

contcmporimca. 

Partamos de los inicios en 1965. Los Actos, creados para un público fbrrnado por 

huelguistas acosados por los patrones. boicoteados por esquiroles y reprimidos por las leyes 

anglosajonas. tenían que tratar obviamente de esos asuntos, que eran por entonces de 

primordial importancia para el espectador al que se diñgian. 

El actor Edward James Olmos describe así Jos actos: .. Luis Valdez y El Teatro Campesino 

publicaron Jos Actos, unas crudas. satíricas y subversivas obras ( ..• ) las cuales influyeron en 

'
1 MORTON. Cnrlos. Op. Cit .• p. 99. TESIS CON 
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UIM gcncrnci1'ln de actores latinos. impulsando el chicanismo y la lucha de los trabajadores 

ag11colas.. 1
-= 

Un ejemplo del temprano teatro chicano. del que ya hemos hecho n1cnción. es ••Las dos 

caras del patroncito ... que ya desde el titulo hace referencia a la hipocresía del sistema 

laboral estadounidense y fue representada por primera vez en Delano en 1965. 

Lu historia se desarrolla a travCs del Pntroncito. un granjero quien simula manejar 

cnnnnc autnmóvil y tiene una m<iscaru de cerdo -sirnbolo de lo sucio y lo corrupto-; 

Charlic. un gwudia contratado por el Patroncito para su seguridad y que ponn una máscara 

de gorila -simbolo del abuso de poder- y el Campesino que además de n1iserablc. habla un 

pésimo inglés Cu;:tndo el Campesino se queja de su triste situación. el Patroncito le hace 

~mber que sus sufrimientos tambiCn son grandes y que debe enfrentar problemas jamás 

imaginados por su trabajador: disfraza de sufrimiento tener que llevar una pesada 

contabilidad. lidiar con los impuestos y otras calamidades en su noble afán de darle trabajo 

al 111iscrabh.! 

Este. cuyas limitaciones lingüisticas son muchas, y además no acaba de creerse las patrañas 

de su jefe. expresa que no entiende lo que se le explica. por lo que el Patroncito. en un acto 

de desesperación lo obliga a tomar su lugar. al prestarle su mascara. Vestido con la 

personalidad del Patroncito. comienza a darle el trato miserable del que él ha sido víctima 

en principio La posibilidad de vengarse del maltrato de sus explotadores y de reconocerse 

como un ser humano igual al otro bajo la máscara. provocaba la hilaridad de los 

espectadores. con lo que se cumplía el principio básico del teatro: la catarsis. 33 Y de paso 

se cumplia con el de la enseñanza: el espectador aprendía que podía luchar contra sus 

victimarios. al perderles el miedo una vez desmentida su supuesta superioridad. 

Otro de los actos más conocidos es .. Los Vendidos··. una farsa que tiene lugar en la tienda 

de curiosidades de Sancho Honesto. un méxico-americano decidido a integrarse a la 

•: OLl\.105. Edw;nd J;uncs. (proto~uisl:l). L,tins Anom;nmus Pl;:n.-s. Ar1c Público Prcss. Houston. Tc."'as. 
USt'\ l'J'Jh. p .i 
'' TATUM. Charles Op. Cil. p. KC, 
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sociedad anglosajona. Una mujer de apellido .lúm!llt!=. sin acento y que ella pronuncia como 

l\1iss LlimCnci7.. .. acude a la tienda porque necesita comprar un mexicano 1norcno que sirva 

de comrrnrsa a un discurso del candidato a gobernador .. Ronald Rcagan. 

Varios modelos de mexicano a la venta le son mostrados a Miss Llin1éneiz. El primero es 

un campesino cuyo pf"ecio es bajo pcf"o ello se debe a que no sabe hablar inglés .. está mal 

vestido y la única palabra que pronuncia a la mcnof" pf"ovocación y a gdtos es .. ¡Huelga!··. 

Por supuesto el modelo es rechazado. Luego se le ofrece uno de nombf"e Johnny Pachuco .. 

cuyas cualidades cnnumcf"a Sancho: es bilingüe, económico y resistente, pero se la pasa 

fu111ando mariguana y robando. Por supuesto. tampoco es aceptado. 

Un tcrcef" modelo es el Revolucionario Banditou. o Eaf"ly American. Aunque a Miss 

LlimCnciz le gusta más por ser un casanova incorregible que la conquista a besos. debe 

renunciaf" a su compra cuando descubre en él la leyenda Made in Mexicu. Su últin1a 

alternativa es el modelo Mexican-american. de mayor pf"ecio, bien vestido. rnsurado, con 

antc:ojos, bilingúe, cortés e integrado. Finalmente, Miss Lliméneiz lo compra, sólo para 

descubrir den1asiado tarde que bajo su apariencia se esconde Otf"O activista. Sancho 

Honesto, que no lo es tanto. se niega a devolverle su dinero. 3~ 

La enseñanza en este Acto se dirige hacia la aceptación de los anglosajones sólo hacia las 

personas que -teniendo origen mexicano- cumplen con las apariencias socialmente 

,.-orrt!cta .... · y se han asimilado hacia los valores de la cultura dominante. Llama la atención 

qui.!' se trata de un Acto de la Cpoca de la separación ( 1967). cuando El Teatro Campesino se 

independizó de Chávez y mudó su st!de a Dd Rey, Califof"nia. El tema como es evidente. ya 

no toca sino como referencia las huelgas y luchas laborales, sino las actitudes diversas de 

los chicanos. Para este tiempo. hay mas interés en los temas urbanos que en los agricolas. 

El Acto finaliza cuando Sancho -cuestionado por sus ... mercancías ... - queda paralizado sin 

saber qué responder. mientras el Pachuco, el Banditou y el Campesino se reparten las 

ganancias de la transacción con Miss Lliméneiz. La reducción de la tf"agedia a humof". tan 

u lb1d. pp. K7-KK. 
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utilizada en MCxico como villvula de escape. se conviene aquí en instrumento de 

concientización sin per·der el encanto de lo lúdico. que tanto éxito dio a los teatros chicanos 

con su público. 1 ~ 

Tras la separación de l 9b7 -que ocurrió sin ruptura. sino corno un acuerdo entre Valdcz y 

Chávcz. los Actos tendieron a mostrar cada vez más los problemas del chicano en general 

que los del trabajador agrícola en particular. Ello hizo que El Teatro Campesino entrara de 

llc.:no en una etapa durante la cual formó pane del movimiento nacionalista chicano. 

Fue éste una copia del Black Power de la comunidad afroamericana. cuyas organizaciones 

más visibles como los Boinas Cafés tenían una organización paramilitar. o al menos 

subversiva como el Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán (MECHA. creado a partir 

de otras organizaciones estudiantiles en 1969). A decir de Rodolfo Acuña el nacionalis~ 

chicano se parece mucho al de los pueblos del Tercer Mundo y engendró un espíritu de 

colectividad. en rechazo a la filosofia de .. triunfo individual". arraigada en sectores 

asimilados de la comunidad chicana. 

Dicho movimiento cayó en una especie de racismo igual a aquel contra el que luchaban. 

puc.:s nMnifcstaba un odio a los anglosajones idéntico al que ellos habían sufrido ... En los 

primeros ailos del movimiento de teatro. no sólo no se quería la presencia de personas no 

chicanas en los festivales. sino que se sospechaba de aquellas que quisieran panicipar en el 

tt:atro. Es mas, todavía ( 1977} son muy pocos Jos norteamericanos no chicanos que forman 

parte de los teatros, aunque aquellos que entran si han sido aceptadosº. 36 

Tal situación fue más frecuente entre los grupos californianos y texanos que en los del resto 

de Estados Unidos, por razones demográficas ... Los teatros en el medio oeste buscan la 

participación hasta de los que no son latinos. método que seria desdeñado en Texas y 

temido en Californiaº. añade Huerta. quien hace notar otra peculiaridad racial entre los 

grupos de teatro chicano: en ellos. no hay negros. Así podemos desprender que el idio~a y 

'"' MICI IEL. Alfredo. Op. Cit. pp. 199. 
"' ltUERTA. Jorge. Op. Cil. ppJ·Ul-341. 
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la raza se volvieron elementos valiosos en la búsqueda de identidad para los chicanos. mils 

allú de cmnpanir experiencias como opresión o discriminación con otros grupos étnicos. El 

1cutro chicano en su rol de instrumento político. convierte la cuestión racial en condición 

s111c.~ qua 11011 de su trabajo . 

.. Los h•Jlros rcflcjJn c.~I .._-JitnJ. polilit.:o Jel movin1icnlo l'.hicano l.º11 Jtc.•ncr.il. y licnc 

v..irios ·~rJJos Je.? ..ili.107..JS pnlftil·.1s. qul! vJn JesJc Jos l1.tnh1Jos 1 indi¡~c.•nist.1s• h..ist.i 

los h•Jtros 1narxistJs-lcninl-.tJs. Jel n .. it.:iono.1lisn10 t..·ulturJI JI h•n:c.•r n1unJn. Por lo 

1,11110 '.'.i hJy un h•,1tro 4uc.• pn•tenJe ser ten.·crrnunJist..i. E.->c.l dl'bt• r1•flcjarsc.• c.?n su 

•~truc.·turJ élnic..i. pc.•ro prn.:os grupos tienen m.is Je un no chk..ino en l•llos y nin1iunor 

l"'Lepto Jos pucrlorriqut•nus. lit!nt!n n1it•mhros n~1iros. Por suput$lo qut~ lo.1 mayor 

h.srn•r..s pJrJ tener nticn1hros no t::hic..inos t.~s IJ Jengu..i. JUllt.JUl~ qui:l'..:i .._ • .,el (uluru los 

¡~rupt'S pueJJn t.•nn1ntr..ir J~t.·nh• Jcl h•rn•r n1unJo t.fUt• put.•J.1n n.n11uni1.·¿1rst? en 

1•sp.inuJ.•• 37 

No se puede olvidar que un sinónimo de chicano usado por ellos mismos es La Raza, 

término de una proCundidad mayor al que le atribuimos en México. En las clases bajas de 

nuestra sociedad, ••ta razan es una manera de referirnos simplemente a un grupo de personas 

con las que tenemos algo en común, no necesariamente racial como la familia. los .. cuatcs•• 

o Jos allegados. y entre los chavos banda de la Ciudad de México tiene el mismo valor 

linguistica que ·•1a bandaH o uel personal''. Entre chicanos en cambio. La Raza.. con 

mayúsculas. tiene todo un sentido de identificación política. étnica y cultural. No es sólo 

una coincidencia que exista en el universo chicano un Partido de La Raza Unida (LRUP. 

fundado en 1970). 

Esta necesidad de identificación entre ellos los llevó al uso didñctico del teatro. Enseñar a la 

gente cuales son sus derechos, como Juchar por ellos, a defenderse de las visiones fa.Isas o 

maniqueas de la ideología estadounidense, se convinieron en objetivos de las puestas en 

escena. Nuevamente se cumple la fUnción pedagógica que el teatro tiene desde Grecia, y 

que el dramaturgo mexicano Héctor Azar resumió en una de sus ºseñales": ºEl teatro debe 

enseñarle a la gente cosas que le ayuden a vivir mejor". 

,. lh1d. p. 1-11. 
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"El 1 hh·.1110. ,·,uno PI IUP,iC.1nu Jt• ,·IJst• nu•di,1 •• 1~pir.1 ,1 tnJno,; lo.,. hi1•n1•.,. c...¡u1• t"Slol 

-.,u·h•,t.u..1 pu1.•Jo1 oín•1..·1•rll'; por 1•~ .. 1 f,11!->J rruspvriJo.u.I t•s pn•Sol f,it,_•11 J1• lo~ ,·r1•c...lilns 

h•o1uno-.. l..t~ l11•11J.1~ J1• n1u1•hlt•s y los luh•s dt• 1·01·h1•s t..JUI' In t'~cl..ivi/ . .Jll 

l't"llllÚlllÍl"Jllll'llh•. No l'S f.icil t,:un1l1.1tir ,·1:111 M.iJisun Av1•11ut>, r•·ru 1•l h•.1trn 1·hi1"JllO 

,,. h,1 Pd1.1Jo l.i n•spnns.1hilh:IJJ Jt• o1hrir los ojos .1 nut~lro pu1!hln y J1• dJrl1• nu1•vos 

v,1lo1·ps''. :uc 

La adaptación a sistema capitalista distinto al de México, donde aún p.-iva el 

paternalismo gubcrna1nental, el corporativismo y otras caractcristicas distintas al de 

Es!...il®s Unidos. nunca es filcil. Encima. los chicanos arrastran costumbres culturales traídas 

desde l\.1éxico como pedir prestado dinero o bienes cuando hay carencias. 

Ademas los chicanos tienen que luchar con la visión confonnista de los mexicanos recién 

llegados . 

.. El prubll.•n1J prindpJI Jl!nlro Jt!I n1ovilnit•nlo chicJnu 1•s IJ n1•t."l!SiJ.1Lt J1• ..tyuJJr J 

los llll!xic..inos, qul! l!nlit.•nJ..1n p.u-.i qué 1•slJmus lut.+1Jm.10. L.J. J~rJn n1JyoríJ Jt.! los 

n11''-lú1nos qui• vit.•ncn J t•sh.• p.il<> lt>¡~.il o ilt.·¡~alnu•nh•. 1•stJn hu~t.·.inJn su nirv.in..a y s1• 

.isu1nhr.in .inll! l..is qut.•j.is Je los d1it."Jnos. -'Si tú .. .-r1·P~ qu1! t.•~to t·~t.\ n1JI'- Ji1·l! un 

nlt.''-lt.."Jno J IJ~ quL"j..ts J1• un chi1·.inu. -'Jetws vl!r t.."61110 vivíJn1us l!ll tv1<•x.i1·0'. Por 

supul!~lo que el mcxh.·Jno tiene rJ.-.ón, l!l nivl!l Je viJ..t t~ nu•jor l!O E.-ol..sJos UniJos 

p.1rJ los pobrL"S qul! l!n México, pt.•ro ..:uJnJo ~t· t.·omp..tr.1 con 1•1 ni\:pl J1! vida Jt.• los 

hl,1ncos y .iun Jt.• los ne¡~rns en este pJís, n~ull.i qui• t•I t."hk..anu nu•,.,,.i,·..ano t•slJ. sólo un 

p11qu1lu nlt.•Jor qul! los inJios ;.1ml!nt.'."Jnos l!n l..t t~t..·Jl..t s11dot..•conómit."J. ( .•• ) t-sl..t 

injustlci..t t.."!i lo qul.• los h•Jlrns l!slJn lrJtJnJn Ut• ho.1cer v1•r ••su púhlko." 3'-' 

Otro problema que los teatros chicanos han buscado con1batir es el bombardeo 

propagandístico de los '"ª"'°·'· 111edia~ que trata de convencer a toda la población americana 

por igual. de las bondades del sistema. Aunque ello ocurre en todo el mundo~ no en todos 

u• VILLANUEVA. Tino. Op. Cit. p. 142 
•·•HUERTA. Jorge. Op. Cit. pp. 330-331. 
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los paises los medios tienen las proporciones monstruosas que en Estados Unidos. donde se 

posee la nui.s avanzada tecnología al servicio de la visión uliciaL 

•• Put!l.h! pJrt.•l:l!r JhsurJo .JI ohservJi.lor '-tu1..• ,,. J.-hJ h.1lil.1rh• JI ~hkJno Jt• urn•siún. 

pt.•ru esta t._•s IJ hJt.ill.1 i.JUt• toJo .. lo.,; tt•.1lrn"i 1..lt•hen snsh•nPr. Los nu!Jios Jp 

.._·un1uniL.·•1l..·il'ln en l!~lt• p..iís ~un l.in 1nnuyt•n.ll•!'o LIUe Jlin los 111.i~ puhn·~ 1nul.'.h.1s VL"t.."t•s 

,·r,•t•n 'IUL' puPJen st•r rit . .-u~ .llJ~ún .... h.i y put•Jt.•n n•in.t• Je l.1 vaJ.i. hhrt-s Jt! tuJo 

l.'.UiJ.1Jo. El 'sut.•no Jlth!ri,· • .1110' p..in•t"l' Ullol rt•JhdJJ r.1r.1 rnuchns. y put•dt! !'>t•r Lllll! l'~L· 

'lll'llO l'S lu qut• JyuJt• ..a l,1 ttt•nh• t•n .. u viJ.1 d1.1r1.1. Si J,1 J',l'nh• no ,1..;pir.1 ..i J,1-. n1t•lJS 

t.h• l,1 .,lu._·i,•J,1J dl1n\i11Jnll', t•~ pur1..¡u1• t•~t.1 ,·onVt'tll·iJJ Je '-!Ul' df..'h1._• l..JUl•JJrst• Jt1ndl• 

l'~lJ t•n IJ l'St."..il.i ~lll"it1l'l"lllll'11u11..·o.1.. y vtvir J1.1riJllll'nlc con nin¡~unJ o poc..i &.•spcrJn7 . .i 

p.1rJ PI futuro ... .in.1Jt• 1;ul'rt.1. "'º 

Desde su perspectiva los chicanos no deben renunciar al sueño americano. sino exigir que 

en la realidad. y no sólo en el discurso. los ciudadanos chicanos también tengan acceso a él. 

Sin crnbargo. algunos teatros chicanos pugnan porque La Raza se fije metas espirituales y 

no niaterialcs. en panicular aquellos que tienen fundamentos ideológicos marxistas 

lcninistas 

Las estrategias para educar a la gente fücron múltiples. Algunos grupos se vieron como 

simples infonnadores. 

""El Tc.ilro C.impL'Sino comenzó como un medio Je informar a los trabajadores 

..t.¡~rfcolJs y .i otros. sobn• Ja huel¡~a Je l.i uva y el boit.:ol Je 1965·1~J70. (.-)Su fundón 

L"S Joble: entretener l~ instruir. l.Js ohr..is buscahan servir como Un vehículo Je 

concicnli7....idón t..-UlturJI, combinanJo humor y sátira mediante la rcpn..-sentJt.."ión Je 

IJ múltiple hcn.•ndJ chkJnd ... 41 

Por supuesto Ja educación tuvo que pensar también en los niños. En un país donde un chico 

no pasaba nunca de los primeros grados de primaña o se Je calificaba como retrasado 

.... lbid. p. 330 
41 DIEGO VJGIL. James. Frnm lndi;ms 10 Chic:mos a Sociocultural Historv. Masby Contp."lny. London. 
l'JKO .• pp. 203·203. 
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mental por no hablar inglés. hacer conciencia de su situación a los chicanos era una tarea 

que debía comenzarse a la edad mils temprana posible. Al principio la prioddad era llevar el 

mensaje a tn1bajadorcs en huelga pero después hubo el tiempo y la necesidad de hacer esta 

labor entre los más pequeños. 

En 1968 se produjo ••La conquista de Méxicon~ destinada a que los niños y adultos chicanos 

conocieran Jos o.-igcncs de su pueblo. Se trataba de una: 

·· ... fundtín ,·un n1Jrionl!t.1s. (qut.") rl~flt•jJ ,.J J,•st•o Jt~ El TcJtro pJro.1 tr.1lJr~ut•sllonPs 

~lh:1,11t• ... l' h.i. .. lóril."JS Jl! l~rolll imporlJndJ. E_..¡tl! Jl'."lO '-JUl! L"Sl.'.'l!llifil.'.'J IJ ~UllltUiSlJ Je los 

.1J:lt.>l"..1s por los t-sp.1noles. proclJn1a l.i soliJariJJJ entrl? los '-·hi1.."Jnos pJrJ opont_•rsi¿o ..i 

IJ oprt-sión. Dt~mucslr..i l"l p..ir..ilclismo cnlrl• la ..:onquisl..i Jet sinln XVI y 1..a 

Jnnun.1t.·u'ln norh_•.1nu~ric..an.1 J,~1 h~rrilorin n'cxi1..·.1no •~n el sinln XIX~ y dt• los t:híc.uios 

J,.¡ si~~lo xx:· 42 

En ese año se había hecho en Estados Unidos el lanzantiento de uSesame Strcetn y aunque 

en MCxico existe una añeja tradición titil"itera .. no seria descabellado pensar que El Teatro 

Campesino se haya visto influido por el pl"ograma televisivo de éxito arro11ador .. cuyo afiin 

de educa¡- a los niños pequeños sin acceso a la escuela -para variar- fue calificado de 

comunista poi" varios sectores de la sociedad norteamericana. 

Cabt: subrayar que en Sesamc Strect hay un monstruo llamado Rosita. de color rosa 

mexicano. y que es una niña de origen mexicano con problemas para hablar y entender 

inglés ... A través de ella se pretende dar a conocer aspectos del medio latino y por ende 

atl"acl" a ese sectol" del público''.43 Su inclusión entl"e los muppets indicaba . ~n 

reconocimiento del grupo de pedagogos estadounidenses creadores del programa sobre los 

pl"oblcmas educativos del niño de oñgcn hispano y no sólo chicano. (En la versión en 

español pcl"día su sentido y se le cambió el nombre por Lola. para no confundirla con una 

de las actl"iccs humanas que se llamaba Rosa en la serie. Como no podia tener problemas 

1 ~ TATUM. Ch:itlcs Op. Cít .• pp. XX. 
11 SALGADO GONZÁLEZ, Ofcli;t. In.jefe de .-cd:1cci011 en la cdic!._ón de In .-cvi1!1•t Plalil Sésamo. Memoria 
de dcscmpc1lo profcs10n:tl p:tm oblene.- el lilulo de Licenciado en Pcl'"iodtsmo y Co11111nic.1ció11 Cok-c1iv.a. 
ENEP Ac:1ll:i11. l'J97 .• pp. Jt y 7C.. 
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con el español estando en México. se le asignó In característica de hablar siempre en tcrccrn 

persona y pasó sin pena ni gloria aquí. donde los muppcts más exitosos tl1cron La Rana 

Rene y la pareja de Enrique y Bcto.) 

Otro sector al que el teatro chicano atendió con frecuencia fue el universitario. El objetivo 

principal respecto a los estudiantes de ese nivel no siempre era concientizador sino 

económico. 

··1.-1 v«.>rJ.iJt•r.i. suhsisll•nt·i.i dt.• los teatros dl~pcnJc dt? sus actuadonl~ l•n 

univl•rsiJ..idt•s. y.i qut? .1hf pueden f'-ll1.ilrk~ Je U.S. $:'.\(Xl.(XJ a U.S. $2,.lXXJ.00 por 

.1ctu..sdón. JcpcmJicndu Jcl iirupo. Si¡1,ufonJo 1.i lr•11Jidón Jl.'1 Tt.•alro C'Jmpt...>sino. l.i 

m.iyoria Je los 11.rupos .u .. ·túJn en un.i univcrsiJ.iJ "{Ul? ¡~cncrJlmcnle esl.t lejos Je los 

h.irrioS )' Jt~put•s dJn un.1 Íun1..·ión nr.ili~ ol Jo1 1..·omunido1d. E_._t.I 1..·o!'.lUl1lhrt• hJ dJdO J 

lu~ l1..•.strus un sentido dt• ~:nnlrihudón .:ívk'J •• 1J 1nisnH.l lit•1npo "!Ue h-s perrnilc J"tJnJr 

.tlJ~ún J1nero pJr.1 conlinu.1r su lr..ah.ijo:· "'"' 

Asi los universitarios eran su trampolin económico para continuar su labor con las 

comunidades. que eran su verdadera preocupación. 

Como parte de su función didáctica. El Teatro Campesino estableció un centro cultural 

comunitario en Del Rey. dcspues lo trasladó a Fresno y finalmente lo llevaron a San Juan 

Bautista en California ... Otros habian visto la influencia del •acto' y de la fonna teatral y 

decidieron que ellos también podrían utilizar el estilo del Teatro Campesino para educar a 

la Raza acerca de los problemas comunes y las posibles soluciones.º 45 

Entre los elementos que el teatro chicano usó para cumplir sus objetivos. estuvieron Jos 

simbolos religiosos del catolicismo e incluso del mundo prehispánico. 

••Aunque en un prindpio sus obras ll.'alrales comcn7..aron siendo fundamentalmente 

n .. •li1~ios.is .. J meJiJJ que ~u lucha aumcnlabJ, se fueron llenando t.le contenido social 

H HUERTA. Jorge. Op. Cit .• pp. 327·32K. 
~' lbid .• p. :nn. 
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y pohli,:u. Pnt.:u J pth:o PI lt.•Jlro ~t· h.1 ,_.onv~rtiJu t•n t•I nu•J10 pJro1 h •. h:t•rst.• oír y 

'''1nhr..ir inquit!LUJt_•!'>, Jt.•!'>pl'rlJnJo '-·unt."it•nt:i.i Jt~ J!rupo t•ntn• lo~ ¡úv1•nt•s ,-hh'Jllt•!'> 

'-\lit' !'>Ull lo~ i.(Ul' 111o1nlu•nt'll un gr,1n Pnlu!'>i.1s1no Jt.•ntru Jt• t.•~lJ .u·tiv1J.1J. Con ~u._ 

uhr.1!'> rt•t.·orrt•n PI p.tfs ,-01nu1ul°o111Jo su 111t•ns.tlt! t•n loJos Jos rancont•!'. Jt• l.1 Unu1n 

i\nH•ncJnJ ... 4r; 

Como se scflaló al principio de este trabajo. cxistia en los territorios arrebatados a f\..1Cxico 

por Estados Unidos una tradición tcatrnl española. que databa de la época de la conquista. y 

que habia sido promovida por los misionc.-os con10 una forma de evangelizar a los 

indígenas. Por eso no es nada raro que buena parte de los teatros chicanos hayan puesto en 

algún momento textos de origen sacro como pastorclas y pasiones. Algunas c01npai\ias 

hicieron uso consciente de los elementos religiosos para llegar al público chicano. 

·~Rt•ct11u1 .. ·ü•nJu l..t t-splritu..iliJ..iJ profunJ.i Jt~I t"hk..sno/nll!"-it..·.1nu, El Tt•.itrn 

C...itnpt..•Mno .1J..iptó l..i ohr.1 Jt.•I siglo Jtl'ci~t"i.' 'L..ss t...--UJlru ap..triciont•s Je l..t Vir¡it•n Jv 

Gu.td..slupt• J. Ju..sn Dit•1io· t•n 1971. S.thiPnJo que mud1..a Je nUL-SlrJ iienh~ v..s J. nlis.1 

lo' Jonunp,os t..•n l.i n1..1n.in.1. t>I Te.itro s..ihí.1 qut..• al pn-st•ntar L"SJ obr..i l.in .1nli1~u.1 

poJri..sn ..at..·tu.ir ..snlt..• un púhhn1 qut• no 4uerrfJ h.ihlJ.r Je polilit."J.. A los san•rJolt'S 

dt•l IUJ!Jr l1!s t•nc..inló IJ 1Jt>..t y Jwrun l.i hit•nvt•niJJ ..ti Tt.•alro 1.-•112 Je Jidt~tnhn·:· 

No tardaron mucho los religiosos en asustarse . 

.. El lt•Jtro no se contentó con pn·~L·nlJr IJ obrJ en su estado ori¡!in.il. sino que 1..s 

c.1n.1Hzó cuiJ..sJt1s..imente hu~c.tnJo su ..iplic..idón contemporánl!J, y .ilteró l.1 

situJdón p..trJ que rt•Ot~j.1r.i l.i n1luni:l'..ición ..ictual. Los 'pJ.Jres' y "ntonjt~· en t.1 

ollr.i entpe;..iron J Jt•h..ilir si los 'indios' l.'rotn Ji1!nos Je bJuliz..arsl.'. Erc.1 JemJsiaJo 

t.trdt•, ya t>I púhlin1 t.·~t.1h..s lolo1lmPnte 1.-·o¡~iJo por <->st'" 1!ruro Je ..sctures y ,·o1nt.1nlt•s 

'-!Ul! t•ntpe:r..iron su rt•prt'St.'"nlJ.t"ión ,·un nut•VJS pJIJbras al coro J~ "l..J fl.'ria J~ lc.1s 

nnr1.-·s·:· 47 

.... f\.1ADRAZO. Carlos. El Destino M:tnilicsto. Ed. Linntli. México. 19K2 .• pp. x.i-K5 . 

. ,~ HUEU.TA. Jor~c. Op. Cit .• pp. 3.i2. 



77 

Evidentemente no fi.1c una acción ingenua de la compailia lcatral. sino una estrategia 

¡ncmcditada El objetivo de .. Las cuatro apariciones" cnl llevar- un mensaje político a los 

chicanos más rctinccn1cs. a pesar suyo. Se trataba de una maniobra de idcologi7..ación que 

,,..,,;, en el sentido mas utilitario de la palabra. las creencias r-cligiosas de Jos chicanos. e hizo 

lo que Hécto.- Azar ya recomendaba en el Teatro en Coapa en los años 50 y que ellos 

retomaron en su I\.1anilicsto Tenaz: .. si la gente no va al teatro. el teatro debe ir a la gente". 

En otrn puesta en escena que se pr-cscntó entre 1972 y 1974. ··i...a gran carpa de los 

rascuachis .. que iniciaba con un Cristo cargando la cruz y terminaba con un Jcsucristo

Quctzalcóatl y una Virgen Maria que recitaba el concepto de /11 lak 'ec:h. Hubo quienes 

vieron en la obra una propuesta de retornar al seno de la Iglesia. por lo que recibió fuertes 

criticas de los sectores mas revolucionarios. a pesar de que Csta era representada por un 

obispo con un gran signo de pesos colgado sobre la mitra. ·1M 

Conforme los objetivos se fueron expandiendo mits allá de la politización de huelguistas 

campesinos. el género Acto se fue diluyendo en formas más parecidas a las del teatro 

convencional. El acercamiento a los temas religiosos permitió prefigurar el nuevo género 

en gestación. el I\.1ito. Al mismo tiempo que se buscaba la identidad chicana y una 

espiritualidad. los chicanos se percataron de que eran algo mas que trabajadores que exigían 

~us derechos 

''Las obras de los diforcntcs grupos cubren varios temas pero todos tienen algo en común .. 

la bUsqucda de la identidad y el choque cultural entre latinos y anglosajones. Y aunque la 

mayoría de las obras están cscri~as en inglés. tienen sabor. espíritu y sensibilidad latinan. 49 

señala Carlos Monon sobre la siguiente etapa del teatro. en el que el espafiol disminuye en 

importancia y muchos dramaturgos chicanos. como Cl mismo. adoptan formas literarias que 

los acercan más a Anhur Miller que a Valdez.. como su obra uLas muchas muenes de 

Danny Rosalcsn. 

--~--. -·-----, 
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'" lhuJ. pp :l.J:l-1-l~. 
''' MORTON. Carlos. Op. Cit. pp. IJlJ-IOO. 
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Inclusive. los temas giraron hacia la r-calidad estadounidense e internacional que les 

al'Cctaba. panicularmcntc en El Teatro Cantpesino. que en 1970 realiza uvictnam 

Campesino'". obra en la que se conjugan cinco Actos relacionados por un hilo conductor 

que es la guerra en aquel pais. 

El planteamiento versa sobre la explotación que hacen lo n1ismo los granjeros que el 

cjCrcito estadounidense del chicuno, inducido a alistarse luego de haber sido expuesto a 

dcsfoliantcs y fertilizantes canccrigcnos. Al final. un campesino de origen vietnamita y uno 

de origen chicano. se matan entre sí, manejados por su enemigo común. el blanco 

estadounidense. La obra defiende la premisa de que hay más cosas en común entre un 

campesino vietnamita y uno chicano. que entre un chicano y un anglosajón. por lo que la 

lucha chicana debe ser en y contra el sistema de Estados Unidos y no en Vietnam. 

El mismo año habian escrito otras dos obras bajo el mismo tema: ••Los vatos locos de 

Vietnam.. y .. Soldado raso··. Esta última se estrenó hasta 1971. en el marco de una 

moratoria chicana que prctcndia protestar contra el conflicto y evitar el enrolamiento de los 

jóvenes chicanos al ejCrcito estadounidense. El texto refiere las presiones de un padre 

machista sobre su hijo para que vaya a la guerra y ••se convierta en un hombreu. cosa que 

nunca sucedcni pues el hijo mucre en batalla por ideales que ni siquiera alcanza a 

con1prcnder. !\o 

01ra tendencia fue la de analizar situaciones de actualidad. Una mención apane merece la 

obrn •·Guadalupe ... producto de la investigación realizada por el Teatro de la Esperanza. en 

torno a un caso de violación a los derechos civiles de los habitantes de Guadalupe. poblado 

cercano a Santa Bárbara. California. donde los padres de familia se organizaron en 1972 

para exigir mejores condiciones y trato a sus hijos en la escuela local. Como resultado. se 

hostigó y encarceló hasta por mes y medio a Jos lideres del movimiento mediante 

maniobras dirigidas por las autoridades escolares .. civiles y hasta el sacerdote del pueblo. 

... ,TATUM~ Charlc..o;. Op. Ci1 .• pp. XtJ-90. 
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El pr-oblcma culminó en 1973. cuando el ComitC Consultor del Estado de California. hizo 

llegar un reporte denominado ·•1...as escuelas de Guadalupe. un legado de opresión 

educativa" a la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos. A consecuencia de 

ello el superintendente educativo renunció y el jefe de policía tüe arrestado por corrupción, 

al haber aceptado dinero para ap.-chcndcr ilegalmente a los padres de familia. sin que 

hubiera tampoco cambios muy significativos ni para los niños en las escuelas ni para el 

resto de la población, casi toda chicana y mexicana. 

La obr-a fue cst.-cnada en 1974, apenas un año después de ocurridos los últimos hecho:.; que 

favorecieron a las victimas. El reporte del Comité Consultor fue uno de los elementos más 

importantes para estructurar la obra teatral. despuCs de las entrevistas y el trabajo de campo 

realizado por el Teatro de la Esperanza. que cambió nombres de personas y lugares. pero 

respetó la realidad de los habitantes de Guadalupe al máximo. El resultado ti.te un exito 

rotundo sobre todo cuando se presentaron precisamente en Guadalupe. California. e incluso 

se transmitió en l\1éxico a través de la todavía televisara estatal Canal 13. lmevisión. 

Los miembros del Teatro de la Esperan7..a tenían su sede a sólo 60 millas del poblado y 

pudieron acceder a la vida de los habitantes con relativa facilidad. Incluso acudieron a las 

misas domínicales en cuyos sermones, el sacerdote español con 40 años de estancia en la 

parroquia local. les dccia que si se afiliaban al sindicato de César Chávcz ... se irían derecho 

al infierno .. !'>I 

La intención del Teatro de la Esperanza no era simplemente representar una realidad. De 

entrada preferían verse a si mismos como "'demostradoresn más que como actores. panian 

del planteamiento brechtiano de dar más importancia a la causa política defendida que al 

quehacer teatral. pese a Jo cual crearon una estructura dramática que combinaba la f"orma 

básica del acto. corridos. una csccnografia mínima compuesta por un tetón de fondo con el 

nombre del grupo. y 12 actores que hacían varios papeles cada uno. cambiando apenas un 

elemento de vestuario. El espcctñculo estaba compuesto por trece escenas que duraban una 

hora en total y cada una era introducida por una canción. 

"'
1 llUERTA. Jorge. Op. Cit .• pp. 332-333 
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Una diforcncia enorme con los pritncros actos de El Teatro Campesino. era que Guadalupe 

1n1taba una gran cantidad de tenms: educación. drogadicción. alcoholismo. corn1pción. 

brutalidad policiaca, opresión. maltrato infantil. discriminación. defensa del e ... ;tah/i ... ·J1111e11t 

por la iglesia católica. y sobre todo. un análisis del porqué de su situación: una educación 

represiva e insuficiente invitaba al abandono de la escuela. y dejar de asistir a ella 

incapacitaba a los jóvenes y niños para hacer otra labor que no fuera la agrícola. en 

beneficio de los patrones de las granjas. Ofrccia además una alternativa. al invitar a la 

unidad chicana '.': 

La obra comcn7..aba con algunas citas en español y fue representada en ese idioma en 

Oaxaca. Vcracruz y la Ciudad de México. en 1974. Dado que los actores no eran del todo 

biling.ues. pasar la obra. originalmente escrita en ing.ICs. al español en un 90 por ciento. fue 

muy dificil para algunos de los miembros del Teatro de la Esperanza. pero aUn así tuvieron 

mucho éxito. También descubrieron al hablar con el pUblico mexicano. que la visión desde 

aca es que ··aunque las cosas no estim bien "del otro lado". parecen mejor que en México. y 

una obra de teatro no va a disuadir a nadie de cruzar la linea para el otro lado. Por supuesto 

que siempre se preguntaba quC es lo que hace un chicano diferente de un mexicano. aparte 

de que no hablamos español de la tnisma manera" ~-' Y es de esa fonna particular de ejercer 

el idioma. que hablaremos a continuación. 

ONCE Ul'-ON AT TIME UN TEATRO BILINGÜE CALLEO CHICANO: 

Sl'ANGLISH. BILINGÜISMO Y DIGLOSIA 

El lenguaje es la única vía del ser humano como especie para estructurar el pensamiento. Si 

partimos de este postulado elemental de la teoría de la comunicación. podremos entendCr 

que las estructuras de pensamiento de los pueblos están dadas en buena medida por las de la 

lengua que hablan. 

~: lbu.I pp "l"lJ.11<, 
q lb1d. pp .117·"l1K 
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Los chic~mos. educados en escuelas de habla inglesa, procuraron usar el español hacia los 

arlus (l0 como una IOnna de atirmación de sus origcnes en la búsqueda de su identidad, a 

pcSill" dC' que entre dios normalmente hablan en inglés. La población mexicana que arribó a 

los Estndos Unidos tuvo que adquirir el lenguaje de la población dominante, la anglosajona, 

lo que gestó un primer fenómeno linguistica, el bilingüismo. 

Antes de entrar en la forma de ejercer el lenguaje hemos de hacer algunas definiciones 

previas U riel \Vcinrich definió a Ja diglosia como ''lenguas en contactoº. ~ .. Este concepto 

que Franccsc Vallvcrdu califica como amplio y útil para la investigación lingüística 

estricta, no basta a decir del mismo autor para entender el fenómeno del bilingüismo. ante 

el cual hay que establecer otra definición. 

El biling.uismo es el fenómeno linguistico por el cual un individuo posee la capacidad de 

hablar dos idiomas. Sin embargo, uno de ellos se habla de manera dominante. por causas 

divcrs¡ts que \Vcinrich ha clasificado de la siguiente manera: el grado de dcstr-eza que se 

tiene de- cada una de ellas. su modo de empico (escr-ito u o.-al). el orden y edad en que 

fi..ac1 on aprendidas. la utilidad de cada una en Ja comunicación. las implicaciones 

emocionales de su uso. su función en la promoción social y el valor literario de cada una. -'-' 

El conjunto de estos factores hace que una de ellas ocupe la posición de dominante o de 

dominada. 

De hecho. los estudios de Vallvcrdu están encaminados hacia las poblaciones españolas que 

normalml!nte hablan entre si una lengua distinta del español -castellano- como el c~talán. el 

vasco o el gallego. Entre ellos. el hecho de que haya una lengua oficial o A.. una lengua 

regional o B. implica una postura política respecto a la lengua oficial o dominante. por lo 

que e~ uso de la lengua B es una forma de subversión. En el caso de los chicanos. la lengua 

B seria el español. 

"' VALLVERDU. Franccsc. Ensm.os sobre bilingtlismo Ed. Aricl. Esplugucs de Llobrcgat_ Barcelona. 
Es11;111a. l •J72 .• p. •J-1 l 
"" lbad p. 111 
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01ro concepto imponante y .-clacionado con dicha postura política que rescata Vallverdu de 

la obra de Wcinrich es el de lealtad lingüistica. 

"Un prui.dpio -cuyo l:'nnlcniJo varíJ en caJJ 1._•..tso- en no111bre. Jt?l cu.11 ·tus 

in..JiviJuos SL! JJ_!rupJn .._·un sus con1pJnl!ros Je hahl.ii, con.._"iCÍl!nll! y cxplkilan1cnlc, 

p.1rJ n-si~lir J t:ambios lanlo l!n l.is funcionL-s Jl! su lengua .. cuJnlo en 1.t estructura o 

''' vu,·.ihul.triu Je JquellJ ... ~'" 

En 1959, Fcr-guson señalaba a la diglosia como: 

..... unJ silu.1dón lin1~Ul~lk.t relJtivJnlt.'nle estable en 1.i t.¡UL', ..il l.tJo J'-• los 

principJIL-s dialectos Je IJ h•nJ_!UJ ( ••• ) hJy una v.irieJ.iJ surerpUl?Sl...a muy 

JivL•r)~enh•. .1ltanu•nle coJi(icJJJ, ;:1 n\l~nuJo i~ramJliC.ilnll•nlc m.1s '-'<1n1r1t•j.i. 

Vl•llfculo J.._. un •:ucrpo Je litcr.itura t.•:i..lcnso y n-spt•laJo. proct.•J<•ntc Jt.• un pPrioJn 

.inlis~uo n hit.•n. J,. otr.i l.'.'un1uniJaJ lins~Uf!-olica. que se aprende .impli.1mt•nll.• '-'" l.i 

t>Jut."Jdón formal y se us.i sobre todo en l.1 L"SLTitura y en el h.1bl&1r l."Ullo. pero que no 

!'ol' t•1nrlt.•.a por ninr.Un St._~lor Je la comuniJ.iJ en lJ conversación ordindriJ .. ~7 

Esta concepción coincide en varios aspectos con el uso que hacen de inglés y español los 

mit:mbros dt: la comunidad chicana. Su conducta lingüística es diglósica en tanto eligen 

usar español en expresiones literarias. lo han aprendido en la educación formal, pues no es 

su lengua cotidiana, lo alternan de manera consciente con el inglés y el uso que hacen del 

español corresponde en buena medida al concepto de ºlealtad lingüísticaº, como una forma 

de protesta ante el mundo anglosajón, de no perder el contacto con su cultura de origen. y 

de búsqueda de su identidad en tal cultura. 

Para Helena Beristáin la diglosia se define como la: 

"'' lluJ_. p 10. 
~· lb1d. p. 11 



"' 
•• ... cc.1t•'i~Lt..•nt._·i...i t•n un Jis,·ur..o Jt• un.1 v.1rit•J..1J Jt• lt•niiu...is dt• JislintJs 

prut·t•Jt•nci,1~: ~uslr...itus. Ji,llt..•t:tus, h•n1iu.1~ t•xlr..injt._•r..is, i.¡ut~ Jlh•rn..in, Y•' St'•' t•n t!I 

h.1hl .. 1 ,·uUJi..an...i dt• un inJiv1.J.uu u t>n ~u~ h•,tus '-·u.111Jo st• tr..il..t Jp un t-s,·ritur/' '" 

Beristáin señala que hay diglosia en la 1nezcla del español culto con los sustratos indígenas 

y africanos en autores como JosC María Argucdas o Nicol;is Guillén. Mientras André 

l\.1aninct, en sus Elementos de Linguistica General llama díglota al individuo que ha 

adquirido otras lenguas con posterioridad a la lengua materna. 

Si nos apegamos a f\1aninct, sólo sería diglota aquél que habiendo aprendido el español 

primero. luego aíladiria a su ICxico palabras de un segundo idioma. No seria éste el caso de 

los chicanos. sino de los mexicanos que se van a trabajar a Estados Unidos y aprenden allá 

algunas palabras del inglCs. 

I\.1aninct llama en cambio bilingüismo a Ja ""situación de contacto de lenguas ya sea en un 

individuo o en un grupoº. El mismo autor apunta que para la sociolingüística 

noncamericana la diglosia se opone al bilingüismo. al que define como el empleo indistinto 

de dos lenguas. alternativamente. en cualesquiera circunstancias y tratándose de cualquier 

tcn1a ~·> 

Por otra panc. el hecho de que las lenguas que entran en contacto sean de la misma familia 

o por el contrario. cstCn muy alejadas. puede ser relevante en las situaciones que implican 

una politica de asimilación como es el caso de Estados Unidos sobre las poblaciones 

migramcs. La comunidad mexicana pasó de su unilingüismo (en español) a una situación 

transitoria bilinguc (la de los propios mexicanos con años de vivir en Estados Unidos y la 

primera generación de mCxico~americanos. fenómeno que recibe el nombre de bilingüismo 

substitutivo). antes de entrar en un nuevo unilingüismo (Ja comunidad chicana de segunda o 

tercera generación. que habla inglés como lengua franca).60 

"" BERISTÁIN. Helena. Diccionario de Retórica y Poética Ed. Porriia. MC.xico. l9KM .• p. 149 
~·· lh1d p 1511 
·~· VALLVERDU. Op. C11 .• p. 15. -·· ~.-:- -- \ TEc .... ·:~ ¡·-·,:· ! 
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El uso que le damos popularmente en México al término .. bilinguc .. es el de quien habla dos 

idiomas. sin que entren en contacto ni se alternen. Por ello. ante las diferencias de criterio 

entre Vallvcrdu. Bcristúin. ?\.1artinct y otros autores. esta investigación utilizarú el tCrmino 

diglosia en el sentido de dos lenguas en contacto. que se usan consciente y alternadamente. 

La consciencia del uso es una manifestación política y de rechazo a las estructuras de 

pensamiento dominante. y la alternancia es resultado de las necesidades reales y prácticas. 

Independientemente de que para algunos académicos defender la pureza de la lengua es 

defender su existencia misma. la realidad es que la lengua debe servir a quien la usa para 

cornunicarsc en todos los niveles. desde el de hacer saber sus necesidades más simples e 

inn1ediatas hasta la de generar expresiones artísticas. Por eso. más in1portantc que discutir 

si los chicanos .. despedazan .. el español. es que el spanglish y los usos que hagan del 

español les permitan cumplir las funciones citadas. El español no va a morir de parto 

cuando el spanglish tenga calidad de idioma. 

El tilólogo mexicano de ascendencia judia. llan Stavans.'' 1 nació en la Ciudad de l\-1éxico 

pen.-, reside en Nueva York. Stavans afirma que el spanglish es simultá.neamcntc un dialecto 

y un idioma en construcción. al que trató de legitinmr con su traducción de la primera parte 

de El Quijote de la Mancha. del español al spanglish. cuyo inicio dice: 

""In un plJcele t.h~ IJ M..ini.:h..i oí whkh non1bre no quíPro re1ncn1bre.in1uJ, vivfJ, nol 

so Ion¡~ cii~o. uno Jt_• l"SOS 1~t·nlh~n1en who J)wJys llenen un..i IJn:l"...i in lhe rJck.. unJ 

bucklcr Jllli)~U.i, J skinny 1...·.ibJllo y un i~rJylmumJ pJra el chaSt?-. 
61 

"1 l.;1 si111.ación del pueblo judío es análoga en '·arios aspectos a la de los chicanos: desde la Diúspom que los 
conviene en victimas del e.xilio nt<is largo de In historia. hasta la necesidad de defender su derecho n los 
territorios que nlguna vez les pcnenccieron y sobre Jos cuales no logmn restablecer su nuloridad. Ll:una la 
mención que haya gran cantidad de estudiosos del fenómeno chicano de asccndencin judia. como el pcriodisln 
Sandro Cohen y Stan Steiner. co.,utor de un manifiesto chicano con Luis Valdc-.1'_ lo que me llevn a percibir 
una posible c111patia de su pane hacia el pueblo chicano. 
•·:: SEVILLA. l\.1aria Euµ,cni;1. -ocsalia Spanglish a los puristas ... Periódico H.cíonna ?l.1iCrcolcs 26 de junio de 
:;!U02. Sección C (Cuhnra). pp. le y 2c. 



Tal vez In defensa que hace un intelectual como Stavans entre otros. sirva para que -mñs 

allo\ de lenguas muertas y vivas. de definiciones y academicismos- los chicanos tengan 

derecho de hablar como sus orígenes culturales y sus vivencius les dictan. 

Es un hecho que para muchos chicanos hablar español era y es una fuente constante de 

conflictos con las autoridades escolares anglosajonas. cuyo papel es proteger la cultura y 

pensmnicnto do111inantc. JosC Antonio Burciuga narra en su texto "'"Marco escolar·· una 

situación común para los niños chicanos: 

••t1.·h• !-tt•nl.1h.i t•n t·l.i"'" y vl'i.1, por l.1 vt•nt.1no.1, l.1 li1•nd.1 dt.• t•nfrt•nh•. Tt.•nfd un h•lr1•ro 

...¡u.._• Lh•ci.1 Enp,li!<>h Spol-.t>n l--t1•rt•-St• h.1hl.1 i11nl1•!'o, Otr..is li1•nJas dt.•t._·f.in St• h.1hl.1 

t.'!'opo11lol. Pl.'rn 1•11 nul'~lr.t 1.!s1_·u1•l..i t.·..itúlu::-a, 1•1 undé-cinlo n1JnJ¿1mit!nlu t•r..i: No 

hJhl.1r.is '"-'!'opo.1nol. Cu.nulo nu!'o Jl'!'o1:uhr1.1n h.1hl.1ndo l.1 len1!uJ l.'"'-lro.11111."rJ prohihid.1, 

nos .._·,1!'oli1!••ho1n dt>!'opul•!'o Jt• d.ist• o no!'o puní.in .1 1_•!'ocrihir 1.:it.•n Vl.'tºL'S 1 will not spt•.1l-. 

sp..iru!<>h. ( ••. ) L.i nlJC!'olr.t Je nlU!'oü .. ·.i. yuit•n lJ1nh1l•n no!'> cn ... ..;.Pn.1hJ IJtin. nos Jt..•t.:i..1 t..IU'"-' 

no t.•jl•rctl.ih.itno-.. hit•n los mú!>.._~ulns f.i.1-1Jl1-s cu.111Jo hJhl,th,1nlos 1.-sr.1nol. Nn!'o 

P-...plh.:.i.h.i. lJUl' l'Sol 1•rJ 1.1 r..iztln ror IJ cu..il Ju.;; nu•xic..inns viejos lt.!ni.1n lJnlJs 

.1rruJ~··"'·" <•'.' 

Ni en Estados Unidos ni en MCxico ha sido bien visto el spanglish. 

••Tnd.1s aqul.'11.is pJIJhr.i"I qui.' invl.'nt.imos no<.;olrn .. los cstuJiJnt1.-s chicanos J1• IJ 

fronter.t, ahorJ forman pJrlc Je Jos Ji1·cionarios Jt• caló. Al¡!un.is han ller.aJo h.istn 

el interior de t\.-1éxico, a p1-sar del di..-.t!USlo J1• c~t· paLco. ( .•. ) Aunque los E.c¡t.¡_uJos 

Unidos es el cuarto pJís hi..-.p.innh.ibl.intc en el mundo, lodavi.i no tenemos un 

nlil.'mhro en IJ RcJI A.._·.iJl.'miJ lnll.'rtlJCionJI Jl! IJ Lcn¡!UJ Esp.inolJ.- <>4 

Precisamente por eso,. era aún más revolucionario que El Teatro Campesino. primero. y 

después todas las compañías de teatro chicano que le siguieron. no sólo tuvieran nombres 

en español para subrayar su origen sino que las funciones se dieran en spanglish. 

"·' BURCIAGA. José Antonio, en AGUILAR. Ricudo y PINO, Cecilia. Antologia del Cuerno ChiClno. Ed. 
U111\·ersid;1d Autónoma del Esrndo de MC,ico. Toluc1. MCxico. l'J'J2 .• p. l IK . 
.... lb1d. p. l l 1J, 



independientemente del hecho pritctico de facilitar la comunicación con el espectador 

cuando se le habla ··en su propio idioman. para utilizar un lugar común . 

.. L....1 lt•nnu..i n-sult..1nll! Jt•I 1nt~li.,.Ajl! t.•nlrl! t.!l L'SpJnol y t•I in1~U-s. 1,:onrn.:iJu conto 

sp.1n1~lish. es hJhlaJ..1 por nt.1s de 25 millones di.! pt?rsonJs u Jmbos IJdos dl! l..i 

frnnll!rJ t•ntre Méxit:'o y Estados Unidos. En lJ Unión Aml!riCJn.i rt•sidl!n cerl'.'J dt..! -10 

nnllont•s dt.• l.1linos y ~· -.·JkulJ qut• IJ n1Jyor{J ulili.,..J -.-slt• Ji..ileclo, ..¡ut.• -.·J1nhi.1 

..,l'J";Un -.•l ori1~t•n Jt.• sus h.1hl..1nles, Lonto l'I L"uhonics dt.! MiJnti, -.·I nuynrrit.~..an dt~ los 

put•rlorriqut•nos Je f\:1..1nh.1UJn y t~l t·Jló p..idtun1 Jt• SJn Anlunit.1''. fí!I 

Asi lo señala Stavans. también autor de la colun1na uEI heart en la palabra~\ que aparece en 

los Cuadernos Cervantes y de un diccionario de spanglish con 6 mil términos. 

El investigador añade que aún no puede decirse que el spanglish sea un idioma por carecer 

de una estructura formal que lo regule. pero está en camino de serlo pues al pasar de la 

oralidad a la literatura. muchas palabras plantean una ortografia y un orden sintáctico. con 

lo que se brinca de la espontaneidad a la convención. A esa convención habrá contribuido 

en mucho el teatro chicano. pues toda la dramaturgia por íucrza tuvo que pasar por 

rellcxiones donde la lógica. la costumbre y las gramáticas inglesa y española. tuvieron que 

ser determinantes para saber cómo se escribía en spanglish una obra de teatro. 

Lo que hace al teatro de La Raza tan caracteristica1nente chicano. es a decir de Charles 

Tatum su bilingüismo. pues en la lengua se hallan las experiencias que sólo conciernen a 

los chicanos y a sus necesidades. "'" Griswold del Castillo coincide: 

""-1udtos Jt• los le.ilros ulili.,. ... 1ron CJló en L>spanol mc7.cluJo con in1~IL-s. LJ 

interrretm.:ión Je corriJos, -.·Jm:iones populJres mexicanas qul! l'.'Ul!nlan en L'Sp.1nol 

reldlos Je la rnvoludón,. Je herol~mo y lucha~ se anaJieron u las bus...-s nlexk..aflds Jd 

lt.!~lro. El int~reJit~nte humorfStiCO, Ja quinlaescencia parJ L"SlC lt.!alro, frt.•t_-Ut•nlt•mt•nh• 

provcniJ Je chnqut~ culturJIL"S~ malcntcndiJos y confusionL'S entre 1..a so•·u•JJJ 

h'\ SEVILLA. Maria. Eugcni;i. Op. Cil .• pp. le . 
.... T ATUM. Chmlcs. Op. Cit .• pp. X..J 
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nu~'ic .. 1n..s y ..in1ilus.1jnn..i. Ohro1s nln .1lhurt-s, nhi'.'>CJrJs y p.1ruJi.is ( ... ) ohluvit•run 

l\lll'VtlS sig1ufic.1Jos pulitit·os t·uJ.nJu ~t· pn•!'>t•nt.1h..in t•n un ,:onh•xln .._·hh.·..anu t•n '-"Jló 

t•sp.11101 t• illJ~li:-~··. ''7 

El uso del spanglish hizo que en principio el teatro chicano sólo fuera accesible para este 

pueblo. Por una parte los chicanos se identificaban más con quien les enviaba un mensaje 

hablando como ellos, pero ademas fi .. mcionó igual que en la Commcdia dell'artc, como una 

t'Onna de expresarse sin censura, ante la incomprensión lingUística de los anglosajones. 

''En uno Je los .._·.ism .. t•I Contitt• Jt~ WJshinntun '''Jminó l.1s Jl·tiviJ.1dcs dt? uno Jt• 

los J~rupos, y ninJ~Uno Jt• t_•llo~ t•nh•1u.1i.i t"SpJnol. Por lo h1nlo. esos huról'.'rJlJs st~ 

t._•nl.·JnlJron con IJ~ ·.._·uriosJ~· repn•~t·nlJCioncs su\ ~hl!r, por Je~conocimiento Jel 

iJ101nJ. que t•I J1.Uo1io Jt• IJ ohrJ l1.1n\JhJ •• IJ rt•volunón y t.•1 fin Je l.1 popul.1r 

1iu1..•..-r.1 Je V1t•lnJ1n. Qu1.h.1 "' Jt,ohit•rno t·~ Jt!nt.1si.1Jo •t,rJnJt• p.irJ Jpl'"l.~nJer l.i lt•niiuJ 

Jt• ~us t:oloniJ~, y t~lo t~ t:ll'rlJnu•nlt.• un.1 vt•nlolJJ p.irJ los ll•.tlros que pucJt•n 

n1munic.u·~e t•n Ju, iJiomJ~. El vjt•mplu Jl' Jos inJiiicn.is dvl siJt,lo Jieds~L-. quv 

''"Jt,JnJh.in .t los t~p.tnoh·~ l1o1h1JnJu ~u prupiJ h!nJiu.t t._~ un p.tr.ilclo .i l.i C'Xpt.•rit>nd.i 

Jt• lo~ düt.·.inus t•n EU. unJ ~11n1lJr1J.iJ (sii:) 1nJ!'> ''nlrt._• nut-slr.i )t,entc ... e.te: 

Durante el encuentro chicano efectuado en México en 1987, la actriz Ruby Nclda Pércz nos 

dio otra denominación del spanglish. ''También quería que en esta presentación se supiera 

del lenguaje que hablamos en Texas: que se habla la n14.!;:c/a. La gente dice "bilingüe' pero 

es una mezcla, es la mezcla del inglés y el español: Así hablaban mis papás y muchos de 

mis parientes". 69 

La afirmación de Nclda Pérez no sólo nos hace conocer una nueva denominación para el 

fenómeno lingtiístico existente entre los chicanos. sino el hecho de que ya se está 

aprendiendo de una generación a otra como cualquier lengua materna,. por herenciH. cultural 

y no sólo por necesidades expresivas. contacto entre dos lenguas o una fonna de evadir la 

'"' GRJ\VOLD DEL CASTILLO. Rich;:ud. A.1'.lhin rcocunada. CISAN UNAM. Mé.'\'.ico. 1996 .• pp.65--66. 
'"'HUERTA. Jorge. Op. Cit.. pp 3-15·3-I<•. 
·~· E11cuc111..-o Chicano· Mé:...:1co l"JK7 Mcmo..-ias. CEA UNAM. MC.xico. l 9KK. p. 205. Subrayado mio. 
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ccnsun.t. lo cual parece dar la razón a Stavans cuando afinna que el spanglish es una lengua 

en construcción. 

Los pi-opios chicanos están definiendo la difc.-encia entre el bilingUismo y la diglosia. su 

propio idioma_ Durante el mismo encuentro otro actor. Jorge Piña. expresó: 

··r.1r.1 no~ulr,1s t•n S.111 Anlonin y t>n 1-tnu~ton. 'LL•.itro hilin¡iüt!" quit•rt• Jt>cir 1.¡ut• 

us.in10~ los Jos iJio111J~: initk!'s y l!sp.11101. l!n IJ nlisntJ ohru. Ho1y unos lt._•alros l!n 

C.1hfurn1.i y Nu1.!VJ YorJ... i..¡u1.• !'-l' Ju_·l' son Lt.•..tlros hilingül!s pt•rc. ....... -uo1nJo l'llos 

pn·~1..·nt.1n un.i nhrJ. un.i nocht• M' prt>!>-t•nt.1 t•n in¡tltos. y IJ misn1.i ohr..i. 1.i olrJ nocht•, 

1•11 1•'.'>pJnol. Allí 1.•n t•l C1•nlru lr..ih.11..i111os ntn Jos pl.1y,vrin,hL"i y si t.•I st·ripl lll•n·• a 

nn~nlrtlS y t!Sl.1 tt1l..ilnll•nll• t•n inr,1..-.s. Sl' pn•!<>Pnl.-i t.•n inu.lés; si esl.1 loJo t•n t'Sp..anol, S'-' 

prl'!'>Pllhl Pn l'~p.1nnl; pt•ro si lle1'.•' hilin1'.üt> quil•rt.• Jpt.·ir qut• l'n l..a nhr..i lldy n1uchns 

p1•r..nn.1jt'!'> qm._• nun1.i-. h..ahl.in 1•11 t-sp .. u1ol n t.•n ingll"•s o los Jns (la nu~z1._·la.1), ..así St.' 

prP!->t.•nt..a. Sit•1npn•. cu..anJo v..anlo!'> ..i pn•st•nl..ir ..il1'.o hilinJ'.Üt.', ..así In pnnPn1os t!ll los 

1.·.1rtt.'lt.•!->. t•n In~ poslt•r.., y llt.'j'.•' l..a l'.L'llll': ..al principio 11'-'J'.JhJ 111uch.1 J'.l!lltt.' Je l.i 

nnuuniJ..aJ: 1nucho dii1.·,1no, mud1u mexica.1no, pero .ihorJ. L'SLJn lleJ'.JnJo n1ucho 

nnrh•.1n11•r11._·,1no, n1u,·ho .in1'.lo, 1nu1._·hn lll'l'.ro, n1u1._·hn «hic..ino 'yuppiP' que- L'Slá 

l"l'J'.l"l'!'oJllJo .11 h.1rr10 ... 70 

Aún así. la mayor parte del público del teatro chicano: 

•• .•. es J..i Ra;,..J, y cu.ih.Juier..a qut~ entre a fom1ar p..irtl! Je- un Teatro Jl!be s.ihl!r qui.! unJ 

uhr.1 en esp.inol lt.•nJr.i ~u n1o.1.yor in1puclo l!n un púhlicu chicanu/nu»dcano. Por lo 

l.into, un ..ictor nt.•gro ~1ue quit~rJ trahaj.ir con los prohll!m..ts Je su J'.l!OtL' puede 

t>111._·nntr.1r un nll•jor nu•Jin t.•n uno Jl! los 1'.rurns OL'J'.l"US prl!OCUp..iJns por sus 

prohh•m.is". st•n..ala Hut.•rl..a. Sin t•mhJl"J'.O 111inin1i7_.a el problema racial JI st.•nalar que 

cu.indo un ¡~rupo dl! tWJ'.l"US pul!rlorriqul!nos prL-senló una ohra en eSpJnol, el 

ptihlil·o chkano se mostró complt?tan1enle inlen._>sado. Lo que no adara L'S si t...'Slc 

inlt•rt~s provenf.i d.t~ que. siendo l..atinn..in1t!ric..inos, Jos temas Je t...'SlOS actort..."S nel".ros 

t.'r.u1 loo.; nusn10!'> qul• In!'> Jt•l t."hk.1110. 71 

... lh1d pp :; 1-4-115 

., 1 llJERTA. Jorge. Op. Cit .• p. 1-11 



La prohibición escolar contra hablar español. y la promoción oficial de tendencias 

asi111ilacionistas para borrar hasta donde les sea posible su origen mexicano. hicieron que 

buena parte de los chicanos desconociera el idioma. o incluso fingiera ignorarlo. Los 

llamados motines pachucos. casos de injusticia como el de Sleepy Lagoon y la lucha de 

César Chávez. les hicieron ver el español como símbolo politico y nacionalista. Periódicos 

en castellano. revistas con nombres impronunciables para los anglosajones como ºLa Ñº y 

por supuesto. el trabajo de los teatros. hicieron que en el ámbito cultural. se intentara un 

retorno al español con todo y su estructura de pensa1niento distinta a la del inglés. co1no 

elcn1cnto identitario . 

.. El nln1ún Jcnomin.iJur y l.izu Je unión Je Ju~ J~rupus Je L"SluJi.inll"S ÍULª ,., 

n.1cinn.ilisn1u. l...J húsqut_•J.i Je l.is rJÍCL"S con1unL>S puJi,!r .. 111 Sl!r el t.•ll!ml•nlo que los 

unicr.i. los llevó .il ..tprt.•nJi7.Jjc Jcl t!sp.inol y .il n•¡~rcso Jt• 1.is tr¡1Jidonc~ th! l.i 

l'."ullur.i nu•xic.in.i ( ... ) L-1s org.iniz .. u:itinl!S J~ teatro ,·ultur.il y l.is puhlk.idonL>s 1.¡ut.• 

tldCit•ron .il JL>-sp~rwr t.•l nJ,ion.ili...,.1110 ~n el grupo, (u,~run los vt•hiL·ulos n1.Js t•fkal.'.'L'S 

p.1r.i pcn~lr.ir L'O ,.¡ pu!.!hln y politizJr .i l.1 socit•J.iJ ,.-hü:.in,1:· 72 

Pero ademas de contribuir a la causa. f'ue también motor de la diglosia. Desde el principio. 

los tcatristas chicanos hicieron un uso consciente del poder de las palabras para lograr la 

penetración ideológica de su público. Ya se había citado a Michel quien afirma que el 

mi.:xicano que deja su país en busca del sueño americano. abandona su identidad y su 

historia. dadas por su lenguaje. el cual es más que un mero idioma .. una forma de resistencia 

a la colonización cultul"al. .. Los actos revisan las cualidades de ese lenguaje y le dan 

espacios pal"a que se presente como elemento de cohesión". asegura. 73 

UsaJ" palabras del español culto no tendría por ejemplo. el mismo efecto sobre el público. 

pl"ocedente de las capas sociales medias bajas de Mé.xico. De ahí que el spanglish resulte 

aún más dificil de entender tanto para mexicanos corno para estadounidenses. pues un 

bilingi.Jismo a lo .. Hur111011 Hallºº no sirve en lo absoluto para comprender giJ"os lingüísticos 

corno ··rascuache'" o ºcoyote" .. que en realidad proceden del náhuatl y se han integrado al 

·: l\.1ADRAZO. Carlos. Op. Cit.. pp. 140-1-11. 
-, l\.UCHEL. Alfredo. Op. Cit .• p. l'JK. 
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español mexicano. que es además muy rico por- la vastedad de subculturas de México. l-lay 

entre los inmigrantes n1cxicanos a Estados Unidos indios 7 .. apotccus. clu1"os bu11du de Nc7 .. a. 

campesinos guanajuatcnscs y universitarios chilangos dcscinplcados. y todos ellos aportan 

algo al spunglish 

Asi. un tCrmino como coyote (un perro lobo mexicano cuyo nombre científico es canis 

latnms). aplicado como nombre propio (Don Coyote. el traficante de trabajadores de La 

Quinta Temporada que luego aparece en otras obras) convierte al gestor (significado que 

tiene en el caló mexicano de este lado del do Bravo). en un leit motiv de las fases de 

explotación y cncarccin1icnto del producto de la mano de obra migrantc. en e1 otro lado. El 

cambio de significación no hace sino enriquecer el spanglish y cambiar Jos sentidos 

originales de las palabras por los más útiles para la comunicación entre chicanos. Tal 

riqueza. de significaciones obviamente pasa desapercibida para Jos anglosajones. como para 

nosotros algún juego de palabras procedente del slang americano. 

Un caso de este uso intencionado es el que hacen los personajes de ºLos Vendidos .. cuando 

los mexicanos son puestos a la venta -el pachuco. el campesino. el revolucionario y el 

mCxico-amcricano- Su bilinguismo ··rcsuha un arma frente a los 'integrados• Sancho y 

miss Llimcnéiz ... ante Jos que pueden llegar a acuerdos sin que estos siquiera sospechen de 

que hablan. Su actitud es un ejemplo para el público que no deseará olvidarse del español 

cuando descubra en él otra utilidad. La intencionalidad del spanglish teatral evidencia 

ademas el carácter politice de sus objetivos primordiales. así como la sujeción de Jo estético 

a la transmisión de un nlcnsajc 

Según Olmos. al referirse a Jos dramaturgos de la compañia Latín Anonymous. ºlos 

actores/escritores procedentes de México. Colombia~ Guatemala y el sureste 

estadounidense. revelan en su trabajo las cadencias ocultas del inglés. cs¡xz1iol. calá y el 

TESIS DE ORIGEN l 
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Incluso los teatros tuvieron que aprender a 1ncdir su uso de lns palabras contras las 

reacciones del pUblico. lo que los comunicólogos llaman autorrcgulación del mensaje. Y es 

que en una sociedad tan aparentemente abierta como la estadounidense. subyace una 

mojigatería linguistica sirnilar a la que padecemos en l\.1Cxico en materia de moral sexual y 

religiosa. Jorge Huerta narra: 

.. En un •. u:lu tro.1tJh..intu~ J,01 J~t·~it1..itu Jt• un po.11.:hu'-·o ,1 111..inos dl• Jo .. pnlicí..is 1.•n l.1 

/.011.1 t.·~h· J., Los 1\.nn1.•h•!<o; un 1.:hü . .-.1110 ..ingt.•hno 1 .. h~I l•slt.• e~'-'.rihui 1.·~J p1e,.J 4u1.• 

1.•,pn-s..s l..i n•,11iJ.1J por l•I v1v1JJ, 1._-s, d ~.1h1.•r, l.1 hrut..iliJJJ pul11,:i •. u-.1. El Ji,Un1~0 t~S 

.... r,•ro y rt•.11. llt•nn J1.• 0 nH•nto.1J...is", "nhu.ln-s" y 0 l.·hin1i..iJt•r..as· l..inlu l'n t!~r .. 1nol "-·on1u 

Pll 1111~h·~- En ,1pPn.is ln•s n•pn-.ot•nt.inont·~ puJ1n10~ d..irno"i t:ut•nt~I dt! 4u1• nut·~tn1s 

t•~pt•t h1Jort!S 1:h11.:...ino~ no L~l.ih,111 prcpJrJJos p.1rJ t•sn; pt1Jí...in dL"l.•pl..sr 

lrolllLIUilJlllt'lllt• Vt'r l..t 111u1•rh! Jt•I p..ad1un1 t•n SU 1·1•IJ..a, pon¡uc l..a t"Ol11Ullil."..tCión 

n111ltiluJin.1ri .. 1 lo~ h.1 .1coslun1hr.iJo .. 1 IJ vioh~lll."i..a,. pero l'I lt•nnu..ajt• "-'r~• 

dt•ni.1~i .. 1Jt1:· 7~ 

La representación de esa obra fue suspendida por el director blanco de una escuela 

secundaria. La sorpresa para el grupo teatral fue que el pUblico, compuesto de jóvenes 

universitarios chicanos y mexicanos, aplaudió la decisión y salió del teatro sintiéndose 

ofendida. sin que hubiera alcanzado a enterarse del verdadero mensaje de la obra. La 

próxima representación sacrificó el lenguaje obsceno y el realismo, con tal de lograr la 

aceptación del mensaje político: ··1os puercos están matando a nuestro pueblo en sus 

cárceles y dicen que se trata de suicidiosº_ 76 Hubo por supuesto una autorregulación del 

lenguaje. previo ejercicio de la función metalingüistica. 

Es tambiCn por culpa del lenguaje que cuando el mundo anglosajón ha _intentado 

comunicarse con el pueblo chicano. han ocurrido dificultades; existe ruido en el proceso de 

comunicación. El estadounidense Ron Davis. director de Luis- Valdcz -en tD. San Francisco 

f\.1in1e Troupe. fue invitado por El Teatro Campesino para diñgir un texto clásico español. 

:"HUERTA. JorJ.!c. en VILLANUEVA_ Tino. Op. Cit., PP- 141-l-'2-
•· ibu.I .• p l-'2. TESIS CON 
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·················-····- _____________ _,, ____________________________ _ 
el paso de Los Olivos, de Lopc de Rueda. en una adaptación hecha por estadounidenses. 

llamat.h1 Los Olivos Pits. 

··un paso español. adaptado por gabachos al estilo italiano. actuado en dos lenguas por 

chicanos y dirigido por un gabacho .. puede ser un experimento teatral interesante. pero al 

carecer de mayores elementos de identificación. no tuvo gran éxito entre un público ávido 

de verse retratado con sus vivencias y problemas en el escenario. Ello demuestra que el 

lenguaje es condición indispensable pero no suficiente para lograr la c1npatia entre público 

y actores. 

··Lo.., m.1t1l·l·~ ~ulih•!>o Jt•I 'sp.u11ih!"h' 1•1 JiJIL"l'lll lla.1ntaJo t:Jló u pol..'."hn 1.JU•" nos 

J1:-.L111gu1•. no pu1•1.h_on lrJJu1·ir..e port.Jue. i:o1nn l.!n l."U.ilquil.'r olra.1 lill•r.ilur .. 1. 

pH•rJ1•n l.!11 l..t lr • .uJut.:dOn .)" lo qut• ~l' pwrJl.' L"S SU pcrson.il SJbOr chk'.ano:• ?7 

En efecto. la presentación hecha en f\.1Cxico de la obra .. Rancho Hollywood'' de Carlos 

f\.1orton traducida al español, pero llena de referencias a la vida y el mundo chicanos. 

apenas si podía ser seguida por el público n1cxicano que acudió en la primavera de 1996 a 

la Unidad Cultural del Bosque. Fue dificil incluso para los alumnos de la t\.1aestria en 

Estudios f\.1éxico-Estados Unidos de la UNAM, pese a la enorme cantidad de referencias 

culturales que ya tenían. Se trata pues de un producto cultural propio. exclusiva1ncntc. de 

los chicanos. Por ello resulta aún mas asombroso su ruidoso triunfo durante algunos años 

en Estados Unidos. que les valió becas. pn:mios. aceptación en los teatros para blancos 

antes prohibidos e incluso la fama. esa utopía que persiguen tantos artistas en el mundo y 

qui: curiosamente. los tcatristas chicanos no buscaban. 

C) DE LA PUERTA TRASERA A PROSCENIO; EL BOOM DEL TEATRO CHICANO 

Y LA PANTALLA GRANDE. 

Una paradoja del teatro chicano es que los grupos simplemente trataban de enviar un 

mensaje politice a sus iguales. y no la fama. Sin embargo, la estética chicana subyugó a 

-- lb1d p 1 :l'J. Snbr.ayado uuc...iro: ni Jos chic.mas son un gnapo étnico. ni lmn logmdo una idcn1id:1d. 
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ntuchos 111icmbros de la sociedad anglosajona. para finalmente saltar a escena. cosechar 

premios y obtener· el rcconocirnicnto y los millones de Broadway. primero. y de Holly'\vood 

después 

Hasta 1965. existían en la población de origen mexicano algunos antecedentes aislados y no 

sistematizados de hacer teatro. como ya descr-ibirnos anteriormente. Se trataba de esfuerzos 

conccntn1dos en la teatralidad pura. sin mayor sentido politice. racial o nacionalista. en la 

ntayoría de los casos. Para mediados de la década de los 60. la situación sociopolitica de La 

Raza y su búsqueda de identidad los empuja a crear formas de expresión artística que a su 

vez rctroaJimcntan y coadyuvan a lograr resultados en esa búsqueda. al grado de que 

algunos autores creyeron que la habian encontrado: 

•• l-1-.. t..'nt•r¡~i.1s politit·.1s Jt>I l\ttovi111u•nlo Chit"Jno t•nt't1nlrJron cxpr1•s16n en lJs o.1rt1-s 

v1suJlt•s y 1•st·e1111.:.1s. ln~pirJJos por un llUl..'Vo ~t·ntiJo Je Julo1·onfiJn:l' ... 1 y un.i 

11..h .. •nl1J.1J t~lr11cJ n.u._·iJJ "" t-S.1 t.•r.i. los o.1rl1sl.is ..::h1c.1nos 1·n,.iron un JinJ.n\ico 11·i~·1Jn 

Jrli.slico. Un v1!rJJJ1•ro n•n.Jt:in\ienlu en l.1s .irles t.•hk:JnJs t.-Slóllló sobre el t__-SCen.srio. 

c.1n1hi.1ndo pJr.1 su•n1pn• t .. 1 forn1.1 1•n qut~ Arné-ric.i vcrfJ u los mt!Xk~1nns 1•11 E.-.taJos 

UniJo ..... '7H 

El trabajo hombro con hombro con los huelguistas de César Chávcz permitió al pñncipio 

contar con un apoyo para llevar a cabo las funciones~ caracteñzadas por producciónes 

mínimas. Pero no se podia sobrevivir únicamente de la solidaridad ajena. Pronto Jos teatros 

descubrieron que era preciso conseguir tondos y eso los llevó a las universidades. 

··cu . .uu.lo d leJlro CJnlJ"'t.'~ino, pJra )~Jn.1r JIJ~º Je Jinero. llevó su pros~ranhl Je 

• .... :h1s• y t.·Jncion1"!'. J1• hu1•lt~..t .i IJ Univt.•rsiJ..rJ Je Sl..inforJ. Jest..""Ubri1~ron t..¡uc el 

i~ruro universitario Jos n•óhiJ con enlusiJsmo ( ••• ) Por lo tanto, el lcalro empezó a 

pt.•r..-grin..ir .i tr..-.vés Je J..is universidades. cJonJc podrían r,.anar Jinero a la vez que 

politi:l'.ar ..-.1 pühlku. St~ ur¡~Jnizó unJ girJ por el paL-. y el Teatro Campesino se 

1•11,·onlró en un lt.•Jtro Je Gret•nwich Villas~e .. New York,. repn-senlundo pur..i el 

-,. GRIS\\.'OLD DEL CASTILLO. Richard. Op. Cit.. p. 65 
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.1 .. u1nhr.nJu pühlll·u i.JUt' no hJhi.1 v1~lo h•.1lru polílit•n t.an rt•..ilisLJ Jt•si.lt• l..i i.lt•t-.1J.s i.lt• 

J~.1.11, ,·u.indo c.iu~ti t.1nlt1 .slhorulo." 
7
'' 

Salir de los piquetes de huelga a la capital cultural de los Estados Unidos los lanzó al plano 

público. En la misma gira el Teatro Campesino dio una función en las escaleras del edilicio 

del Senado. para el Subcomité de Trnbajo Migratorio. La lucha sindical de Jos chicanos y 

su estética se hicieron no sólo visibles. sino famosas. pues la compañia y su director fueron 

reconocidos con un premio ''Obic'• en 1968 y una invitación al Festival Internacional de 

Teatro de Nancy. Francia. (El Theatrc des Nations) en 1967. Ese seria el inicio de una larga 

lista de n:conoci1nicntos nunca antes otorgados a anistas latinos. a sólo dos años de la 

fundación de El Teatro Campesino. 

En ese mismo año Valdcz decidió separarse de Chávez y comenzar una peregrinación que 

llevó la sede de la compañía de un poblado a otro de California. Para 1969 y con sólo 

cuatro años de existencia su fama había trascendido las fronteras de Estados Unidos y 

nuevamente se les invitó a Francia para panicipar en el Séptimo Festival Mundial de 

Teatro. donde su arte provocó el entusiasmo de espectadores y críticos. NO 

Incluso en Estados Unidos -el único país del mundo donde podían ser vistos como 

subvei-sivos o peligrosos- la crítica comenzó a darles notas halagadoras. Charles cita al 

critico teatral de Los Angeles Times. Dan Sullivan. quien los llamó sainetistas superiores y 

elogió su capacidad de instruir y deleitar mediante sus bulliciosos cuadros. Pero nadie es 

profeta en su tierra. Cuando viajaron a México Ja prensa y los teatristas mexicanos y 

latinoamericanos f'ucron con ellos mucho menos amables. 

Otro :fenómeno ocurria simultáneamente. El teatro chicano había nacido politizado y hasta 

pantletario. como ala anistica de una lucha laboral. Con la fama y los premios se inició lo 

que Alfredo Michel llamaría ºun proceso de domesticaciónn. Para algunos observadores 

Valdez y El Teatro Campesino fueron lentamente captados por el sistema. Incluso Prieto 

.. , llUERTA. Jorge. Op. Cit.. p. :l l<J. 

... CHARLES. T;uum. Op. Cil .• p. MM. 
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Sta01haugh plantea la posibilidad de que el mllor de Los Vendidos hubiera podido 

convenirse en uno de ellos. Mt 

Ta111biCn en esa Cpoca el teatro chicano cmncnzó a incursionar en la televisión. La obra 

··Los Vendidos.. fue realizada en una versión para la televisora PBS y en 1973 esa 

p.-oducción le valió a Valdcz y al teatro Campesino un p.-emio En1my. también el primero 

en serle otorgado a latinos. K
2 Un año antes habían ganado otro uobicH y Luis Valdcz 

parecía cada vez más alejado del trabajo comunitario y n1ás cercano al Star System. 

Con los p.-cmios a 'Valdez y su compañia. se abrieron poco a poco las puertas a otros 

artistas latinos. En ese mismo año Checch Marín y su purcja artistica. Tomy Chong. 

(Chccch and Chong} ganaron un Grammy a la mejor grabación cómica por su álbum Los 

Cochinos. Desde los 70 la pareja se había dedicado a parodiar a hippies y mariguanas. y 

postcrionncntc Marín se convirtió en estrella de sus propias películas cómicas. x:. 

Por supuesto. mientras algunos anistas latinos se alejaban de los temas políticos otros 

continuaban en esa línea. El propio Valdez realiza un experimento teatral en el que incluye 

todo Jo realizado en los últimos años: la obra Zoot Suit. que a decir de José Luis 

Valcnzucla. es el último momento de búsqueda del teatro chicano: 

.. DL'Spu<-s Je Zool Suil h.iy muy poco Lrahajo de le.itro; lll'J~Jmos a lenl?r como unos 

150 i!ruros l'O el pal-.. qul.' hacían te.ilro comunitJrio. le.ilrn proít..-sional,. Je todo tipo 

dl• ll.•Jlro. Después. el nu•n:ado d<! Hollywood Sl' abre p.ir~l los aclorl."S chicanos. Por 

primera vez en lJ hi .. tnria de los E.<>taJos Unidos hJy un~t ohra teatral l!n el -Main 

StJJ~t·- (Se llJO\J TcJtro Principal). E.-. la prinu•rJ obra que Jura Jos Jtios l!n el h•Jtro 

profL-s1on.il d<! Los An1iclt!S,. y eso hace qut.? los actores que l.'SlabJn dt!ntro d<! los 

1iruros lt!Jlr.ifos chic.inos quier.in pasar a Hollywood_,.. ""' 

"' PRIETO STAJ\.1BAUGH. Antonio. Op. Cit .• p. 85. 
11

: f(ANELLOS. Nicolás. Op. Cit., p. 3 15 . 
.. , lh1d. pp. 314-315. 
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Este éxito sen\ u largo plazo un elemento que debilitará el teatro político. pues al pasarse a 

1-lolly\''•·,.ººd 1uuchos actores. dramaturgos y directores. los teatros se debilitan. Pero en aquel 

momento era dificil preverlo . 

.. El Tl•Jlru Co.1mpl•s1no l'.unlPll'-Ó J h~u.:er )!iras a Nul•VJ York y Europ.i. go1no.1nJu 

pn!tnius. y t•n l'l l".tsu Je Vo.1lJe;,. cotl..4.0i)!Uió hl•t:as pn...-sli)~ius.is co1no l..i Rm.:kl•felll~r. 

l·,,n lo.1 '-IUl' csi..:rth1u ·zuol Su1t• ( ••. ) St.• estrenó l!ll l~I •ivtark Tro.1pcr Foru1n•. uno Jl• los 

h•.1Lro~ n¡.io.; i1nport.1nh•s Jt> Los An¡~t>lcs y ro1npió toJos los récorJs Jt! l•u.¡uill.1. El 

ptihlku i..:hil."Jlltl ol!-.islió •• l.i prt•!>ot•nt.u.·ión l'll ¡~r.1n llÚllll'ro. tanto qut..• Jos proJu,·ton-s 

Jt> 1-lollyh·ooJ Sl' Jil•ron l"Ul.•ntJ Je que ho.1tií.i un nlerco1Jo Je oro qut..• .iprovt.•t·h.irí.in 

m.ís t~1rJt• con • L.1 B.unh.i' :· x' 

Cuando Zoot Suit fue llevada al \Vinter Garden Theater de Broad·way. ni la critica ni el 

público no chicano apreciaron el trabajo. posiblemente por no estar familiarizados con la 

cultura chicana. Aún así. Valdcz decidió filmar la película Zoot Suit. Si había durado 46 

sc1nanas y atraído a unas 400,000 personas. valía la pena correr el riesgo. La versión 

tilmica con sus aires de musical hollyw-oodcnse. divertida y llena de color. no dejó de lado 

el mensaje social y político. M<• 

El Cxito de Zoot Suit en el cinc impulsó a Valdez a realizar una nueva película en 1988: La 

Bamba. basada en la historia de Ricardo Valcnzucla .. un adolescente chicano que se dio a 

conocer en el mundo de la música como Ritchie Valens hacia los años 50. y que murió en 

un avionazo luego de hacer famosa una versión rockera de la canción vcracruzana que da 

nombre a la película. Esta nueva cinta ruc un éxito de taquilla; menos politizada,. pcnnitió 

de cualquier modo difundir la vida de los chicanos en la sociedad anglosajona y abrir aún 

mas el mercado a los productores. directores. escritores y actores de origen latino. Como 

señala Gris·wold del Castillo: 

.. Al )!Lln.1r mJ.s dl! 55 millonl!S dl• Jól.in•s. l.i rl•lkul.1 (La B.imh..i) dl!mostró llUl! los 

tt•nlJ!-. lo.1tinos poJi.in vl!nder. Ot-spu6 Cht•et:h Marín t~slcl.irizó )J película .. Bum in 

"' MORTON. Carlos. Op. CiL pp. JOO·IOI. 
"'· GRIS\VOLD DEL CASTILLO. Richmd. Op. Ci1.. p. lJX. 
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E.1!'-l L.A: N.u.:1Jo .11 E. .. h_• Jl~ Los AnJ~l·li.•!->, un.1 i.:nnu•JiJ '-"t.lll un Sl•rin nu•ns..tjl• 

!'>uhl1111in.JI snhr.• lo!'> in1ninr.111te!'. nu•'.\.ll·,1nos y ~u n•l,.u_·iún t_.nn lo!'. l.llino'."-. E.'h' 

t.1111h1t-•n fut• un n1otll~ln t•,itn fin.u11·it•ro .. " 7 

Pese a que en su mayor parte continuaban manejando contenidos sociales, las artes 

cscCnicas chicanas fi.1c.-on cuestionadas por alejarse de su original propósito politico. "'Lo 

mas r·ccicntc que conocemos de Valdcz. por supuesto, es su incursión en el cinc, un tanto 

do1ncsticado ... "'"' Es dificil saber si tales cucstionnmicntos son producto del Cxito o 

realmente los criticos consideran que se ha suavizado la linea política de Valdcz, pues ya 

antes habia incursionado en el guionismo televisivo con ••vo soy Joaquín'' ( 1969) y ºLos 

Vendidos·· ( 1973) tN 

De Ja mano del cinc chicano despega la carrera actoral de Ed·ward Jan1cs Olmos, intérprete 

del papel del cspiritu pachuco que se aparece a Henry Reyna, (Danny Valdcz, hermano de 

Luis. actor de El Teatro Campesino y protagonista de Zoot Suit). En 1978 se concedió a 

Oln1os el premio del Circulo de Criticas Teatrales de Los Angeles por ese papel, y estuvo 

notninado para un Tony. Sin embargo. como muchos actores. Ohnos ya traía toda una 

trayectoria tras de sí. en papeles menores. 

A const:cucncia de Zoot Suit. Olmos obtuvo papeles en las películas Wolfcn ( 1981) y Blade 

Runner ( 198:?). En ese mismo año realizó '"La Balada de Gregario Cortés .. cinta basada en 

el drama de Américo Paredes donde interpreta a un prófugo injustamente acusado por las 

autoridades estadounidenses por robo de ganado. que tiene la oportunidad de salvarse 

cruzando el Río Bravo. pero no lo hace para evitar daños mayores a su tamilia. 

Olmos se fijó como compromiso personal el no aceptar ningún papel que denigrara la 

imagen de Jos mexicanos o los chicanos. En 1988 filmó Stand and Deliver (en México fue 

traducida como ··con ganas de Triunfar .. y cuenta con la panicipación de actores cubanos y 

put!norriqucños, además de centrarse en Ja historia de un boliviano. por lo que no puede ser 

.. ~ lb1d .• p. 97. El autor utilu.a indis1i1H:unc111c los términos chicano. latino y méxico-amcricano. 
"" MICHEL. Alfredo. Op Cit .• p. 200. 
,.., KANELLOS. Nu:ol{1s Op Cit.. p. 120. 
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considerada cinc chicano) y más recientemente .. Sclcna·•. En nuestro pais se hizo conocido 

por su papel de Martín Castillo. en la serie Miami Vict!, donde representaba a un enigmatico 

tcnicnh.: ¡1 cargo de un departamento de policía. que Jo mismo podía ser tan inexpresivo 

como un palo. que tierno como un padre con sus oficiales. 

El caso de Olmos es sui génc.-is porque pasa del cinc a la televisión y no a la inversa como 

la mayoría de Jos actores. y aunque su compromiso político con el pueblo chicano no está 

en duda, prácticamente rompe con el teatro para dedicarse a la industria. Estableció su 

propia compañía productora para hacer ºcintas latinas políticamente responsables ... sin que 

ello disminuyera su actividad política. Incluso realizó una visita a México. cspccílicamcnte 

pan1 dar su apoyo al 1novimiento zapatista. 

Poco a poco la colección de premios de Valdez y de El Teatro Campesino. se hacia m·ág-·y 

m3s importante: un Obie en 1968. el Premio de Ja Critica Teatral de Los Angeles en 1969. 

1972 y 1978. un Emmy en 1973. y el del Circulo de Críticos de la Bahía de San Francisco 

al mejor musical en 1983. El mismo año Luis Valdcz ganó la Medalla Nacional de las 

Artes. primera que se otorgó a un hispano. '>O La lista de sus reconocimientos lo acercaba 

cada vez mas al Star System y lo alejaba de la lucha politica inicial 

Charles Tatum señalaba en 1986: ··Luis Valdez ha sido Ja Cuerza mayor en el 

establecimiento y desarrollo del teatro chicano contemporáneoº. 91 Cuando él se va al cine 

parte de esa Cuerza se pierde. se va con CI hacia otro arte. mientras el teatro queda. si no a la 

deriva. si muy desprotegido. 

No sólo Valdez recibió reconocimientos. Carlos M_onon. otro de Jos más prolíficos autores 

chicanos. file galardonado con el Premio del Fe~tiv~l de Dramaturgos Hispanos y el Premio 

del Festival Shakespeare de Nueva York. EstCla Portillo obtuvo el segundo lugar en el 

... lbid .. p. 320. 
'•t TATUM. Charles .• p. Cit .• p. 117. 
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Festiv¡LI de Teatro de Nueva York por su texto Sor Juana and Blacklight. Y 1nicntras los 

premios llegaban. los ideales se iban. 

El sistema absorbió a n1uchos de los antiguos rcvolucionaños del teatro. Captados. 

domados. se dirigieron a buscar las ventajas económicas de Hollywood n1ás que su 

identidad chicana. 

Kancllos dijo en los años 80. según consigna Griswold del Castillo: .. Los días del 11.:atro 

como brazo del nacionalismo revolucionario han terminado. Los objetivos revolucionarios 

se han convertido en modestas reformas y en cienos ajustes. Luis Valdez se sienta ahora en 

el Consejo de Arte de California. Muchas otras personas del teatro y antigua gente de 

lt!t1tro son miembros de las agencias y juntas locales de ane a Jo largo del sudoeste Los 

antcs-tcatri.\ta .... · son ahora profesores de teatro. autores y editores de libros eruditos y 

revistas sobre literatura chicana y teatroº 'J2 

Con la desarticulación del movimiento politice chicano. había ocurrido un ocaso de su 

movirnicnto teatral. Lo que quedaba del teatro se había convenido en cinc o perdia sus 

caracteristicas chicanas para sumarse al caudal del teatro estadounidense. En años. Valdez 

no volvió al teatro. 

Para el año 2000. Valdez tenia montada en el San Diego Repertory Theater.,. tras 14 años de 

ausencia en los escenarios. su obra Venado Momificado.,. con bastante éxito según reseña de 

la revista Proceso y se empeñaba en ganar a Salma Hayek -sin éxito- la posibilidad de 

filmar Ja película .. Frida ... 

-un nut~vo inll_•nlo (qut? Jio inido hacl! .:\5 -anos), fr-o1ncamcntt? afortunado, J~ 

n-sto1hlt..-..·er los ruentcs dt? comunicadOn dt?I ser chicano con sus orígenes; una 

1111ro1Jo1 al p.is.-.Jo que recon.c¡Lruyc los t..-sp.icios en." blanco creados por la mir.ración 

for;,.J.Jo1: l.'1 olvido, el Jt1lor, el ho1mbre •.• PoUtico por convicdón, el teatro Je ValJez 

"! SlllRLEY. Carl. R. Y Paula \V. Shirlc:y. Undcr.nanding Chicano Li1cr:nurc (Colombia: Univcrsity ofSouth 
C:uolina rrcss. l'JKK) p. 196. 
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Tal vez estos años fuera del teatro han llevado al dramaturgo. ahora con 60 años de edad a 

r-ctomar la revolución anistica y política que había dejado a un lado. De cualquier manera 

su intención de filmar Frida y Venado Momificado permiten ver que lo que no tiene deseos 

de abandonar es el cinc. pues declaró a la con-esponsal de Proceso en California: 

••tvtt.• hnJgú10 lo fJhulosu "}Ul' ~cr.l ir J filmJr J SonorJ y t.1n1h11~n .. 1 loco.tdonl..-S t•n 

Yul'Jt.ín. Quiero 1lt•v.1r Vcn..iJo Mon1ific.u.Jn J Arizun..i y Nuev.i York, en Off 

Oro.1J\'\-'•'Y· rl'l""O lJrnhil•n qut• h1vh•r.in1.•n ?\.1<.~XÜ:l't:· 'J.f 

D} PROLIFERACIÓN DE COMPAÑÍAS CHICANAS. 

A raiz de la popula.-idad que lograron Luis Valdez y su Teatr-o Campesino, el ejemplo 

cundió por todo Aztlán. La calidad de las compañías era muy variable. así como sus 

objetivos. su estabilidad y su lapso de vida. Unos cuantos tenían carácter clandestino y 

muchos eran grupos estudiantiles de cona vida. por lo que mantener registro actualizado de 

todos ellos era poco n1cnos que imposible. aunque en el esplendor del movimiento su 

nUrncro se llegó a calcular hasta en 150. 

Algunos se dedicaron a producir las obras de Valdez.. pero otros trabajaron sus propios 

textos. Todos ellos tenían intenciones políticas y la gran mayoría de ellos ostentaban 

nombres en español. lo que evidenciaba un empeño en defender et idioma como símbolo de 

lucha y demento de su búsqueda de identidad. 9
' 

'" LUNA. Mónica. -valde~ i"n1mpc en el fo"º· 1-4 mlos después. con una obra sobre sus unccstros''". ~. 
No. 1:?5J. México. 5 de noviembre de 2000. P .• M2. 
'•• llüd p. H2 
·h GJ-ltS\\'OLD DEL CASTILLO. Rich.:ud. Op. Cit .• p. f,5. 
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f--------·--- ---- ¡;;¡()i\iiffiif"-- --------- - ---1 SEDE 

r-1- Tt.•;1tro Campesino. 1965 Santa B¡hhara. Califi..-.,rnia 

¡~~-... t...;m~ .. :a;1Es1->~: 197¡------------ -- ··santa BTriIB-r~1:c-a1Iro-rílití -- -----

~,- Teatro del:• GenlC'. 1970 

4. Tl."ntro ;\1estizo 

Te:ttro Azthín. 1970 

Tt..•:1tro Urlmno. 1972 

Tenlrn C'hicnnn 

1 10 Tt..•:uro de los Barrios 

San JosC. Calitbr-nia 

San Diego. Califor-nin. 

l>asadcna. California -
San Fcr-nando. C~i--fo __ r __ n __ i __ a _______ _, 

Los Angeles. Califo.-nia 

Austin. Texas ----------! 

t\ustin. Texas 

San Antonio. Texas 

~-l't..•at ro de __ h_>s __ P __ o __ h __ r __ c __ s _____________ + __ E __ I Paso. T_c __ x·_a __ s ___________ ___, 

' 1 ~ Teatro Bilini.=.iie. 1977 l louston, Texas 

13 Teo1t1·0 G~,--.,--.. 7¡,--,¡--,-,,--,.--•• ~, .~~8~3~---------+s--·,--m~A--n __ t __ o __ n"i-o--.--1"'·,--c--x--<1.--s-

14 'J'catro Causa de los Pobres Denvc.-. Color-ado 

15 Ct."ntro Su Tc;ttro. 1 'J7 I Dcnvcr. Colo.-ad1..l 

1 C>. Tt..•atro de lhtedes 
------------~ ---------------------1 

Dcnvcr-. Colo.-ado 

17 Teatro de la H.c,·oluciún Grcclcy. Colorndo 

18 Teatro l>cscni.=.ou1o del Pueblo Gary. Indiana 
j 19 Tc:1tro del Piojo --------------+---S--cl __ ll __ t __ lc--.--\--\--,a--s~h~in __ g __ •t __ o __ n--.--------; 

20 Tt..~atrn Lihertad (antes. del Pueblo). l 1J75 Tucson, Arizona 

¡ ~1;~~!''~~~csc:~:' ~,\~~~~11~a~~~~. lo~~~11~~::~~~1~11~~1c~~10~~~;-~~~~11~;~;~~~~cL~1-no~ 1~~~~~'~~~~~ c:~·:J~~:;. ~~ 
1 !\.10RTUS :"<o dd Enc11c11110 Clucano l 'JX7 Se 1ncl11~..:11 lo!-. allos de fundación sólo cuando se pudo corrobor.:u-

L.-;t dato -----~---------------------~ 

Cabe subraya.- que entre los veinte citados ninguno 1iene nombre en inglés~ la gran mayoria 

se concentra en los estados de Califor-nia. cuna del movimiento chicano. y Texas. entidad 

conocida por- la cnonnc disc.-iminación hacia la población de ascendencia mexicana. 

seguida po.- Color-ado. Casi todos pertenecen al Oeste estadounidense donde además se 

!~~~- '.~()-1'[ 
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encuentra tradicionalmente la rnaynr panc de la población de origen rncxicano. y casi todos 

los citados thrman pane de los territorios arrebatados a México en 1847. 

A causa de este boom de teatros chicanos. en 1971 se creó el Teatro Nacional de Aztlán 

(TENAZ. al que no debe confundirse con la compañia Teatro Aztlán). una especie de 

federación de grupos cuya finalidad era organizar festivales anuales y realizar intercambio 

con gn1pos teatrales mexicanos y latinoamericanos. discutir los temas trascendentes para 

los teatros chicanos -como la tblta de profcsionalización- y buscar solución a los problen1as 

comunes, como impartir cursos para abatir el desconocimiento que privaba en muchas 

compañías 9
b 

"TuJos los dt•n1Js ¡~rupus t-st.1li.1n orit•nt.idos .11 .1mhit.•nh• t!SluJianUI y por lo t..into 

'.'>Ufrí..111 dt• J..,s int·on...,..ish•nci..1s qu'! crcd l.'1 .._·0111pron1iso f'Jrt:iJI. L.J. 01 .... yorf.1 Jl! los 

nrurus n_•conut:icrun t¡ut• !'.US pruhlcn1as l'r.111 IJ f.1lta Jt.! l'ntrt•natnit!Oto y Je 111Jtt.•riJI 

p..1r..1 repn-scntJr. LJ m..1yoriJ Jt~ los J~rupos in11to.1h..1n su único modelo h..1sla 1..-i fcch..1, 

l'I TeJtro C.in1pt•sino, y h..1hi.i n1uy pocos cxpt.~rinmntos tnJs o.ill.1 del acto." 97 

Los especialistas coinciden en '-}UC uno de los problemas más graves de muchos teatros era 

precisamente el desconocimicnto del anc teatral. ademits de ser teatros de tiempo parcial. 

"?Ytuy poco!'. '-"hic..1nns estudian lt!Jtro en l.is escucl..1s dl! t•n~·nan7..i nleJia y supl!rior, 

y es dJro que n ... ~ull.J Jifo.._-d r..1r..1 los neófitos org..1ni:.--...Jr y perfccdortJr un drlc qut~ 

rt.''-tuicrc por lo 111cno!'> ..:i'-•rtu Sl!nliJo Jl!l ofido. LJ ..1cliluJ in1~cnua Je que 'cualquit•rJ 

pueJt.• cscnhir un.i ph~;,.a' o dl! quc ~n1anana tcnJn•mus un acto político: prcr•trt•n un 

.idu qu<~ pueJ..1 pn"St•nt.ir..t~· no hJ Jt-s..1p..1rcdJo, y t"S CJUSJ Je lo.1 frustr.idón Jv luo; 

n1J~ nut~vo!'>. E. .. tos vt•n 4ut~ cl Tc..-itro Can1rt..osino ~e Jt.-scnvuclvt.• '-·on lJ ¡~raci.i y 

fJt.•iliJo.1J Jt• cu.ilquit•r J~rupu proft'SÜJnJI, y st~ JJmiro.1n Jt• no poder h.Kt•r In n1b1nn 

J1•spuk Jc Jos st•n1~1nJs Jt• t•ns..1yo." 9M 

...., GRISWOLD DEL CASTILLO. Richard. Op. Cil .• p. f,5 . 

.,~HUERTA. Jor-gc. Op. Cil .• pp. J20-J21. 
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-11.tr.1 t·~h· 111011\l•nlo (1Y71) t•l f\..1uvinli1...•ntu Tt>.ilr.sl ChicJnn y.1 t•st.1h.1 t>ll un JJ1l'J~'-'º 

n1uy 1tr.1nJ4.•: ltH1íJn1us '"·01110 unus oU u 80 nrupo .. t•n t•l p.iis 4ut• n•rn·~t>nl.sh.111 ohr.1s 

Jt•I Tt•.ilro C.in1pt-sinn y "'º"' prop1.1o;. 0'1r.1s (J1• l.i co1nuniJ •. hJ), 1nud1JS J~ t•ll.1s 

.. -..tuJi,H1lilt'S. C.l'ii lt1JJo;. l~lo.IS obro.IS l'rJll ,·r4.•JJ.1s 4.'11 fornlo.l t•ol1•4.'.liV,1:• ~·J 

Tal es la opinión de José Luis Valenzuela. del Teatro de la Esperanza, uno de los pocos que 

han sobrevivido más de tres décadas. En su declaración está implícito el hecho de que 

muchos grupos fueron meras copias. seguidores de Valde,z. algunos de los cuales nunca 

escribieron un texto propio. 

'/'1.•,11ru de la 1-:. ... per'111:'1. 

La mayoria de los que escribieron sus propias obras se apegaron al género Acto creado por 

VahJcz. tal vez con excepción del Teatro de Ja Esperanza, que realizó una especie de teatro 

docU1ncntal, tambien de vertiente brechtiana. en el que se tomaba un caso real y de ser 

posible actual. de la comunidad chicana. para llevarlo a escena. Ya se hizo antes una 

descripción de este trabajo en el poblado de Guadalupe. que culminó con la obra del mismo 

nombre 

Fl.lílllado en 1971 por Jorge Huerta en Santa Bárbara~ California, es uno de los pocos 

iniciadores del movimiento -además del Teatro Campesino- que aún existen. Su origen fue 

el centro comunitario Casa de la Raza e inicialmente trabajó con obras de Valdez pero en 

1972 empezó a escribir sus propias obras. a realizar talleres de verano y giras en las 

comunidades cercanas a su sede. Pronto recibió invitaciones a festivales teatrales y en 1973 

publicó una colección de sus obras colectivas e individuales. 100 

Originalmente perteneciente a la organización politica Movimiento Estudiantil Chicano de 

Aztlan (1'--1ECHA). surgida del campus Santa Bárbara de la Universidad de California en la 

primavera de 1969, tiene entre sus obras más importantes Guadalupe (colectiva. 1974). La 

victima. (colectiva. 1976). Juan Epitafio (Joey García). Brujerias (Rodrigo Duarte Clark. 

1972). La trampa sin salida (Frank Verdugo). Pánfila la curandera (colectiva). La bolsa 

'"' ÍÜ!~.l!_<!nlroChicano. México. l9K7_ l\.1cmorias. CEA·UNAM. México. l9KK .• p. Jl6·Jl7_ 
•·~·TATUM. Op. Cil .• p. IOI. 
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11cgn1 (Frank Ramirez) y Los Pelados (Felipe Castro). entre otras. todas ellas de tema 

politico. Es una de las pocas instituciones teatrales que cuentan con apoyos como 

donadont:s del National Endowcmcnt far thc Arts y el Consejo de California para las 

,.\.i·tcs. 1111 

'li.•a/ro dt! la CJe111e 

Compañia bilingüe íonnada en 1970 por estudiantes del Colegio y Ja Universidad de San 

JosC. California. La nmyor parte de su creación es colectiva. y se compone de actos. mitos. 

corridos y marionetas. Se ha desempeñado en la zona de la Bahía pero también ha recorrido 

todo el Estado de California. donde se ha creado una sólida reputación. 

El Tcatru de la Gente ha apoyado la creación de otros grupos teatrales. se ha ocupado de 

impartir cursos en escuelas y poblaciones aledañas a su sede. También ha realizado giras 

pur otras zonas de Estados Unidos y su obra más conocida es el Corrido de Juan 

Endrogado, que trata de la adicción al consumo como falso medio de lograr la felicidad. 

ante el que propone la unidad familiar. Otro de los hechos importantes en la historia del 

Teatro de la Gente fue su patrocinio al Cuarto festival Anual de Teatros Chicanos. 102 

/'eatro di: los ,\'uio.\ 

Es uno de los grupos n1ás originales por estar dedicado exclusivamente al público infh.ntil 

chicano. Está dirigido por Viviana Aparicio Charnberlain. único adulto en la compañia._ 

pues sus actores son niños. a los que se guia para crear sus declaraciones sobre su vida en 

Estados Unidos. 

Una de sus producciones más conocidas es ºLa Bella y la Migra"'. parodia de La Bella y la 

Bestia en títeres~ en la que un policía acosa a una mexicana y: desp~és le ofrece trabajo 

como doméstica a cambio de no dcponarla. La Bella no _sabe ·guisar Hot · Dogs y 

Hamburguesas así que le prepara una comida mexicana extra picarl.te que Ja Migra se come 

1
"

1 Latino ans ::md Cultural Orga11i:1.:uions in thc Unitcd Stalcs. A Hi51orical Sun·q• and Currcnlc Asscssmcnt. 
Tlu: N::111m1al Assoc1::11ion of Lmino ans and Culture. l9KK. pp. 94-95 
1 '"~ TATUl\t. Ch~1rlcs Op Cil .. p. IOS-Joc •. 
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de un tirón. para dcs1nayarsc a causa del chile mientras títeres y público gritan ¡Raza si. 

!\1igra no! 

Aunque la supuesta solución al problema es fantástica. el neto pcr111ite la catartotis de los 

niflos y les educa acerca de la situación del pueblo chicano en Estados Unidos. Otras obras 

de la compañia tratan sobre la vida y la muerte. el trato de los proCesorcs a los niños y lo 

que i1uplica ser un niño chicano de ciudad. mientras se invita al público adulto a ofrecer a 

los niños otras soluciones. 1º·' 

Teatro (i11ada/11pe 

Dirigido por Jorge Piña. se encuentra ubicado en uno de los barrios más antiguos de San 

r'\ntonio. Texas. donde cuentan con un local de 400 butacas. en el ••centro Cultural 

Guadalupe .Arte··. que en 1983 empezó a producir obras con el apoyo del gobierno local. 

Piña asumió la dirección en 1986. 

En sus tres primeros años de existencia los miembros de este teatro lograron realizar 15 

obras~ de las cuales tres eran infantiles. tres mexicanas. una estadounidense y siete textos 

chicanos. l lan realizado giras a Tucson. l-louston y Calitbrnia. Sus textos son casi siempre 

bilingues y su tcmfltica gira en torno a temas como la innligración. la participación de 

chicanos en las guerras. identidad chicana. maltrato a menores chicanos en las escuelas. 

entre otros. 104 

Teatro Hili11giic 

Fue f"undado en 1977. en Houston. Texas. curiosamente no por un chicano sino por un 

puertorriqueño. Art Mercado. Se trata de una organización multidisciplinaña que por 

mucho tiempo se alojó en un trailer-house habilitado como teatro. Su trabajo les permitió 

obtener donaciones de organismos chicanos como la Casa de Améñca para construir un 

centro artístico que se prevé será el tercero más importante de Houston a Cuturo. 

'"·'HUERTA. Jorge. -oel templo al pueblo: el Tea.ta-o Chicano de Hoyº\ en La otra gira de México· el Pueblo 
Chicano. Ed. El Cuballilo. Mésico. 1977. pp. 339-340. 
1 '~' J~ncuentro Chic;1110 192'<7., p. J 1:l-314. 
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El Tcalro Bilinguc se inició como un gntpn chicano de tcat.-o político dirigido a los adultos. 

pero en la actualidad han cambiado su misión por Ja de servir a los jóvenes. l-loy se definen 

como una organización cultural y educativa de promoción a la cultura latina. dirigida sobre 

todo a los latinos que no hablan ya el español. El cntbquc latino se explica por la 

nacionalidad del fundador. aunque se hayan definido como organización chicana por tener 

una mayoría de miembros de esa minoría. Ofrecen cursos de teatro. danza. fotogr-afia. ancs 

plásticas. muralismo y video. 

La tcmit.tica de su trabajo en la actualidad está enfbcada a problemas como el SIDA. Ja 

participación de los jóvenes en bandas delictivas. drogas. pero también a asuntos más 

tradicionales como pastorclas. IO~ 

1'ec1tro A=tlún 

Inició sus actividades en 1970. con estudiantes de la Universidad estatal de California. Sus 

temas van de lo político. como el asesinato del periodista chicano Rubén Salazar en 1970. a 

la autocrítica. como en La Casa de los Locos. sobre los estereotipos del macho. la 

supcrmacha (las feministas recalcitrantes). y las relaciones malsanas que pueden darse en el 

barrio. 111
" 

1'eatr" ( lrh1.1110 

Grupo comunitario for-mado en 1972 en Los Angeles. se consideró a sí mismo como teatro 

de guerrillas. cuyo fin era ••educar e infonnar a nuestra raza sobre los pr-oblemas que 

existen en los bar.-ios. como el consumo de enervantes. las condiciones sociopoliticas etc.•• 

Una de sus obras es Anti-Biccntennial Spccial. realizada para aprovechar los festejos del 

bicentenario de los Estados Unidos como mar-co de critica a los Padres Fundador-es de ese 

país y sus promesas incumplidas. 107 
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1
"" L:uino Arts and Cnlrnrnl Org:mi;,r.alions in lhc Unilcd S1:ucs. Op. Cil.. pp. 79·MO. 

1'"• TATtJM. Charles. Op Cit .. p. IOí1. 
, ... lb1d . pp IOí1· llJ7. 
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J·:J C ·,·111ru .\'u Jl.•utro 

Z\tús conc.H.::ido como Su Teatro. que por su nombre completo. este grupo fi.1e tUndado en 

1971 en Dcnvcr. Colorado. con la finalidad de hablar sobre las condiciones sociales y 

ccunómic:.1s de chicanos y lu1inos. Scgün los criticos. de haber estado en Los Angeles o 

Nueva York en vez de Colorado. ya habría obtenido reconocimiento nacional por su 

calidad. y le califican como una de las compañías teatrales más exitosas . de los Estados 

Unidos 

Desde sus inicios. Su Teatro ha representado las tendencias nacionalistas chicanas y ha 

podido mantenerse de manera autónoma. además de procurar que las mujeres accedan al 

teatro como creadoras y no sólo como act.-ices o stafl: Han logrndo publicar ºSu teatro. 

/\molog.ia de 20 años .. con las obras de Anthony García. su principal autor. IOK 

Ji.•atro /.1b,•r1e1d 

Originahncnte llamado Teatl"O del Pueblo. fue organizado en t 975 por campesinos. 

activistas. estudiantes y obreros de Tucson. Arizona. que adaptaba obras de El Teatro 

Campesino a sus experiencias locales. Con el cambio de nombre también comenzaron a 

producir sus propios textos. entre los que se encuentran Los Peregrinos. Los Cabrones y El 

Vacile ·76 10
'' 

e )fra ... co11tpcúiias 

El Teatro Desengaño del Pueblo es una de las compañías teatrales mixtas que conjunta 

actores chicanos y pucnorriqucños de diversas edades. pues hay niños y adultos en el 

elenco Su sede está en Gary. Indiana y sus temas son urbanos. El Teatro de los Pobres. con 

sede en El Paso. Texas. escenifica cl8.sicos españoles y mexicanos. Teatro Los Topes es una 

compañia de San Francisco. fundada en 1971. que se dedica al trabajo de improvisación 

con parodias y enfoques cómicos sobre asuntos sociopoliticos. 110 

,,., L111110 Ar1s .and Cullural Oq~ni.;r...ation .• pp. 61~2. 
1 •~• TATU~1. Ch~1rlcs. Op. Cil .. p. 107. 
11

" llUERTA. Op C11 p. J22 TFSIS CON 
FPJ_L .\ ~:~~; ¡_JRIGEi'I 
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Plu supuesto adcnüt~ de las mencionadas existen y han existido 111ucha otras agrupaciones. 

como Los Topes. Teatro Rascuache. Teatro Alma Latina. cte. además de múltiples 

pcqucfrns cotnpafüas cstudi:.mtilcs y comunitarias. Con n1ás o menos profcsionalización. sin 

recursos o con clh.1s. todas las compañias han jugado un papel trascendente para sus 

comunidades tvluchas no han alcanzado 1nás ti:una que la local y otras perecen a los pocos 

años o meses de trabajo. pero la Sl.!milla de la conciencia y la necesidad de buscar una 

idl.!ntidad chicana ha sido csp;.trcida por todos los actores y dnmmturgos chicanos: esa es su 

primordial imponuncia. n1ús allá de las aportaciones a la litcrntura y al arte que pudieran o 

no haber hecho 

1-'or supuesto. no se trata de minin1izar la imponancia de la estética. pero un anc capaz de 

crear unidad. consciencia y coadyuvar a la generación de una identidad. puede dar sentido a 

más vidas que la mera existencia de un anc bello. 



....................................... _____ .. ________ ..... !.~ ....... --·-·-------·---·----·---··-------
CAPÍTULO 111 

EL ÉXITO llACE MUTIS POI~ LA DERECllA 

..-'\.I finalizar la huelga de la que se originó el Teatro Campesino y separarse éste de la 

organización de Chávc~ se perdieron algunas de las razones de ser originales del 

n1uvimicnto teatral: ya no había piquetes de huelga llenos de trabajadores a los cuales 

an.:ng.ar contra sus patrones; el .1-\cto parccia menos estético y más panllctario que en el 

n1omcnto de su uparición y las necesidades de los chicanos cambiaban poco a poco. 

Lu prinu.:nt grnn diferencia con los primeros años era que una cada vez mayor po.-ción de 

chicanos se asun1ia ya como panc de una población de ciudadanos estadounidenses cuyas 

raíces culturales estaban en l\.1Cxico. y cuyos derechos conculcados por largo tiempo. 

debían ser defondidos. La concepción política del ser chicano había arraigado en sus 

conciencias. 

Se habia Cí"eado además una mitología propia. en la que Aztlán era la representación de la 

patria chicmrn. el lugar que por derecho les penenccia desde tiempos ancestrales. También 

se intentó recuperar el idioma español como elemento de cohesión entre sus 1nicmbros. que 

se asomaban adcinas a sus raíces prehispánicas a falta de elementos de identidad en el 

i\.1Cxico rnodcrno. transculturizado por los vecinos del norte. incluidos ellos. 

El modo de vida de los chicanos también estaba cambiando. Estos se desplazaban hacia las 

urbes para trabajar en la industria. mientras Jos antiguos puestos de trabajo como peones y 

jornaleros eran ocupados por las masas de campesinos mexicanos. quienes aumentaron su 

incursión en Estados Unidos primero atraídos por los agricultores para funcionar como 

esquiroles. después como indocumentados a causa de la tenninación del Programa Bracero. 

y unos años mils tarde por las cada vez más recurrentes crisis económicas mexicanas. 

Entre las nuevas necesidades de los chicanos de principios de los 70 se encontraba la de 

encontrar y definir su identidad. Mientras decenas de teatros chicanos seguían 

Ji:·=-'~~: cr1r.¡ 
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n:prcscntand .. -., los Actos tcmprnnos de Valdcz. Jos mensajes se gastaban o se volvían 

inútiles y extcmpor·áncos. La cantidad de co1npañías existente y el descenso de la 

cforvescencia politica inicial. hicieron al teatro chicano revisar sus ohjetivos. De ello 

surgiria una organización y un nuevo género. 

A) EL TEATRO NACIONAL DE AZTLÁN (TENAZ) 

El Cx:ito inicial de Luis Valdez fue objeto del surgimiento de rnúltiples seguidores. Como ya 

se dijo antes. no todos ellos tenían el tiempo ni Ja preparación para hacer un teatro de 

calidad. por lo que se planteó la necesidad de dotar de ese entrenamiento minin10 a los 

grupos, de buscar espacios para la representación y de crear directrices. 

El primer intento ocurrió en 1970. cuando el Teatro Campesino convocó al Primer Festival 

de Teatros. una iniciativa de Valdez ante la enorme cantidad de pequeños grupos en las 

comunidades del suroeste. 1 De ahí salió la idea para la creación de una organización. ante 

lo cual se citó a la Primera Junta de Directores de Teatro. realizada en Fresno, California. 

en la primavera de 1971, una semana dcspuCs de la segunda edición de1 Festival. A ella 

asistió J\1ariano Lcyva, director del grupo mexicano .. J\1ascarones ... quien propuso c1 

nombre que finalmente se elegiría: Teatro Nacional de .. \ztlán. cuyo acrónimo es TENAZ. 2 

una palabra en español que adquiría en el teatro un sentido politico. 

En esa junta paniciparon representantes de apenas nueve compañías -una de ellas 

mexicana- en una Cpoca en la que se cree pudo haber hasta unas 150 según las versiones 

más optimistas. aunque otros registros hablan de unas 50 a 70 agrupaciones. Aunque con 

poca participación se establecieron ahí imponantes directñces. como mantener una má)rbr 

comunicación entre los teatros. intercambiar mate.-iales como actos y canciones .. y realizar 

un taller de vernno al que asistieran representantes de la mayor cantidad de grupos posible9 

para que estos a su vez llevaran lo aprendido a sus compañeros. 

1 SlllRLEV. Car-! R. y ShirlC)>·, P;1ul:1 R. Undcrstanding Chicano Litcraturc. Unh.·crsity oíS0111h Camlina 
Prc!>.o;.. l'IKX .• p. 77. 
: VJLLANUEVA. Tino. h_IJ_ISH!~- Col. Tierra Finm:. FCE. Ml.!xico.19'1.i. pp. 137-IJK. 
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El ¡n-imcr taller se efectuó en el verano de 1971 en San Juan Bautista. California. con la 

asistencia de 15 personas a dos talleres. bajo la dirección de Luis y Daniel Valdcz. 

"ºL''"' n1it•111hrus J,.¡ Tt•.1tru C.11nr1•sinn tr.1h.1j.1run ,11 IJJtl dt• los Jt• otros nrupus 

JurJnh• t•l prinu_•r 11ll$ y Jt>sput"S hil"it•run Ullol nirJ t•n los lfn1ih•s Jt•l t>sh1Jo nlit._•ntrus 

Luis Jiri1~íJ J los o.1sish•11h-s ..il t.1lh•r t•n un pro)~rJlllJ Jt• • Jt:lus' L{Ul! fut• prvst•nt..iJu t~n 

t•I ln1u•r C1ty Cultur..tl Ct•nh•r Jp Lo~ An1~l'lt•s. El t•spt•t·tJ,·ulo ~·· .111unc.·hlbJ .. .-unHl UllJ 

pnu.lun_·iún dt•I TENAZ y th•I Tt•.1tru C.unpt'"•inn y fm.• 111uy ..ipl.1uJiJo. Asi, t•l priln1.,•r 

t.11lt•r Jt• v1•r.ino dt•l TENAZ rtKOulló un ,-.,.,,ilu. Alnunos Jt.• los p..irlicip..inh-s !->l" 

qut>JJron l~ll s . .ul Ju..in p.lrJ inh•1'.rJr..l" .,. TPollro c.unrt~!->ino. pt•ro IJ 1n.1yuríJ n•1!rt"SÚ 

J ... u!-> J',rupos rc ... pt.•,:l1v11 .... ..ins1o<>J dt• p..irlicip.ir su ... t•tn,.,,·iun.1nh•s ""'Pt•rit•n,·i.1s y l.1s 

fn•-..c.1 ... idt•..is .ihf .1prt•nJid.1 .... " ::t 

Entre esas ideas estaba la necesidad de hacer del teatro ya no sólo una herramienta de lucha 

politica sino de la búsqueda de su identidad Ctnica. En ese sentido. sólo el teatro entre las 

dcmft.s fonnas de literatura, ''es visto como estr-ictamcnte asociado con los n1ovimientos 

sociales y politicos y con la populari7.ación del tér-mino chicano'\ "' es decir-. ninguna otra 

forma de ane chicano se adhirió al movimiento m\cionalista chicano ni se echó a cuestas la 

tarea de defender los intereses políticos y cohesionar a una comunidad. en torno a la 

''esperanza de una futura reunión en una patria (Aztlñn) rescatada de los Estados Unidos, y 

en torno a tradiciones culturales/históricas." !> De ahí que muchos autores consideren al 

teatro como panc del movimiento nacionalista chicano. 

Pese a Ja magnitud de los objetivos. Valdez volvió a comprometerse. 

-5¡ Azll.1n hJ Je l'.'onvertif'S4..• en unJ n•JliJ.iJ. t.~ntonl'.'t..-S nusolrns l'.'0010 chic..inos no 

Jt~henlos JuJar en acluJr con proyección n.idonal. Ot?bemus pt!O..<Wr en Lénninos 

n...i.donales en el senlido político, económico y t..-spirilual. Debernos Jesln.1ir el 

:J lbid .• p. 138. 
4 SHIRLEY. Carl y Shirlcy. Paula. Undcrstanding Chicano Litcrnrurc. Unh:crsity South C."lrolina Prcss. 1988, 
l'· 2)7. 

BRUCE-NOVOA. Juan. l..n li1crn111rn chicana a trnvCs de sus mllorcs Introducción. Ed. S. XXI. México. 
JlJl)lJ .• p. 2J. 

P'.'.:'IS CON 
Fl~i,L_'.\ l)~ OPJGE!~ 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

112 

n·1~ilulo.1h~1no 111orL..sl 1..¡ut• nos ~t•p..ir..i. El .._·un,·t•ph> Jt! un h•o.1lro n.u:it111JI p.1r.1 l-1 R.1, .... 1 

l'~l.1 int11nJ1nt.•nh.• rl'l.1t·ion.u.ln con l,1 l!vulu .. ·ilJn dt! l\U!.!slro n..icion.ili .. 1110 1..•n ¡\,..ll,ln:· 1o 

En la primavera de 1972. el Teatro Campesino realizó una gira por Francia, y en el verano 

del mismo año se llevó a cabo el segundo taller del TENAZ. ahora con 18 participantes en 

reprcsc:ntación de casi igual núme.-o de grupos. De ese taller surgió un experimento 

intcrcs¡mtc aunque fue calificado en su época como ajeno al teatro chicano. 

Valdcz invitó a Ron Davis. director de la San Francisco Mime Troupe en la que el creador 

del Teatro C;impcsino había actuado en sus primeros años. Davis dirigió una adaptación de 

/.os Oln·n ... de Lope de Rueda. El texto del siglo de oro. el XVI. ºun paso español adaptado 

por gabachos a un estilo italiano. actuado en dos lenguas por chicanos y dirigido por un 

gabacho .. resultó una 111czcla que Huena califica como extraña pero atractiva. ºLos Olivos 

Pits.. les permitió además desembarazarse de un prejuicio: •·probó la imponancia de 

c111plcar recursos teatrales talentosos. aún si estos son gabachos ... 7 

Para esa Cpoca. el teatro chicano aún conservaba su postura de no adherirse a la maquinaria 

del teatro comercial. caracte1·izada por el elitismo y los intereses cconórnicos. Según 

Yolanda Broylcs. ello estaba plas1nado en el manifiesto del TENAZ de 1973. que señalaba: 

""Lo .. tt•Jlru~ ~un 1...i vu..-: Jt> los PJrnus. Jl." IJ l.'.Un1uniJaJ. Je los pisoh•.idos. los 

hunulJe~. lns r.i~"-uJi.:his. Nosotros. los trJh.ij.iJorL"S Jcl Ti.Mlro N.idon.il Je A:l'.tl.in, 

t•~t...i111ns J1.•J1c.1Jo-.. J l.1 luch.1. l-t orr.Jni..-..adón, TENAZ LratMj.1rá con toJus los 

oprin\11.h1s; t.h•b1.•n10~ dt.•s.irroll.ir .iltcmJliv.is hun1anas y revolucionJriJs .inle t.•l 

h•,1lro ,·unll•rt:iJJ y lo-.. nH•Jios J,~ t."omunicJción n1asiv.i. E.-. nl.''-"L'Sario qul.' lr.ihJjL•n1os 

juntos l"<•n loJnc.; Jos ll'Jlros liht..•rt.-irios sit•mrn~ que se puL"J.i, partit...-uh1rnu•nll• t•n 

L.1linu.in11"ru·J. l-1 ,·n·,u·ión Je h•Jlrns "·01110 or)ianb·..aciones con1unales st•rvirá Jl• 

hl•rr,1n111•nl.1 Pn l.1 Jud1J Jt• LA RAZA:- K 

•· VALDEZ. Luis. traducido~ c11.ado por: PRJETO STA.11.1BAUGH. Antonio. Aoes visuales 1r.msfro111cri7.-:1s y 
!iL.d.cscons1n1cción de la identidad. Tesis parJ oblencr el tJtuJo de Doctor en Estudios Latinoan1cricanos. 
!=-acullad de F1losolia y Letras. UNA.Jlv1. 19'.>K. p. 93. -

UUEKTA. Jorge ... Al~o sobre el teatro chic:rno ... en VILLANUEVA. Tino. Op. Cil .• pp. 138-139. 
" BROYLES-GONZALEZ. Yolanda. El Tc~llro Camncsino· Thcatcr in the chicano Movcmcnt. Univcrsity of 
Tc,a-. J>rcss. l 'J'J-1 p. 1 ,,5 
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La imención de establecer alianzas con teatros latinoamericanos en la primera mitad de la 

década de los 70 crearia a la larga serios problemas n la organización y un rompimiento con 

los que en ese 111omento llamaban sus hermanos de Latinoamérica. quienes los consideraron 

ingenuos y tibios. pues en Jos países al sur de Estados Unidos la ideología marxista 

alcanzaba su 1nomento de n1ayor onodoxia. 

l\1ientras el Teatro Campesino se autodenominaba revolucionario. anistas y activistas de 

J lispanoamérica coadyuvaban a revoluciones violentas en Nicaragua. El Salvador. 

Argentina. Chile. Las agn1pacioncs gucrriltcras y clandestinas florecían en todo el 

subcontincnte~ incluso una panc de la iglesia católica se afiliaba al marxismo leninismo a 

través de la Teología de la Liberación. Al tiempo que el gobierno estadounidense apoyaba 

dictaduras y golpes de estado. los latinoamericanos más radicales se lan7.aban a las sierras 

füsil en n1ano. inspirados en el Che Gucvara, No es raro que su apreciación del trabajo de 

Valdez fi.Jcra la de que trataban con meros reformistas yanquis. 

Francisco l\.1uñoz Avila. miembro del Centro Libre de Experimentación Teatral y Anistica 

(CLETA) en aquella Cpoca. señala que para los tcatristus n1cxicanos y latinoamericanos de 

ese periodo. no ceñirse al marxismo leninismo era considerado una traición a los principios 

revolucionarios .... Había un dogmatismo ... reconoce ahora. 9 

En tanto se gestaba esa ruptura. el TENAZ creó L"'hica110 711eater One. una publicación que 

vio la luz en 1973. como pane del proyecto oñginal de establecer una mayor comunicación 

entre los teatros. Con el mismo objetivo. los directores de los diversos grupos acordaron 

reunirse cuatro veces al año para discutir los problemas comunes y planear los festivales. to 

Aunque parecía que las cosas marchaban bien para el teatro. pues el TENAZ ya agrnpaba a 

más de 40 compañías teatrales. casi todas simultáneamente afiliadas a instituciones 

"J\.1UÑOZ ÁVILA. Francisco. Entrevista para esta investigación hecha po.- la autora el 2 de diciembre de 
2002. 
1

" llUERTA. Jo.-gc_ Op. Cit .• p .• 321. 
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acadCmicas y orgo1nizacioncs comunitarias urbanas. el movimiento político chicano 

experimentaba un ocaso, panicularmcnte en las universidades. que eran la principal fuente 

de gc!>.tación y tinanciarnicnto de los teatros. 

""Lo .. Jllo!'o Jt• IY71 J 1974 n1Jr•·.1n unJ J1•1,."Jdl!ncia J1.•I n1ovin1i1•nto (pnlílku). 

Qu••J • .run n•JuciJn-. mu1.·hos Jl' t>llos JI pJrcJ Jl! uscsores en pcqul!nJs 

l 0111un1d.1Jt"!'>. pt•ro -..111 unJ n•.11 inOut•111.:iJ dt•nlrn <lt.? Ja nhlSJ estudiantil. L.J faltt1 Jt~ 

urn.1ni.t' .•. Kuln pJr .. 1 J1ri1~1r J un ¡~rupo dt~ contpnskión helcroJ~énca. l.1 Jivi~íón 

1dt•olona.·.1 y PI JU1l11•nlo Je IJ oposil:ión ;.1 p.irticipar polftiCJn1cntc~ fuer<"'n l.1s 

rJ/.01u·~ ~nhrcs.ilu•nlt>s 4ul!' pruvol·..iron lJ nHHlll!nlánc.i f.ilta Jt.? cfocliviJJJ 1~11 l!l 

llJPrJ;rJ!O t'~tuJa.1nl1l." 11 

Tal falta de liderazgo no fue temporal. Sin embargo. a decir de Madrazo. Ja crisis de 

cur3.ctcr político duró sólo un lustro. Por eso afirma que cuando parecía haberse apagadOéJ 

movimiento chicano. y panicularmcnte en las universidades. ocurrió una recuperación . 

.. El n•n.11.·1111ü•nln Jpl mnv1n1it•nto cmr•~zó en el ;.1no Je 1975. y h.isla la ft>t:hJ {19K2). 

h..i h..lo •·ohrJnJo viJ~nr •• IOlporl.tnda '"" IJs univcrsiJ.iJL-s, t•ntrc otr.1s r..iznnt•s. 

por4ut• t•I t"!'>tuJiJnlt• l.ilino 1nu-.-str.i un..i n1arc.iJa tt.?nJcnci.i J la activ1J.iJ politkJH. 

Su nqi.ini.t"....ición pnlUic.i t•s n1ás viJ~tiros.i y con1irucnle ,.-un los pro1iran1.is Je JCción, 

no n.td.i 111.~ .. Jt•I J~rupo Jt• los t$luJianles sino Jl! IJ socieJJJ en r.cncral."' 12 

El mismo año que marca el aparente final de la crisis política es el del inicio de la crisis 

teatral. La supuesta recuperación del movirniento politice chicano de que habla Madrazo. 

no llega al teatro. 

11 MADRAZO. Carlos. El Dcslino Manificslo. Ed. Lina11i. J<JK2. P .. 1.¡1. 
i: lhid 
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U) EL TENAZ. LOS FESTIVALES TEATRALES Y LA CRISIS EN LA BÚSQUEDA 

DE IDENTIDAD 

Desde 1970 según unos autores o 1971. según otros. Valdcz venia trabajando en la creación 

de un nuevo género. que respondiera a las expectativas de la comunidad chicana. ahora en 

proceso de autodefinición y ya no en pie de guerra. Ese gCnero sería el Mito. del cual se 

vieron las primeras versiones en los festivales teatrales. El tercero -de los dos primeros se 

habló ya- se efectuó en 1972 en San José. California. organizado por el Teatro de la Gente. 

HFuc un acontecimiento emocionante. con la participación de mits de 25 grupos:• 13 

""(LltS pJrlicipJnk~) ••• n1o~lr.tron unJ cn•cit_•nh• con.-.cil•nctJ t>n IJ 1u•ct.•siJ~1J Jt• 

,_.on~er.uir reJli7...;)1.."illllL"S 111.is profesiun.llt-s. l..J l"aliJJJ no 1•r.1 IJ nlisnt.1 1•n lodos. r1-ru 

Plt tnJo~ ruJn Jc .. h1-.•rlir..P -.•I n1is1110 J1·~1·0 Jl! lrJhJj.1r por un fin: IJ uniJ..iJ dl! los 

1·h1..-..u1ns. A4ui lan1hir11 PI TeJlru CJn1pt-sino Sl' nto~lró •• l..i Cdhe:l'...1 Jl• los <ll'llh\s 

ll."Jlrus. r1!ro ruJu verse que )J l"Jlii.JJJ Je otros J!rupos St! sup1•rJhJ". 1"' 

Los talleres comenzaban a .-endir frutos; el segundo taller se J1evó a cabo en el Centro del 

Teatro Campesino, situado entonces en San Juan Bautista. California. Las clases fueron 

impanidas por miembros de la compañía de Valdez y se dio también orientación a los 

miembros de los grupos chicanos panicipantcs, más allá de la técnica teatral. 

Las discusiones de ese verano se ampliaron a diversos temas: 

.. Se hJl'ilabJ sobre roUtica, mucho, y sobre 1J estética chicana: ¿A J6ndt.? queríamos 

llevJr el teJtro chiCJno en fonnJ y estilo?. y L"'UlturJln1entc ¿qué relación fbJmos a 

h•n1•r con l.i culturJ mexicJnJ en cuanto al teatro y el lenguaje teatral que lb.irnos a 

utili.7..arr " 

Hasta este momento se puede hablar de una verdadera búsqueda estética por encima de los 

aspectos políticos. Si bien Ja función identitaña del género Mito tiene un aspecto político. 

1 1 T ATUM. Charles. Op. Cit.. p .• 9(,_ 
''MUERTA. Jorge, en VJLLANUEVA. Tino. Op. CiL, p .• IJK. 
1

"' VALENZUELA. José Luis. en Encuentro Chicano 1987 Mcmorins. CEA-UNAM, Mé.xico. 19HK .• p. 317. 
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Csta no es ni tan obvia. ni rnn prioritaria como la fUnción política del para entonces ya 

rebasado y ohsolctn Acto 

El Cuano Festival Anual de los Teatros Chicanos tuvo lugar en San JosC. Calil'Ornia. en 

J 973. con la panicipación de varios grupos mexicanos y mñs grupos chicanos que el año 

anterior. En esa edición se procuró un acercamiento a las vanguardias teatrales europeas. 

sin descanar las corrientes y tCcnicas más antiguas. Se proponía así la coexistencia de la 

Comedia dcll'anc con el Bread and Puppets noncamcricano. el naturalismo. el simbolismo 

y el trabajo coral del grupo mexicano Mascarones. que retomaba al teatro griego~ el agit

prop y Groto\.vski. el Teatro Abieno y Antonin Anaud. Otras novedades t'ileron la inclusión 

de teatro infantil y feminista. éste último enfocado a demostrar el absurdo de los 

estereotipos sexuales contra las chicanas. 1
" 

Por el momento las críticas que se hicieron. con el ánimo más constructivo. fueron bien 

acogidas por grupos que tenían distintos niveles de preparación. De hecho. según Tatum~ 

los grupos chicanos quedaron muy impresionados por el trabajo del grupo mexicano 

~-lascaronl!s, pues se percataron de qui! su propia índole política nunca se manifestó tan 

clarmncntc como en su contrapanc, interesada en cambios sociales extremos para 

LatinoamCrica. 

l\1ascaroncs y el CLET A. formado en el seno de Ja UNAM y una de las agrupaciones más 

radicales entre los anistas independientes mexicanos. decidieron entonces solicitar la sede 

del Quinto Festival de Teatros Chicanos y el Primer Encuentro Latinoamericano de Teatro. 

La posibilidad de asistir a la Ciudad de México. su tierra ancestral. fue muy bien recibida 

por los grupos chicanos cuyos festivales nunca habían salido del estado de California. A 

decir de Francisco Muñoz. ex miembro del CLETA~ quien mas injerencia tuvo del lado 

mexicano en fomentar la asistencia de chicanos a México fue Mariano Leyva. director de 

~,1ascarones. 17 

'" TATUM. Ch.arles. Op. Ci1 .• pp. •Jfi-97. 
'· /\.1UÑOZ AVILA. Franca~co. Entrevista ci1.:1da. 
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TENAZ no había tenido nunca un proyecto tan importante entre manos. El 24 de junio de 

1974 en las pirámides de Tcotihuacán, a unos 40 kilómetros al nonc de la Ciudad de 

i\.1Cxico. 35 gr·upos chicanos y 17 lutinoamcricanos inauguraron el Festival. La visión de 

cada grupo participante es muy distinta. Por ejemplo. Huerta lo describió así: 

.. El pl!rioJo Jt.• Jt1s M!n1 ... 11J~ fui• un .u.:onh_•t..•inlit~nlo l-'"llllurJI pJrc.1 toJns. y t.."UJnJo 

h•rnunú, los Jtrupos n·~in·~Jrun .i !>US cJs..as con nul!v ... viJJ y JcSt!osus Je.• 1..:onlinu.1r 

~u Lro.1h.ijo. El encu1."nlro t•nlrl! los p.irlidpJnll!S Je l-tlinn.in16rkJ (induy1!ndo ... los Je 

EU) !->U~1.."itó 1nuchJs prt·1~unl.is • .u::en:-.1 Je lo1 fin..aliJ..aJ Jp) tc.itru pulitil.:o. 

t•~p1•ci.1lnu!nh! pJrJ a4uellos quc v1v1•n •.-n l.is l~nlr.inJs JPI nHlno,;truo' 1.._·01110 quiL•n 

J1i.._0l•, pPrO Sl." rL•COOlK"iÓ 4ut• C..tJ.1 nrupn lt•ní.1 prohlt•nl..tS p.1rlkul.1n•'.'-> J SU J111hii.._•nh•. 

Aun c:u.111Jo h..thí.i JifL·n~ndJs rl!)~ion.ih•s, los qut? p.irlidp.iron h•ni.111 n1ud10 '-)Ul'• 

cn1np.1rlir y rnuchn '-)Ut'~ .irn•nJt•r." IX 

La visi6n del director del Teatro de la Esperanza no era la misma que la de los miembros 

dd Teatro Campesino. a quienes en una primera visita a México en 1971 les habían llovido 

elogios provenientes incluso de: importantes anistas e intelectuales. como David Alfara 

Siquciros. el políticamente mas radical de los rnuralistas mexicanos. por encima incluso de 

Diego Rivera. Si a Siquciros. encarcelado múltiples ocasiones -una de ellas por intento de 

asesinato contra León Trosky- le había gustado. no podían entender las criticas de otros 

anistas que Jos tacharon de poco o nada revolucionarios. A decir de Tatum. El Festival de 

Ja Ciudad de l\.1éxico: 

•· ... ~•· ú1r.iclt•r1zl'I por un fr.inco y ..a Vl."L"l'S 1norJ.iz tono crflico .iJvcrso a los 1~rupos 

tt•.1tr.ill'' c:hic..inus. 'por rt!ÍUl!iJrst• t~n L"l nacion.ilisn10 ...:ullur.Il y por h.ihf.!'r..l• 

lllll-.;tr.1Jo filosófil.'."amenlc relras.iJos'. Varios l'."enson.>s lalinoantericanos 

111.uufo!-.l.iron que si hien el le..alro l'."hicano h4.ibi.1 ml!jor.iJo su t..>slilo y su lét.:niLII, no 

hJ.hi.i injtrt.."SJdo en la ...:orricnle prindp.11 Jet teatro inlcm.icional Je prolt.."Sla, por 

,·..an_•~ . .-~r Je •sofisticación iJcoló1~ica•. Concrelarncnll!, el predominio de funciones que 

1
" HUERTA. Jorge ... Del Templo al pueblo ... en MACIEL. David. La 01r.1 cnrn de fyféxico: el pueblo chic:mo. 

Ed. El Caballilo, Mé.-..;ico, 1977 •• pp. 321-322. 
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1n.1111Íl'st.1h.1n 1·1111 1n"'ii~h·1u·i.1 y h•ndi..in .. 1 idl•.ah;,...ir l'I p..is..idn indiJ~t•n.1. fui• 

1·un-.1J1•r.iJo 1·011Hl poht11·.1nu•nh• ing1•nu11". l'J 

Y es que en esa corriente se inscribían grupos como el Galpón. de Venezuela, que acabó 

políticamente exiliado en México donde sufrió una escisión de la que surgió .. Contigo ... 

América''; el brasileño Augusto Boal. uno de tos críticos 1m\s duros contra los chicanos -de 

hecho contra todo. una postura entonces considerada critica y r«.!\'o/11,·io1u1ria- y los propios 

organizadores del CLETA. a quienes la UNAJ\.1 trató por años de expulsar de Casa del 

Lago. ta que tcnian prilcticamcnte tomada, y a quienes se asocia con múltiples movimientos 

huclguisticos. de apoyo a las guerrillas mexicanas y extranjeras, t:tc. 

Aún así. el Quinto Festival fue un éxito en n1uchos sentidos: alrededor de 700 participantes 

provenientes de unos 12 países. desde famosos críticos y reconocidos catedráticos hasta 

trabajadores iletrados. participaron en mñs de 60 funciones teatrales y de otra naturaleza. 

incluidas danzas y ceremonias de las antiguas culturas de América. con al menos dos 

coincidencias: su amor por el ane teatral y su oposición al monstruo imperialista -Estados 

Unidos-. segUn documenta Charlt:s Tatum. 

Para algunos grupos el contacto con teatros de otras latitudes lue enriquecedor. aunque no 

todos pudieron asimilar la critica. pues ese contacto cuestionó fuencmcnte el avance y las 

perspectivas a futuro del teatro chicano. agudizando sus debilidades y contradicciones. Los 

enfrentamientos se multiplicaron: chicanos contra n1exicanos. contra latinoame.-icanos y 

entre ellos mismos. por cuestiones ideológicas. 

Cabe subrayar que algunas criticas estaban guiadas por intereses políticos . 

.. Lu._ ..:hk.inos con10 loJo n1ovinlienlo tenían una posición política y L-So ..:onllt.•va J 

que s1._• íorml!n ttruros. y Jo que Je n.opcnte esos grupos no St! hahfan atrevido J 

J1•,~irll! J Luts VJldl•:r .. dl• n~pc.~nll_• vt.•nfJ (AUJ!USto) Boa) u Enrique BuenJventur..i y 

J1._•t:íJn: '..ihí t."SW. si lo Jü.·t• Boal es L'"ierto. usteJt.oS no ncl;"L'SJriJmf.?nle hacen un tc..ilro 

J1• .._-..iliJJJ y dt> 1·onh•niJo' y ._·nmo qur los J!rupos St• "'J!.irr..irun Jt• t"SJS 1_·ritit-.1s ... 

1
" TATUl\.t. Charles. Op. Cil .• pp. IJ7-IJK. 
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t•,pn·~.1 Fr .. 11u·is1.:n tv1uno;,.,. 1..¡uicn in1~rt~ú .il CLETA ..i los IN .inus Jl.! 1..•Jo1J. t•n 1974. 

1 u.11ulo prt·~Pnt·ió vi Ft•sliv.11. 20 

Por supuesto no todas las críticas latinoamericanas fueron contrarias a los grupos chicanos. 

Una de las más positivas señalaba que el festival seña ºla piedra miliar que marcó el 

principio de una madure~ que es de esperarse que permita al teatro chicano sobrevivir y 

continuar creciendo aun después de que muchos de sus problemas primarios han sido 

resueltos."' 21 

Aún asi. que algunos señalaran al teatro chicano como políticamente ingenuo y sin 

sofisticación ideológica -cuando su director había sido acusado de comunista. había 

militado en una compañía de teatro investigada por la CIA y el FBI. y había encabezado al 

brazu propagandístico de César Chávez- crn más de lo que Luis Valdez estaba dispuesto a 

aceptar. 

"Cu..inJo lrJ¡in1os los milos Jt.-sJe los E.-otaJos Unidos h.sllJmos un 1..·onfli1..·to n1uy 

1~ro111Jl• t.!nln• t!I h!atro n1cxk..ino o lo1tin0Jn1cri1..·ano y el 11..•..itrn .._·hi1..·ann; se nos 

1.·ul~liono1 l..i iJcc.1lur,ia. se nos Jict• que somos córnicos. ¿vcnJ.iJ?. lJUP no ·tcnl!'mns 

unJ 11..h~olo¡~iJ mJrxi-.l..i o '}Ue nn son1os 1..•nl1..•nJ1..•Jort!S Jt_• una Jiall."'1.·tk.i n1..irxislJ. Y 

nosutro~ rcn.-..1hJ111os l'O c.~ cntonCt>S 4uc cnlcnJ(Jn1ns t.1 Jialt.-.cliL"J Jl• IJ viJ .. t y 1.i 

mul!'rt1..• 111ucho n1..\s d..ir..inu?nh?. ror IJ rcl .. 1ción con IJ 1..-uhuru nU.!XiCJllil quc 

hJhi..in1os tralJJo Je n>seJtar. Hay una rurturJ n1uy grande c.•n la Or1~ani.,.....Jdón: Luis 

V.1IJt•zsc s..ik'. (Jt.?TENAZ)"' 22 

Posiblemente la causa de las ácidas críticas a Valdez provino de que llevaron dos mitos. 

gCnero de pretensiones espirituales con una f'uene carga religiosa. 

··1rúninmwnll• roJcmos imJginar que si cl Tc.itro CampL>sino hubicrJ rn.-scntaJo 

uno Je sus Jetos militanl'-'S• la n.-sput.>sla hubiera siJo muy fovor..iblc ( ... ) Se opinó 

='' MUÑOZ ÁVILA. Fr.mcisco. Enlrcvista ci1ada. 
:~ T ATUM. Charles. Op. Cil .• pp. 'J7·9K. 
-- \.' ALENZUELA. José Luis en Encuenlro Chic;mo Mc.hdco l 9K7 Memorias CEA-UNAM. f\.téxico. l tJXK.. 
pp .l17-JIX 
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qut• l.1 pu•zJ (llJn\JJJ 1.1 Gr.U\ C.irp.1 dt~ lns R.1s&..·u.Khi~) JfloyubJ t•I poder 

ht•gt'llllll\h·n dt> J.1 igh·~i.1 y t..JUl' no d.1rific..ih.1 .al t·.1nlpt•,inn t..JUl? l,1 suluchln J sus 

pruhh·nh1~ \.'t>ndri.1 dt• ~u prnp10 t·~(u1•r.1:n." :?.' 

Sin embargo. rvtuñoz Ávila recuerda que el teatro de Valdcz: 

•· •.• ~1 1..•r.1 un lt•,1lro Je t.."JllJJJ; hJhíJ fut•rh•s t"riti1..·Js h.idJ lo qu1..• él h.1cíJ, no hJciJ IJ 

(nnn.1 put.•s su tt?.ilro h•ní.i unJ Íl"'rllhl 1nuy Jlr.il·tiv.1 l?I\ t?I st~nlidn dt! 4ut• u~JhJ 

n•cursos 1nuy propios Jt•I nll•xit·.1110, t·o111n l'I h-.1lrn dt! t'Jrfl•'• t?I t•orridn, 4ut• •' l.1 

J'."-'lllt_• h! rt!~UllJhJn 1nuy JlrJcltvn~ y t¡ut• v1~uJlnu•nl~ Lt?nf..in un.1 n•sput..•st.1. El 

prohlt•1n..i (unJJtn1•nlJI t?r.l l'( t·onlt?n1Jn, pnr nu s1•r un lt•Jlro 11\.irxist.1 lt•nini~t.1 in.is 

r.1dit•.it. sino un h•.tlrn r1tu,1I Jondt• n1,1111•1.ih .. 1 'ilnhulns 1:011\0 PI nu•xü·.u\u, t•I .1.t:h•t·.1 y 

JJ Vir¡~1·n dt• Gu.1d.ilurt•''. 24 

El teórico brasileño Augusto Boal. que .asistió a nqucl Festival, señalaba la ºconfüsión 

ideológica .. del Teatro Campesino en dos vcnicntcs: el papel de la Virgen de Guadalupe y 

lól idc¡llización de un pasado indigcna, cspccíficamcntc plas1nado en el '"Pensamiento 

Serpentino ... poema-ideario de Valdcz que dice: 

El CA,"J J,• /tJs n111y11.s in1t(..;11os 

L11 uuu-rtr no t•.üstc 

Lil..~ distinciones racialt!S 

Not•.'\·1st1·n 

Liuritt•s "'"'t"n"lt·s 

f\.'o 1•.'\'istc-11 

N11d11'rt".s, riq1u·=11. u1odas 

Odios. 1·11z•idi"s· codicia 

El dc-s1·0 111-· pod1..·r 

No1..·xistcn 

Ni siquirra d d1..-sco de 

PODER CHICANO 

:'PRIETO STAMBAUGH. Antonio. Op. Cit .• p11. 111-112 
=,. MUÑOZ ÁVJLA. Frnncisco. Enln:visla ciladn. 
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Pero tal vez las frases rnás cuestionadas por Augusto Bmtl son las que hacen referencia al 

indigenismo. a la postura ncomaya que proclama Luis Valdez: 

/,":'>111..·rislo tºS Q11t•t:1llco11tl: 

St• lli·11l•ó ''' colo11i:11citi11! 

L11 V"irgt•u 1fr G111ufo/upt• t"S Totlllnt:in: 

St• 11t·11bó el 511/rimirttto! 

El Lltril't"rso l'S A:t/án: 

Tt't1t•t11os qut• cout•t•rtiruos rn n1..•otnayas 

Asi 1·s 1¡ut• 1•/ t"OllCt"plo ,·ristia110 

'•ltltil a tu prójit110 co1110 11 ti "'istno• 

,·st11hi1 t11u 111frgra1lo 11.-n d cot11portatnit:11to diario de los rnayas. 

171ü' dios uo podzan siquit.·ra pt·usar t•n actuar de otra tnancru. :::" 

Seg.Un Boal los indigenas representados por Valdez eran una ficción ahistórica pues no sólo 

eran capaces de realizar sacdficios humanos y tener gobierno teocráticos y dictatoriales 

sino que por ello ··nos parece falsa la afirmación editorial de Ja revista Teatro Chicano 

cuando dice • ... el espíritu indio prehispánico. espíritu limpio de todo egoísmo. lleno de 

igualdad y lucha. Es una cultura de amor. de hermandad y de ayuda'. Sabemos que tal 

igualdad es falsa. que nunca existió(. .. ) ¿puede la mentira cumplir un papel revolucionario? 

'i;'o creo que no." Z
7 

:.~ VALDEZ. Luis. -Pcnsamicnlo Scrpcnlino"". Frngmenio traducido del original en Spanglish po.
HERNÁNDEZ. Guillcnno E. l..a Sohirn Chie01na. Un ~ludio de culturn lilcrnria. Ed. Siglo XXI. México. 1993 
p 77 
·" VALDEZ L111s ... Pcnsamicnlo Serpentino-. Frngmcnto traducido del original en Spanglish por BOAL. 
Augusro TCcnicas latino:nncncmms de Tc11.-o Ponular. Ed. Nueva lmngcn. l\.1éxico. 19K2 .. pp. 164. 
:.· lbu..I pp. 1<,4-16S. 
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Por supuesto. la opinión 1.k• Bo;1J está sesgada por su dogmatismo y por la extendida 

incomprensión occidental hacia las culturas indigcnas. ni mús ni n1cnos crueles que el 

catolicismo cspaf1ol con su Santa Inquisición. o que las revoluciones socialistas con sus 

1..-ibunalcs populares. 

Desde la perspectiva de Francisco Muño7-. el error- era que en aquel momento histórico. si 

un gn1po de teatro se decia político o revolucionario: 

·• ... lt•111..1s l.)Ul' ~l·r 1nuy l·l.1ru nu ~ulo l'n t-u.111tu J fonnJ. !'>lnn t>n cu.inln o.1c1u1h.•niJo;1•s 

111..1~. 111•• ..tlrt!vo J J•••:•r 4u•~ h•n1.1s qut• ~·~r n1Js 1.·I,1ru 1•n l:u..intu ..i contcniJo 4ue en 

t:u.11110 ..i forn1.i. pui.•s h.1hi.1 tr.1h.1jos l.)Ue en fum1.i 1~r..in 1nuy malos pero como en 

,·11o1nto .1 l.·ontt•niJo .. r.111 1nuy hu••nos. cntoni.·•-s s•• les Ul."t.~pt.1h..i con1n WlL~. 1-iahí.i un 

Jog1n.iti~nu•; uno lti V•' •' J1~t.111'·1o1 y ~·· J,1 1.·u••nh1 Jt.• l.IU" 111ul.·hns o.1no~ JL~pu1'.s. 

hn,1hnl.•nlt• uno ..irr.1str.1h,1 ~u~ Ju)~lllol~ ... 2
1< 

En cuanto a la figura de la Virgen de Guadalupe. Boal expresa la ambigüedad del 

pcr-sonajc_ pues en "La gran carpa de-los Rascuachis" se le aparece a un policía chicano que 

decide abandonar su papel de represor. mientras en una segunda intervención mata al 

diablo. La inconsistencia está en que por un lado se infor-ma al chicano que él tiene Ja 

posibilidad de cambiar su situación por su decisión. mientras en otras se Je pide esperar el 

milagr-o divino. Y cita a Gugliclmoni: "¿Cuál es la difcr-cncia entre esta virgen y 

Supcr-mán?''. a lo que el propio Boal contesta: "Ninguna ... w 

En opinión de Muñoz Ávila había muchas cosas rcscatables del teatro de Luis Valdez y los 

demás grupos chicanos. aunque el primero era más original y más fresco . 

.. H..thí..i otros tiruros chi..-..inos 4ue •~r..in mo\s r..iJic.iles. Tco.1tro Je la E.-;pcranza. Teatro 

Pri1navl~r..i Je Los Anticlt..-s. Tt.•Jlro Jel Pueblo. Los otros l!ran más fusilados, lomah..tn 

n-cursos Je Luis VJIJt.•z y Jl• ulros y 1~r..in n1cnos crcJtivos. Er.i un lealro qut? pt.-...·.ahJ 

Je nl.ucho rollo, ;1u 1• indU!'olV•' un lcalrn pannct..trio. pero hJbri..i qui! ver l.!n ese 

:.. f\.1UÑOZ ÁVILA. Francisco. cnlr·L''vis1a citada. 
: OOAL. Aus;u~to. op. Cit. pp. lúS·lí•(• ... 

Po1J<1. p:ilabrcna en exceso que carac1cruo 01 los panOct«MO scscntcros. TESIS DE ORIGEN 
MANCHADAS 
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mnnu.•nto t!l lp,1tro p.udlc.ot.1riu t_"Olllll un .. lll"l_"l!SiJ .. J .. port.JUl" hJstJ In Jt_• Luis Va1Jt•7. 

ptu.lri..i t".1hf1t·.irst• l'.'un1n p.1nOt•t.1rin. Pero sí. h.1hi.1 111uc·h..i Jift•rt•n1.·i.1 t•ntn~ lo t¡ut• t•r..i 

un p.u1llt•lo hu•n ht•1.·hn y unn 1n.1I ht•t"hu:· 

Añade que los intereses políticos tuvieron mucho qué ver con las cdticas que se les 

hicieron. por ejemplo, su cercanía con Mar-iano Lcyva, de Mascarones. a quien califica 

como una pt:r-sona muy inteligente pt:ro "'como todo mundo. tenía sus intereses políticos, 

los años lo demostraron.u V es que Leyva acabó por postularse para una diputación por el 

l"anido Socialista de los Trabajadores. Mascarones se escindió y al final Leyva fue 

prácticamente corrido de la compañia tras hacer carrera politica. 

Por otro lado. el hecho de que los teatros chicanos fuernn a las fü.bricas. las escuelas, las 

plazas. los campos agrícolas. fi.tc una novedad en algún tiempo .. que: 

•• .•. lJ .. .Ul.lJhJ l..i 61tcnción. Ahor..a yJ no. L"SO y ... no L"S tJ.n ..ilr.Jclivo porque llt.!V..& nl.uchu 

..ino~ h.1t:h·~nJose y t."SO le quitó t.•l inlpJ.Clo urigin .. d. l'.'UanJo un.i obra hcch.i por 

, h1,·~1110~ y nu·,...u·..t.nus. suhn_~ su pruhlenl.1ti'-"J. y en esos t?sp.icios qui! fueron )~JndnJo. 

gt•nl'r..sh.i 111uch.i~ expccwliv.is." 31 

Con el Teatro Campesino fuera del Teatro Nacional de Aztlán, los festivales siguientes 

comenzaron a decaer. La ausencia del grupo iniciador resultaría paniculanncnte sensible 

cuando se cumplían diez años de Jos primeros actos de Luis Valdcz. 

El St:xto Festival Anual fue celebrado en San Antonio, Texas, en 1975, bajo el tema 

·· Encut:ntro con el Barrio". El hecho de regresar a los orígenes inmediatos después de su no 

muy afortunada experiencia con tos orígenes ancestrales -México- resulta revelador. Es en 

este momento que el teatro chicano se revierte al ámbito doméstico. La próxima vez que 

salga de las fronteras de Estados Unidos será como cine . 

.. Los p.irlil."ip.intes est.abJn ..t.nsiosos de n.-stanar las ht?riJas abiertas por las hatallas 

iJt."ulói~icJ.s Jel l.'ncuenlro Jet .año anterior l?n Ja CiuJ.aJ Je México. E.<ito ~ loi~ró en 

11 l'\.1UÑOZ ÁVILA. Francisco. Ent~·ista citada. 
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)~rolll l1lt>1L.tiJ,1, 11."0lll"t•nlroinLfost• lJnln t•n (.i4' nu~ldS rolitic._·.1s t._•01110 t•n lolS l!Slt:"tit._•,¡,¡s, l"Ol1 

,1111tno Jp prt•st•nlJr un 111.ih•ri..tl n•h•v.inll~ por nu•Jin f.Jl! unJ furnhl Jt~ .irh• 

ün1c.1nll'l1h" dli11.·.1nJ. L1.., infornl.il"iluu•s snhrl! t.') (l!stiv,11 ful!rnn .ihrurnJJorJnu•nh• 

pt1.,.1t1v.1!'o ••• •• .\:? 

Ello indica que de alguna forma había un localismo tan fuene. que la cohesión de los 

grupos teatntlcs chicanos sólo era posible fronteras adentro~ pero en cuanto salia de su 

entorno se volvía incapaz de enfrentar la crítica. Por supuesto. las ""informaciones 

abrumadoramcnte positivas" a las que hace referencia Tatum fueron mayoritariamente 

hechas por un pUblico y una prensa chicanas. además de los propios panicipantcs que 

tenían muy frescos los calificativos recibidos en l\1éxico. 

En el Sexto Festival los tcatr-os acudicr-on a los barrios para compartir su trabajo con los 

habitantes de i\.ztliln Cabe destacar que para esta edición, los temas de las puestas en 

escena habian evolucionado. "'Los grupos presentaron obras que versaban sobre drogas. 

educación. migración. vacaciones y muchos otros problemas que Jos chicanos y los latinos 

cncut:ntran en los Estados Unidos'" y aunque hubo actos. era evidente Ja existencia de una 

busqueda sobr-e la nueva pr-oblcmática chicana. cada vez más tendiente a la clase media 

urbana que al trabajo agrícola. así corno un desarrollo actor-al .. hasta el punto que no podían 

seguir siendo ·imitaciuncs baratas' del Teatro Campesino." :n 

A este festival habían asistido unos 30 grupos de Estados Unidos. además de los infaltables 

l\.1ascaroncs de l\.1Cxico Incluso una compañia de blancos de Minessota denominada Alive 

and Trucking Theater Company. cuyo trabajo versó sobre el desen1plco. se presentó con 

una notable aceptación entre los asistentes chicanos. Muerta cuestiona sin embargo hasta 

quC punto esta aceptación provino de que su terna era universal (el desempleo afCcta a 

todos los grupos sociales) y que estaban cobijados por un festival. ""Es dificil especular 

cómo habr-ia sido aceptado el grupo (de blancos) en el sur de Texas. fuera del festival. pero 

•; TATUM. Ch:1rks. Op. Cit., pp. 9K·9'J. 
n llUERTA. Op Cit .. pp. 322. 



el que los hayan aceptado ha llevado a pensar que el movimiento ya está aceptando a no 

chicanos ·· .t.i 

En 1976 se decidió que el SCptimo Festival tuvien1 no una sino cuatro sedes. La intención 

de TENAZ era que más chicanos accedieran al festival y tuvieran idea de lo que significaba 

para ellos este esfuerzo artístico. La idea en principio no era mala. pero permitió ver una 

debilidad importante de TENAZ: la falta de capacidad organizativa. 

El lapso del Festival resultó además demasiado largo. Scattlc. Denver. San José y Los 

Angeles fueron escenario por tres meses del trabajo de 40 grupos. cuyo esfuerzo no siempre 

pudo ser visto en las cuatro ciudades. 

"El !'°''}',11U'nto 1 .. h!I ft·~uv.11 que '-·orrt.~pondió .s St.•Jtlh• fue pohrcn\cntc Jh•ndido y in.si 

nr¡',.U\Í4' .. u.iu. l-i !'>t'l'.unJJ t.-sc.tl.t, l'l"I Ot•nvi..•r, st• 1..·~ar.tL·tcri.1;ó por 1..a t•ni..··rp,it·..a 

p.trlkip.sción Je 1nucho!<o grupos jóvenes y por tn...'S itrupos viejos. El st.•1tmcnto Jt• 

5Jn José, '4,UC Jt?hia .:oinc1Jir t:on 1.i huclJ',J Je tr.ib.tj.iJort..'S t!n una cn1p.1caJor.i loútl, 

l.in1pnt.·o rt?sultó hii..•n ( .•• ) LJ parlt? Jcl fcstiv.tl '4,Ut.' cnrrt?sponJió a Los AnJ~t.·l«.•s fm• 

.. 1tt•nJiJ.i por ..als~unos 1~rupos tc.slr..ah.~ n1e)l.k.tnos qul• hc.1hí,1n ~!'>l..aJo pn•st•nh•s t•n t•l 

Quinto FP~liv..il."" :l'.\ 

El Octavo Festival se llevó a cabo sin mayor pena ni gloria bajo los auspicios del Teatro 

1'-1cstizo y el Centro Cultural de la Raza en San Diego. En 1978 no se realizó la novena 

edición del festival. y en su lugar se organizó un taller en Mili Valley. California. Al 

cumplir diez ai\os. se preparó con mayor cuidado y anticipación. y con buena respuesta de 

püblico. pese a lo cual. ··en opinión de Jorge Hucna. un critico veterano de otros festivales. 

las funciones fücron desilusionantcs." 36 

La periodicidad de los festivales anuales se empezó a fracturar; tras la suspensión de 1978. 

ocurrió otra en 1980. Para esta época Luis Valdcz ha emigrado hacia el cine con Zoot Suit y 

'"' lbid .• pp. )-.ll-3-'2. 
'" Tr\TUM. Op Cil .• pp. 99. 
"' lb1d. ¡"). 100. 
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tras la n1ptura de 1975 el Teatro Campesino estaba sumamente alejado de TENAZ. Por su 

parle el Teatro de In Esperanza f'i.Jc uno de los pocos que logró mantener su contacto con los 

grupos lalinoamericanos Su cercania con el colombiano Enrique Buenaventura -autor en 

l t.J75 de una carta abierta a Luis Valdcz que lo cuestionó severamente- y sus giras a 

Nicaragua y Cuba. los convierten en objeto de la atención del dramaturgo mexicano 111ás 

prolífico del siglo XX: Emilio Carballido. 

En 1981 se realizó la undécima versión del Festival en San Francisco. California. a la que 

asistieron dos grupos colombianos. uno venezolano y seis mexicanos ademéis de Carballido. 

director de uno de ellos. la Escena Libre de Anc Teatral. En esa ocasión Emilio Carballido 

reconoció al teatro chicano por haber realizado montajes eficaces. impactantes. exitosos en 

lo escCnico y en sus fines sociales inmediatos. pues habían incidido en Ja transformación de 

la real id ad chicana. :'7 

En ese festival puede apreciarse un enonnc giro respecto a tos temas originales del teatro de 

Actos inicial. El dramaturgo y director mexicano J-léctor A.7.ar los clasificó asi: 

··un.t '">inh-sis ll'n1.ilic~1 Sl' put•Jp oh-.ervJr t•n t•I '-·iclo dl• conft•n•nciJ .. sust1•nlJJJs 

Jur.111lt• t•l 11 FPsliv.il Jp Tt•Jlrn Chicdno, Jl• si•plit•mhre/Hl: 

Tt•.slrn 1.stino..snlt•ril".tno 1..h~nlro y fut•r.i Je E..,.l.JJos UniJu~. 

Te.slru t'!lnil·o y tern•nnundisla. 

Tl•..slro Jlh•n1.st1v..s, con1unil.irit1s, ohn_•ros. 

Tt•.1lro ··g.iy"" y h~l'iiJno. (~ic) 

L...i 111 UJt•r t•n el h•..slrn.'' lK 
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Los fostivalcs continuaron rcaliz3.ndose cada vez más espaciados. con más dificultades y 

menos contacto con los teatristas latinoamericas. Prieto Stambaugh consigna como el 

último al que asistieron chicanos y latinoamericanos, el festival realizado en 1986. -~" 

Cucrnavaca. Marcios. El grupo Mascarones. escindido y afiliado al Partido Socialista de Jos 

'~PRIETO STAMBAUGH. Anlonio Op. Cil .. p. 119. 
'"AZAR. llCclor. Func1011csTcatr.1lcs. SEP/CADAC. MCxico. l'JK2 .• p. 219. 
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Trnhajadnrcs (J>ST). no acudió. pero si Zen .. -.,. formado con los actores que habían 

abandonado l\1ascaroncs. asi como Zumbón. Zopilote y otros. Por el lado chicano 

acudic1 un tmnbién algunos gn1pos ya conocidos en ~1éxico. con10 el Teatro de la 

Espcran7...a. Teatro Latino y Teatro Ubenad. además de otros como el Teatro del Sol de 

Tucson. abucheado por la tcmñtica gay de su obra. 

Aunque TENAZ no desapareció. la etapa de esplendor de los festivales sí. La organización 

tiene actualmente su sede en el Teatro de la Esperanza. pero sin la fuerza de aquellos años. 

La critica que recibieron los teatros chicanos en 1975. la salida del Teatro Campesino de 

TENAZ, el intcrCs de Valdez por hacer cine mñs que teatro. y los proble111as de 

organi7..ación. hicieron que para el teatro chicano y para TENAZ los 80 fueran. también. 

una dCcada perdida. 

C) OTRO PASO EN LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD CHICANA: CREACIÓN 

DEL GENERO MITO 

l\1icntras realiza.ha trabajo de investigación estética e históñca. Vatdez se íue acercando 

c:1da vez más a una postura espiritual. como propuesta de vida para los chicanos .. ºPara 

luchar contra el racismo hay que usar el no-racismo; para luchar contra la violencia hay que 

usar la no-violencia ... .w 

El resultado fue el ?\.1ito. un genero que puede describirse como una rep-resentación religiosa 

en la que aparecen en fonna alegórica figuras y motivos de mitologías prehispánicas. cuya 

idcologia resume Guillenno Hernández en tres puntos: 

"l) OehiJo J su situ.u::lón coloni7.aJa. los chic.anos han perJido la ~-.ión Je su propia 

,·unJit.·ión. 2) A fin Je supt?rJr su situación negativa inmeJiata. I~ chicanos Jehen 

'-"lJnverlirse en 1wumayJs y JdopWr la sabiduría de la antigua cullurJ. pn..-colombina. 

:\) El hombre cósmko JkJn:.-...i. una vi-.ión superior e.le la humanidad. un nivel iJeJI 

•·• VALDEZ.Luis. citado por BOAL. Augus10. Op. Cit .• pp. 160-161. 
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t.¡lll' 1•,lol llhlS olllol dl• l.1~ l"in·unsto1nci.is hislÓl"'Í\"ólS inn11..•JiollolS Jt, Unol rolrtii~ul.ir 

1dl'nl1d.1d dl• 1'.rupo," 
40 

En coincidencia con Boal. Hcrmindez señala que esta ideología está. contenida en el poema 

HPcnsamiento Serpentino.... donde Valdez desdeña el poder. ºni siquiera el deseo de 

PODER CHICANO"" con base en el concepto maya••¡,, /akºech'' que puede traducirse 

con10 ''Tú eres mi otro yo ... y que Valdez interpretó como equivalente maya del concepto 

cristiano ··Ama a tu prójimo como a ti mismo .. y que lo lleva a declarar .. ser chicano es 

;un~tr a Dios.·· 41 

Este misticismo ya se había hecho patente desde la primera obra de Valdcz.,. 'ºEl robo'\ de 

1959. donde satirizaba la falta de caridad cristiana. La época de Jos Actos exigía acciones 

inn1cdiatas ante una coyuntura polilica específica .. la huelga. 

En 1971. el mito .. Bemabct• (pr-esentado en 1988 en Ciudad Universitaria, por el 

Departamento de Estudios Chicanos del Centro de Estudios Para Extranjeros. CEPE) 

marcó el final de la militancia política para ingresar en un nacionalismo cultural que tiene 

un tinte de fanatisnio religioso. Boal dice del nuevo género .. Guadalupe ex 111ac.:J1111a .... y 

Prieto Stambaugh coincide hasta en el calificativo .. dcu.•; ex 111uchi11a .. : mientras La 

Conquista de México ••termina con •¡Simón! ¡Organícense raza! ( ... ) Bernabé termina con 

el siguiente comentario ante la muerte del protagonista; "Fue por-la voluntad de Dios•:• 42 

Las criticas no solan1entc se dieron en el Festival del TENAZ de la Ciudad de l\.1éxico. La 

moderación que llcvaria a Valdcz a escribir pocos años después una obra a la que él mismo 

calificó no como un Acto o un Mito. sino como una .. Obra Americana·• (Zoot Suit) .. se 

podia ya prefigurar. ..Valdcz ha sido severamente criticado por no abandonar su misticismo 

religioso y por no r-etornar al radicalismo como han hecho otros grupos." 43 

"' l-IERNÁNDEZ. Guillermo E. Op. Ci1 .• p. 76. 
11 lb1<l. PI, 7x-7•J. 
i: PRIETO STAMBAUGll. Anlonio. Op. Cit .. pp. X3. 
11 KANELLOS. N1colús. Op. Cit.. p. Jl4. 
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Lo que algunos autores califican como un retroceso es para otros -co1no Juan Uruce 

Novo~t- una forma de profcsionalización. Bruce Novoa cxplic¡1 que el f\..-1ito respondia a la 

necesidad de mantener una linea argutncntal. lo cual es imposible en los Actos. por su 

brevedad cxtrenm {de 10 a 30 n1inutos como máximo). además de representar la annonia 

univcnml y actuar con10 un ritual religioso capaz de efectuar esa armonía. una especie de 

sacramento. concepción por otr-a parte muy parecida a la de los estadounidenses uThe 

Living Thcater .. que proponían al actor como un creyente. en vez de un trubajador del 

espect<iculo ..... 

Valdcz definió al l\1ito con una serie de metáfor-as que contribuyer-on mucho a contUndir 

sus objetivos y dieron material a sus críticos . 

.. L..1 FORJ\-tA dt.! nul"Slrns tnitus t.•st.i evolu"-·io11o1nt.ln Je o1I~io-po1re"-·iJo-.il-lt.•.1tro .1 dlt~o

!'>l.'Ull'JJnll•-.11-ntu..al. Al 1.:t~nlro dt.! nuestro~ •nitos. (por oposidón a los ACTOS) h..ay 

un..a hi~lnri.1. Un..a p.1r.H1ol..a 4ue ~t· Jes.irroll.1. 1.:un10 un.1. flor india p..ar.i rt.•vt•lar el 

''>~tufic.11.lu lot.11 dP un lwdu1 Jl•h•rn1in..aJo. E."'.i visión Je l.i tot.iliJ.1J es ln t.¡Ul! Jcíinc 

.11 t\.lllo. En otr.i~ p.il.1hr.i~. ••I CONTENIDO Jl!'l f\t1ito L'S l.i visilln inJíJtcna del 

univl·r~o. Y es.i vi~ión t"S polítil'."J, cultur.il. ~ol·i.il, pt•rsonal. •~te. Es total.'' 4 s 

Para Tatum. la intención del mito es c.xplorar el contenido de la cultura chicana. al contraño 

que el acto. que se adapta al nivel de cultura del auditoño chicano para llevar su mensaje 

politico sin que ello desacredite al acto. En ese sentido. Valdez: 

- ••• ..:on.."iidt>ra .i l.1.s Jos form.is como 'cu.itL>s que s•• complementan y cquilibr-.in como 

t-•I Jio1 y l.i nm . .:ht.•. t.'I sul y l..i ~umbra. l.1 viJ.i y la n1uertc. el p.ljaro y la serpiente. 

Nu .. ~tn1 rcch.i...:o JL•l prnsn~nio 1t.ib.icho h.icc n1<1s neccs."lria 1.i Jdopdón Je nuevas 

íurin.is d1iL..an.is, ..:omo los Jetos y los mitos; uno a través Je los ojos Jcl hombre; el 

otro .i tr-.ivt!s Je lc.1s ojo~ Je Dios ... 46 

""BRUCE NOVOA. Juan. Op. Cil .. p. 35. 
4

"' VALDEZ. Luis. -Not;1s de Teatro Chicano-. citado en SHIRLEY. Cnd. R. Op. Cit .• p. 74. 
4

" VALDEZ. Luis. cit.ado en TATUf\.1. Chmlcs. Op. Cil .• p. 90. 
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Aunado a la desaparición de sus origina,-ias banderas políticas. la pcr-ccpción que tuvicr·on 

muchos de ellos era que no se les tomaba con suficiente seriedad. a partir del hecho real de 

que los Actos siempre tenían mucho de con1cdia. Ya citamos a Valcnzucla qucjitndosc de 

las criticas en México _ .. dicen que somos cómicos .. - y algo similar señala Huerta. ··se nos 

apabulla constantemente diciéndonos que lo blanco es bello. y nosotros son1os •muy 

chistosos'; todo lo que no encaja en el modelo del •crisol' es extranjero y hay que librarse 

de ello si no sirve para hacer dinero." 47 

Ademas de denunciar otro gran motivo de los Estados Unidos para discriminar lo n1cxicano 

-el capitalisn10 salvaje-. Hucna hace patente la necesidad de los chicanos por moverse 

hacia la solcntnidad. Lo cómico y lo serio son antónimos naturales; por tanto. ¿cómo exigir 

ser tomados con seriedad con un teatro cómico? Eso tal vez podría pasar en Mexico donde 

el humor negro es una válvula de escape para la situación de continua tragedia de los 

mexicanos. donde la critica podría escapar a la represión bajo el argumento de que ··era una 

broma .. __ pero no en Estados Unidos . 

.. Si Ul\l't tlllr.1 .1 lo.1 lu!->lor1.1 Jt•I tt.•o.1lro, Jt-sdt• J.1 !->.Hir.1 polilic.1 Jt• Arisl6fo.1nt•s h.1slo.1 1•1 

rn~1·nh·- lh!nt• 111ot1vos lllo\s qul' !.UÍh'll•nh~ p.ir.1 dl'!.olh•nl.-r..t•. f\i1il'nlr.1-. Ari!-olófJnl~ 

t~1·rih1J y 1•1 put•hlo rt•f.1, 1•sl.ill.1hJn IJs Gu1.•rr.1~ Jel p,~Jopone!.o qut~ llev.iriJn J Cn•1·1J 

J ~u J1•1.·JJl'nd.1, y )J lustorio.1 hJ rcpt•liJn t~J lt•1.·ciún; pero t 0 rec1nns t.¡uc h.1y unJ 

'-'~pl'rJn/...s p.u-.1 l.1 r.1 ....... 1 pnrqut• nut•stro h.•Jtru t•s un.1 rl'hnión. Nut•slros h•.ilru-.¡ l'!.lJn 

con.'ilJtuicnJo IJ t.'onvl'rsión Jl!' n1uchos chkJnos qut• Jntcs st• .ivcr¡ionz..iho.111 J,~ su 

h1•rt•ncio.1; pmwn IJ rt:"JliJJJ so1.·iopoliticJ f~nh• JI put•hlu 1•11 fnr111a lJI t.¡ut• l-sh• no 

pueJ.i i¡~nor.irla; '-~tJn t.•Jun1nJolu. Qui;.r..J poJ.in1os t:'nst•nar J volar J IJ s.~rpiPnlt.• 

1.•n1plumJJJ." 4K 

Valdez no pel"cibió que alcjaJ"se de Ja sátil"a entrañaba un riesgo imponantc. Según 

Guillcnno Hermindez., ta tensión entre lo marginal y la censura crea las condiciones para la 

existencia de la sátira. a la que define como '"un género que -junto con otros con los que 

esta estrechamente aliada: la comedia. el humor. la broma. la paJ"odia. el ingenio. la ironia, 
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cte.· incluye una variedad de mecanismos l'"etóricos destinados a representar lo marginal." _.., 

Al autor de la sátira. añade. se le percibe como un subversivo cuyo arte dcsatia Ja 

legitimidad de figuras y valores normativos altamente estimados por el poder hegemónico. 

de ahi la persecución que contra ella se hace. 

El mito corno género abandona la sátira y con ello la subversión. acercándose así a fom1as 

n1ft.s convencionales de hacer teatr-o. El paso siguiente es la asimilación. Aunque las 

intenciones del mito estaban muy alejadas de eso. en la realidad representaron una 

involución de lo l'"cvolucionario a lo convencional. en buena tnedida por-que si el acto hacia 

al individuo chicano ver los problemas de su comunidad (socialización). el mito hace al 

individuo ver hacia su pcl'"sonal espiritualidad (intr-ospccción). 

En ese sentido. el acto es un ver hacia fuel'"a de las necesidades y experiencias del individuo. 

a trnvCs de las de sus iguales. y el mito un ver hacia adentro. hacia su alma ... como en el 

n1ás puro estilo del teatro estadounidense de Tennessec \Villiams. Eugene o•Neil y Arthur 

i\.1iller. Con el n1ito. el teatro de Valdez avanzaba exactamente hacia el sitio contraño del 

que se pr-oponía. asimilándose al estilo. las formas y hasta cieno punto a los contenidos del 

sistema estético dominante. pero -y en esto queremos ser muy insistentes- no d.: una 

11/ClllL'l"LI CC.JllSCÚ!lllc! o do/o.w1. 

El ex integrante del CLETA. Francisco Muñoz. explica que el paso de Valdez al cine puede 

verse corno una asimilación al sistema. pero también podría interpretarse como una Corma 

de crecimiento . 

.. 5, lo!'> 1!rupos se huhicrJn qucJ ... do en lo que t.-st.ah ... n hJdenJo, no huhicr ... n 

1.·n·1._·1Jo, d.lro, Lui..¡ ValJt!zsc VJ JI exlremo Je llegara Hollywood y Je cobrar por lo 

que h •. scc. y adem¡1,s cohr.lr muy bien. Uno puede comparar y decir que lo que él hace 

Jdu..ilmm1le no tiene nada qué ver con lo que hizo .d principio, pero habrá que 

1._•nlt•n1..h•rque t.>St? es el poder del dinero, el poder de comprar todo-. 

,., IU!RNÁNDEZ. Guillermo E. Op. Cit.. p.17 
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··El .1rt1 .. t.1, cu.1nJo holl"t• !->U lr.1h.11u In h..st•t! p..ir..a .._·r1•t·t•r y t•vnlucinn..ar t•n lnJns 

'l'lll1Jo .. , y h.ihr.1 !-oll'lllprl" qui1•11, t•n l.i p.1rh• t•l'.nnó1nit·.1 Jir,J '!-oí cnn In.,. uhrL•rns nn 

h•n1~0 p.1r.1 pnH.luc1r y .11l.1 nH' t1fr.•t"1• J,1 !'>Up1•rpr0Ju,·._·1ún', ptu .. •s .•. rt•sult.1 tnuy 

.1tr.h t1vo 4 110? ( ... ) 51 .1nh·~ t>r,1 un tr.1h.110 qut• !'-t' h,11.,·í,1 ot lrJnl·,1zn~ y sc.11nhr1•r..szns. 01 lo.1 

ful•rz .. 1, lut>1•,n SP h,u·l' 111.Í!-o 1111•ttldic .. 111u•nh•, y st• l"onvirtió t.•n un,1 fnrn1.1 dt• viJJ po.1r..s 

LoJo, 1•lln~. pu1·~ ,1 In 11u•1nr ~¡ lt•ni..sn inh•rl•s por el lt>Jlrn pt_•rn nn t!rJ su .u:tiviJ,1J 

fund.1tn1•nt,1L Tr.1h.1j.1h.1t'l t•n ntr.1 ,·os.1 y nllH"ho-. ..shor.1 sólo h<1t_"1•n lt>Jlrn, Lh• uno1 

furan,1 111.1 .. nu1Jt•~t.1 pt•ro ,·onli1HJJ. Lui!'> V,1h.lt•z t~li)',itl l'I l.."Jnlinn Jl• 1-lolly"vonJ. pPrn 

p.1r,1 qtu• h.1y.i llt'J'.•H.ln .1h' t•s porqut• inlt>rt'S<'t .11 Pn1prcs.1rio. •• los l'lnpr.-sJrins. y 

dPC1t.h•11 J••l..irln. Ello.,; lll'nt•n t•I pnJt•r lh•I Jint•ro .•. " 

Y aunque f\.1uñoz ratifica su creencia en la calidad del teatro chicano. rectifica gran panc de 

las criticas que el CLETA y otras agrupaciones radicales hacían en la época. l-loy reconoce 

el valor de su lucha política. que hayan ganado espacios y que promovieran la existencia de 

elementos culturales mexicanos dentro del mismo. pero no duda en calificar-lo como teatro 

estadounidense. 

•• ErJ lt•.itrn norlt•Jnll•ri«..inu porqut! ~t· h.1ci,1 t•n Nortt•o11néricJ. y st• h,1ci.i ,·nn J',l'nh• 

1,.¡uP vivt• ..ill.'i. tr.1ho.1j,1 ,1ll,i. y hJ!<-lJ o.111',uno .. no.1t·iJos en E.-.tJJos Unh.h1s. Fin .. 1lmt•nlt• 

l'Ilos put•Jt.•11 Jt•,·ir que.• son Jp Aztl.in Je.•!<>d.e su l"l"'IOIL'."t•plu. y t•stá hit•n. rl"rO 1.1 hislori.i 

t•nnl.1n-.1 todo t:on10 n1cxi.:Jno, t·uho.1110. <•uropcn. porqut• todo se hJt:"t.• t•n un p.1fs. Yo 

In ....¡ut• ~l t.·n.~o t•~ qut~ l'I h•Jlro y IJ proJw.:1..·J(ln JrUslit:".i no lit•nt•n frunlt.•rJs" !'iO 

Asi. existen algunos fündamentos teóricos reales para las criticas hechas a mediados de los 

70 a los teatros chicanos. aunque debe reconocerse que las hechas por Boal. de Brasil y 

Enriqu..: Buenaventura.. de Colombia. no tienen el misnto sentido que las hechas por 

mexicanos. quienes cargamos fuertes prejuicios contra aquellos que, siendo fisicamentc 

iguales a nosotros, no pueden hablar un español mexicano ni componarse o entender el 

mundo y la vida como nosotros. Si en México podemos ejercer duras formas de racismo 

unos contra otros. ¿qué no seremos capaces de hacer contra lo.-.· mexicano_.,,. de al/ti? 

"'' l\.1UÑOZ ÁVILA. Francisco. Emrcvisrn citada 
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La primera ubra del gCncro mito en enfrentar al público fue ··La gnm carpa de los 

Rascuo.tchis··. estrenada en 1973 en Caliíornia. Su estructura está compuesta por dos mitos y 

un acto. ··La Frontera··. Los personajes son Jesús Pelado Rascuachi y su familia. quienes 

llegan a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. Jesús es victima de la 

violencia y la discrin1inación. n1ismas que repite contra su esposa. Sus hijos Luis y Macaría 

optan por caminos distintos. El primero va a la gucf"ra de Vietnam y rcg.-csa para 

cunvcr1irsc en policia y represor de los suyos. mientras el otro se conviene en un 

n.:volucionario que es rcsucit¡1do por la Virgen de Guadalupe. 

Aunque! bien recibida por el público chicano. los especialistas consideraron mejor otra obra 

que se presentaba casi de manera simultánea: Guadalupe. del Teatro de la Esperanza. La 

Gran Carpa de los Rascuachis era un experimento que tendría que encontrar sus vías antes 

de consagrar al nuevo gCncro. pero la experiencia con los tcatristas latinoamericanos en el 

Festival de la Ciudad de l\1Cxico, que ya hemos descrito. impactó mucho al Mito. 

Por un lado el cucstionamiento de Boal se dirige hacia las figuras indígenas idealizadas. por 

otro. contra el 111aniqucísmo religioso en el que el diablo produce serias confusiones al 

espectador. aunque no deja de reconocerle méritos . 

.. E~ un P~pe~h\1_.ulo J.._. ,.,r..an vivJciJ.uJ y ril.-IUt?:l'.J, t~timulJntc y JivcrtiJn. Pl!ro la 

11.. unfu~1ón u.h_•oh'l1'.it"J J1•I T1•Jtro Co.1n1p1?sinn hJcc que t?I JiJt'11u. mila1'.rosa111cntt.!' 

J1•rrut.1Jn, :<.t'J t..•l 1ni~nH1 p1.•rsonJjt• l.JUt.!' ofn~c .i uno L.a n1ctro.1llclJ p.ira ir a luchar en 

Vll'tn.un. J otro l.i n11•tro1ll1•t.1 p.ir.i t..]Ut~ sc tro.1nsfonnt.!' t.!'n polid.i y J un tcrt:t?ro t•l 

lihrttn roj<1 J1.• f\11.io T!->t" Tunii. El Tt•.itro CampL-sino sin JuJu .:omprcnJerá~ cn alj~ún 

l11•n1pu 111.ís. 1.1ut> no ~t· trJL..1 J1•I nüsrno Ji.ihlo .•• •• " 

La interpretación de Boal es que a Valdez le da Jo mismo un comunista que el Tío Sam. y 

que eso es lo que está diciendo a sus espectadores. Por supuesto el enfoque de Valdez no es 

ese pues su intcrCs se centra en lo que dañe o manipule al chicano; su nivel cultural nunca 

le habria pcrnlitido confundir esos conceptos: simplemente su objetivo no es defender al 

"BOAL. All~U!i>to. Op C11. p. I<•<•. 
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marxismo. sino a los chicanos de cualquiera que pretenda utilizarlos con fines distintos a 

los de la propia Raza. 

~tás teórico aún es Enrique Buenaventura. quien escribió una -~·ca~a abierta. a Luis ~aldezn 

luego de asistir al Quinto Festival y presenciar la obra. Ni los rascuachis ¡,¡" la VirgCn ·de 

Guadalupe son su problema. sino las figuras míticas del iÍtdigenis'mo usadas· como 

elementos de identidad. 

'"El opn•sor '-tUÍt•n• '-IUt• J.1 iJcntü.J.iJ Sl! fu1iuc h.iciJ el p.1saJo (L""Uo1nlo n1Js rt.•n1otu. 

nu•jor p.1r.i t~l) t!llP !'oot' '-IUt't.h• t•n los nlitus. t•n l.i histort.1. No lt._• 1iusla ... ¡uc fo iJcntiJaJ 

vt•n1'..1 Jt•!'>-Jc l.1s r.iü:c~ y flure;,_..·,1 t!n ZJp.11..i. en SJnJino. en M.1ru. en el Che Gut..•varJ 

y en Fil..h.•L E.-.1.1 l·onlinuo1 y viv.i iJenliJ,,uJ t.."S pt."li¡~rosJ po1r..i el sisternu, t..."S Jen1..isio1Ju 

lt.nu·.i. dt•n1.i~1o1Ju n•.il. Jt~n1.i~iJJ1.1 1,.·un'-·rt._•LJ. ¡Pcru sjn eslo1 iJtJnliJ.iJ LoJ.i ulro.1 

11..ll'nl1J.iJ st• vul•lvt• pur.1 1lu~1on y pur.i fo1nlo1sí.i! .. !I':: 

Sin embargo. rechazar a Quctzalcóatl como referente implica pedir a los chicanos buscar 

sus raíces en el MCxico actual. tan colonizado y oprimido por Estados Unidos como los 

propios chicanos: basta oír el lenguaje de los jóvenes mexicanos. plagado de angticis1nos. 

para entender que la actualidad nacional les resulta inútil con10 elemento idcntitario. Por 

otro lado. dcsa.-raigar el guadalupanismo de los mexicanos y por ende. de sus descendientes 

chicanos. es como querer borrar casi 500 años de presencia -innegable aún para los ateos

dc la Virgen de Guadalupe en la historia nacional. 

De este mito al siguientc -Bernabé. drama de Ja moderna mitología chicana- hay 

diferencias notables. BcrnabC es un campesino con retraso mental que pretende a la hija del 

Sol. la Tierra. Tras sufrir el escarnio por sus deseos Bernabé acaba siendo sacrificado al Sol 

por su otro hijo. Luna. quien tras tratar de impedir la unión. acaba pidiendo a su padre que 

entregue a su hennana a Bcmabé. El sacrificio de Bernabé al estilo azteca consuma el 

"'!BUENA VENTURA. Enríqm:. -L1 búsqucd.1 de la idcnlidad: Cana abierta n Luis Vnldc-.r.:··. cilndo en 
PRIETO STAMBAUGl-I. Antonio. Op. Cil .• p. 1 D. 



nmtrirnonio y da a éste una forma de vida distinta. en la que no será más objeto de burlas. y 

obtiene una nueva fon11a de libcnad. 

/\demás de la constn..tcción basada en las deidades aztecas. los indios dejan de ser los 

buenos de la historia. Son simplcn1entc una cultura distinta con una cosmogonía propia. que 

explica el sacrificio sin enjuiciarlo al estilo occidental como un acto bárbaro. pero sin 

ocultar esa realidad de la historia mexicana. Mits complejo y acabado que La carpa de Jos 

Rascuachis. llcrnabé cuenta una historia cuyo mensaje puede resultar un tanto críptico para 

quien no cstC familiarizado del todo con la cultura prehispánica~ de hecho el misticismo de 

Bermtbé resulta un tanto forzado_ 

Otro l\.-1ito es "El oscuro origen de un grito'"'. En él se cuenta la historia de un joven chicano 

enviado a Vietnam y n1ucno en la guerra. como un paralelismo de los sacrificios humanos 

aztecas. El sun10 sacerdote -católico- se conviene en el instrumento que envía al chicano. 

representado con10 una moderna reencarnación de Quctzalcoatl, a su destrucción. 

Potra Tatum. uno de los aspectos más interesantes de esta puesta en escena es el visual. pues 

describe Ja imagen de una pira.mide azteca. en uno de cuyos lad<.'lS esta un joven chicano en 

la esquina de su barrio, mientras en la otra esta el velorio. es decir, la vida y la muerte. Al 

ascender un poco~ en Ja pirámide están primero la civilización moderna y en la cúspide la 

civilización indígena. mas arriba,. supeñor y origen de todo. El único cambio es que Ja 

idealización extrema del pasado indígena se ha moderado. 

Sobre ello. Tatum hace una interesante interpretación . 

... Al -contrario Ju- La gran "·..arp..i y Bcm.i~ .. t."SW ohra no iJeoali7.J J..i cultura azh-c.a .. sino 

que,. critica el ritual Jet sacrifido hum..ino. Qui..-~ Valdu-z moJcró su romántica 

iJc.ili7..ación Je la \..-Ultura indígena como n-sullaJo de las '-'rílicas que n.>t..."ibió dt.? Boal 

y otros conocedores-. 53 

"'TATUM. Chadcs. Op. Cit .• pp. 92·93. iF.SIS CON 
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.. El lin del mundo .. fue otra de las obrns escritas por Valdcz y el Teatro Campesino en la 

modalidad de Mito En ella se plantean tres planos de la realidad: el de la vida cotidiana. el 

de lo sobrenatural y el de la muerte. En el pr-in1er plano la vida del personaje central es un 

caos. sus hijos son drogadictos. su hija es violada. su esposa es asesinada en su propia casa. 

En un segundo plano los muertos resucitan y el personaje los reconoce: son los muertos que 

CI habia conocido a lo largo de su vida y que ahora se levantan con sus culpas. recelos. 

omisiones y venganzas. En el tercer plano el hombre se está 111uriendo en casa. rodeado de 

su fa1nili<1 Nada ha sucedido en realidad. 

El g,uü.1 del chicano a través de estas visiones es el arcángel San Gab.-icl. quien fi.Jnge como 

un Vir-gilio que tras anunciar-le el tin del mundo le pcr-mite ver la injusticia. el sufrimiento y 

los riesgos de su vida cotidiana. asomar-se al mundo de los muertos como se le concibe en la 

fe católica. con un día de resurrección final. e incluso ver su propia muerte. La historia 

n:cm-rc desde la época prehispánica hasta la actualidad. 

En una entrevista concedida por Valdez a Francois Kourilsky en 1973. señalaba sobre ese 

mito 

•· ... tr.1t.unos Jp Pxph>rJr IJ!'> n1Js l!h•nh!nlalL"s ilnpn_~iones Je nuL-stro pul~hln suhn_• l..i 

n•.1ltJ.uJ. En t•I prin11•r pl..-nu. por ejctnplu. lr..ttJn1os JL"I SL"xo. ¿Qul'! pien.o.;Jin Jcl SL"Xll 

(u .. t·luc.1nos y Jp JunJe le vienen to.1lcs pcnsaniientos? Provient! Je un cunet?plo 

iunJo.1ment..il Je la n..itur.1lm"...1 Jel homhre y lJ n1ujer, en la sm ... -il.'JJJ. El uso Je 

t.•1wnMntes. ltlS !-ol•ntimit•ntos Jt• infl•rioriJ.iJ rad01L todo l.~to ocurre en 1?1 pritnt.!r 

pl.nln, qut.• l'S .... ·on.,.c.."il•nh!' .. s~ 

Nunca antes el teatro chicano se había preguntado sobre los planos de lo consciente, lo 

inconsciente, lo subconsciente. Tratar de explicar. por ejemplo, la naturaleza de Ja 

sexualidad chicana y sus o.-igenes sociales, es además de un esfuerzo de búsqueda de la 

identidad. una introspección no sólo hacia adentro del pueblo chicano. sino adentro de cada 

individuo. pues es evidente que hay mas de una influencia y una f"orma de Ver la vida. la 

~• VALDEZ. L111s. cil.ado porTATUM. Ch;srlcs. Op. Ci1.. pp. 93-94, 
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se:-.:u:11idad. los problemas de género. las adicciones. dependiendo del nivel de educación. la 

religiosidad. o el tradicionalismo de cada familia chicana_ 

.-\ dc..:ir <le l\tlichcl el chicano que representa esta segunda fose del Teatro Campesino: 

·• .•. p.1rt.•L"t• h.1hcr susliluiJo l.i Jist.inciJ que mcJi.ih.i t.!ntn• su pt•rtcnt.!nci.i u,cuu,r.Hic.i 

y ~u pl•rlPnt•nci.i cullur.il c.1 tr.1vCs Jl! unc.1 inlruspt•cción profunJ.i. si hit•n un t.1nlo 

lllJ~'-'llU.1. Con10 t•I propio v.1ldt•z hJ afirn1.iJn. su hUsqut•dJ l~S IJ húsqut•JJ Jt.• 

t\4".Ll.\n". ~~ 

J>cro ingenua o no. esta introspección pennitió a los chicanos acercarse a su propia identidad, al 

verse a ellos mismos como un pueblo. una nación. No puede olvidarse que uno de los den. .. ~hos 

más elementales del hombre es el de tener una nacionalidad (Articulo 15 de la Declaración de 

Derechos Humanos). y si bien en el papel los chicanos son ciudadanos noneamericanos, en la 

realidad lo son sólo cuando se les necesita en las guerras o como volantes. 

Sentirse 1niembros de una comunidad. fornmr parte de algo y ser aceptados por el gnipo 

constituido. definido. al que deben ese sentido de pertenencia, es posiblemente la 

aportación más importante del teatro chicano. independientemente de sus múltiples 

inconsistencias escénicas e ideológicas. Perseguidos y discriminados por la sociedad 

anglosajona. rechazados e incomprendidos por su país de origen. los chicanos se encuentran 

en un proceso inacabado de reconciliación con sus raíces y de lucha por sus derechos, en el 

que mucho ha tenido quC ver el ane escénico. 

El genero mito pt:nnitió a los chicanos una introspección; luego. ésta les acercó más a los 

géneros convencionales del teatro anglosajón. Al final. el hecho de que el teatro chicano se 

parezca cada vez mas al estadounidense podría interpretarse no como una mala señal. sino 

como el indicativo de que los chicanos se empiezan a integrar a esa sociedad, sin que sean 

por ello necesariamente cli.,·w.:/tos por el crisol (aunque existe el riesgo). sino simplemente 

mejor aceptados que en épocas pasadas. 

'' MIClll.!L. Alfredo. Op Cit.. pp. t•J•J-200. 
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CAPÍTULO IV 

Sl':NTIR QUE 20 AÑOS NO ES NADA (1975-1995) 

Tras la crisis de 1974. en la que el Teatro Ca1npcsino se sale del TENAZ. algunos grupos 

del movi1nicnto inicial se desintegran. aparecen otros nuevos con intenciones muy distintas 

a las del inicial teatro chicano y surgen mas dramaturgos que en los años anteriores. en los 

que habian privado los trabajos de Valdez y el Teatro de la Esperanza. 

Ya desde principios de los 70. cuando se gestaba el género Mito. Valdcz trabajaba en una 

tcoria propia del Teatro Campesino. Simultáneamente se da la oportunidad para brincar al 

cinc y la obra .. Zoot Suit. an American Play .. a finales de esa época. hace que el nuevo 

planteamiento del quehacer teatral de la compañia. quede fuera de los reflectores. Ese 

planteamiento es el del Teatro de la Esfera. basado en las proposiciones neomayas del 

Pensamiento Serpentino. 

Hasta 1975. el trabajo de los teatros había generado tres propuestas básicas: el Acto. el 

~1ito y el Corrido -que es un gCnero musical más que teatral y sirvió para acompañar las 

puestas en escena. para contextualizadas y hasta para traducir los textos en inglés.- Zoot 

Suit no es un nuevo género sino la aplicación de los géneros chicanos y los tradicionales en 

una sola estructura teatral. que podria en su totalidad ser vista como un musical. 

El corrido es un documento social. que la historia del periodismo mexicano reconoce como 

una primitiva manera de informar. equivalente a la del juglar medieval. junto con las hojas 

volantes y los pregoneros. La diferencia es que el corrido surge de la necesidad de informar 

por parte del pueblo. como sucede hoy dia con los rumores. y los volantes y pregoneros son 

la necesidad oficial de infonnar por parte del Estado. como hoy Jos boletines y las 

conferencias de prensa . 

.. El t:urriJo, forma r~tkJ típica Jet pueblo mexicJno, L"S muy común en el surot."St~ 

y en todos los lugares JonJc habitan los chicanos. E.~ popuJ.iriJaJ se Jebe sin JuJJ 

J 1.¡ut.' el t.'orriJo exrn.-s..a Je m.inera britlJnle el impulo,;o or • .ll 4ue fluye 
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prulund.1nu•nlt• t•n l.1' ullur.1 t h1t·.111J y ••n '--uJnln .1 fnrnh1 dt•I put•hlo h.1 st•rvii..lu .1 ·~·• 

, ultur,, ,·,uno pr11ll·1p.1I v1•h1t·ulo 1.h• .iuto,·u1npn•nsit'tn y .1ulod.-finit•iún ... 1 

Tn1s sus incursiones en l\.·1éxico y con la excepción de los trabajos tihnicos como Zoot Suit 

y la Bamba. el teatro chicano regresa al ámbito doméstico, para trabajar en asuntos mñs 

cercanos a las necesidades específicas del momento. como las adicciones. el racismo en las 

escuelas, la hon1oscxualidad y la disc.-iminación de las chicanas. donde el corrido jugó un 

pupd importnntc desde el punto de vista de la dramaturgia. 

La fama y el Cxito a lo J-lnllyv.·ood dejan su lugar a una labor estrictamente socinl y 

conci~ntizadora. tal vez menos espectacular pero más útil en términos de cumplir el 

propósito educador que desde siempre se habían reconocido los teatros. 

,\) EL TEATRO CJ JICANO REENCUENTRA UN CAMINO. 

Uno de los aspectos que no habían logrado Jos teatros hasta Jos años 70 era publicar las 

obras teatrales que se vcnian representando desde 1965. Entre las primeras publicaciones se 

encuentran los ··,.1<..:to.••. ¡.;¡ Tc.•t1tnJ < 'amp1..•s1no·•. de 1971, editados por I\.1enyah Productions 

del Centro Can1pcsino Cultural en San Juan Bautista, California. Se trata de una antología 

de los primeros textos de Valdez y el Teatro Campesino que contiene nueve actos y dos 

pequeños ensayos de su director. con tipografia de máquina de escribir n1ccánica y 

emp;lstado en rústica. /\.unquc digna. la edición es verdaderamente modesta. 

Otro tanto sucede con ••¡;;¡ Tc.•utro di! /u ¡:;..,peran=cz, A11 Antlzalogy Of Chicana /Jramu". 

editada por Jorge A. Hucna y El Teatro de la Esperanza, lnc .• con la anotación ºa non

protit cultural and cducational corporation'' y fechada en 1973. También con tipografia de 

má<.1uina mecánica, la publicación contiene seis obras teatrales, una canción -incluida la 

paniturn-. un poema y un ensayo introductorio. Ambos libros contienen fotografias de sus 

puestas en escena 

' LEAL. Lm~. '"El corrido en A.l'.tl:"m'', en GAONA. María Eugenia. Antologia de In litcmtum chicmm. CEPE
lJN/\:'\-1. Ml.!.-..1co. l'JXí1., p :?O'J. 
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A difor-cnda de otras manifestaciones literarias chicanus. d teatro era el más politizado pero 

el que n1cn<.ls publicaba. si nos atcnctnos al cuadro que r·calizó Juan Bruce Novoa. en el que 

las antologias dt: poesía -a panir de 1 am Joaquín. de 1967 y hasta 1979- son SO. seguidas 

por 37 novelas. La dramaturgia sólo habria publicado 18 obras entre 1965 y 1979. aunque 

la cifra es poco realista pues las primeras seis del cuadro (Las dos caras del patro11cito. Los 

,,,•ndidos, Q11i111a temporada, l...€1 co11c¡11i ... ·1e1 <le fvfl!xico, No saco 11atlc1 de.: la t!.•ocuc/a y 

Vie111un1 C"umpe.,·tno) son actos incluidos todos en la séptima publicación del cuadro, la 

antologia H Actos. El Teatro Campesino", antes citada. 2 

De las 18 obras citadas en ese periodo (mayoritariamente actos de apenas 4 páginas como 

••The tnilitants•·. a 30 como ºNo saco nada de la escuela'\ una de las obras n1ás largas) una 

es un ensayo sobre el teatro chicano. es decir que sólo habría 17 textos de dramaturgia en 

15 años. y varios de ellos. apenas folletos de unas cuantas páginas. De hecho. algunos de 

los textos de esa Cpoca son casi inconseguibles en la actualidad. Sin embargo. esa situación 

cambiaría pocos años después. con el surgimiento de nuevos dramaturgos chicanos y el 

rescate de los textos de algunos pioneros: 

"HJn lt>rn11nJJo hJn• n1ud10 los J1J~ t!n que el Tt~illro Campesino Je Lui._ V..ildt"Z t•r.i 

t.•l únu._·o J~rupo t..IUt.• t.·rl'Jh.i ohr.i!-o JignJs dt.• estudio. Dt•sJe 1965 el lealro chicano st.._• 

hJ t.•Xh.•1uhJo dt•!"-Jc IJ!-o ,·.1nt·..iturJ!-o •~xlen1poráneJs Je ..a1_~ito1..:i6n y prop.iJtJnJ.i ha~lJ 

t.•I Jr..inhl sof1~lll"JJ0 Jt! prult.•!"o>lJ so..:i..il t.' induso h..aslJ t.~I L~cenJrio •te1!flimo•. Hoy en 

tuJJ n·J~•ón dt.•I p..at.!> JunJl' hJy d1k..anus. hJy grupos Je teatro. y varios Je los 

n1t.•jon·~ ..ilr.1t..•n IJ Jh•nción inlt.._•rn.icion.il." 3 

lniciahncntc. los grupos .-calizaban una dramaturgia colectiva. Una modalidad que se 

fonalcció después de 1975 fue la del autor individual. y en ella se han inscrito cada vez más 

escritores de calidad que publican (en ediciones menos caseras o de plano totalmente 

pa-ofcsionalcs) y son a-econoddos por los estudiosos chicanos y anglosajones; de su trabajo 

:: BRUCE NOVOA. Juan. La litcrntum chican.1 a través de sus autores. Introducción. Ed. Siglo X.."XI. México. 
l•J•J•J. pp lf•·:?ll 
1 lhill .. Jl J4. 
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me ucuparC a continuación. El orden en que los he abordado es cstrictamenlc alfahCtico. y 

no concsponde a juicios valorativos ni cuantitativos 

H.011 ,,.'\.rias 

Autor de ""La entrevista"\ obra que aborda Ja negación de las raíces. trata de un chicano que 

intenta hacerse pasar por anglosajón y realiza un trabajo escolar en el que entrevista a dos 

jóvenes delincuentes del barrio, quienes le toman el pelo pero acaban tomando la copa con 

el ingenuo. cuando éste se percata del engaño. Se le conoce más por su obra periodística y 

narrativa. y algunos de sus textos han sido traducidos al español -1 

Fnustn i\.vend;1iio 

Su obra .. El Corrido de Californian. escrita en 1979, es el drama de un ranchero mexicano 

que vive en California antes de la pérdida territorial de México en 1846. Su hijo, militar 

del Ejercito l\.1cxicano y educado en la Ciudad de México. trata de hacerle ver a su padre las 

intenciones estadounidenses. a lo que éste se f"CSiste por su fe en los ideales democráticos 

que supuestamente muc.:vcn a Estados Unidos. Una vez desengañado. el ranchero recibe a 

su hijo quien. al mando de una pequeña tropa. trata de defender el suelo mexicano. La 

vinud n1ás grande del texto es que se ajusta rigu,-osamente a los hechos históricos. sin 

sacrificarlos en aras de la tensión dramática. ' 

Frm1cisco Uurruel 

Plantea en su obrn .. El diñ.logo de Cuco Rocha" la posibilidad del entendimiento entre 

chicanos y anglosajones a través del conocimiento mutuo. Un activista chicano, Cuco 

Rocha. y uno de sus carceleros. sostienen una larga plática durante el encarcelamiento de 

Cuco. con posturas absolutamente antagónicas en principio. Al paso de los años. ambos 

personajes terminan por tenerse un gran respeto. 6 

TESIS DE ORIGEN 
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Fdipe Caslro 

Su texto ""Los pelados''. escrito en 1973 para El Teatro de la Esperan7...,"l. es la versión urbana 

de La Quinta Temporada. de Luis Valdez. Jnscrita en c1 género Acto. utifor.a personajes 

alegóricos cnmo La l-lis1oria. La Necesidad y Don Gancho. y elementos del melodrama 

co1110 la dicotomia del bueno y el malo. además de tratar el tema del enfrentamiento entre 

indocumentados mexicanos y chicanos por el mismo empico. quienes al final de la obra 

entienden que el verdadero enemigo es el empleador. por lo que deben unirse. 7 

lt.odriµ,o Dtmrle Clark 

Aunque mexicano de nacimiento, él se considera chicano pues arribó a Estados Unidos a 

los ocho af1os de edad, estudió primero en escuelas religiosas y a los 18 años era uno de los 

mit.s activos miembros del movimiento chicano en la Universidad de California. Desde el 

punto de vista sociológico. en realidad Duartc Clark es lo que se ha dado en denominar un 

.. chicalango ... algo asi como un chilango-chicano, otra de las categorias creadas para 

precisar la situación de pequeños subgrupos. Se incluye aquí su obra porque es más 

conocida entre chicanos que entre .. chilangos .. (gentilicio popular de Jos nacidos en el 

Distrilo Federal) o mexicanos. Su ópera prima .. Brujeríasº\ escrita a los 23 años de edad. 

fue llevada a la pantalla en 1973 por el Teatro de la Esperanza. El texto denuncia a la 

Superstición y ridiculiza Ja corrupción y dominación ejercidas desde la Iglesia contra los 

chicanos. a favor del sistema. x 

Alfonso llerruíndcz 

Conocedor de las tCcnicas de vanguardia. utilizó muy tempranamente elementos ajenos al 

teatro para lograr espectáculos multimedia de enorme complejidad escénica: danza .. 

pantomima, erotismo. proyecciones de video. música y luminotecnia.. le permiten prescindir 

al rmiximo del texto, para obligar al espectador a panicipar. Considerado como radical. fue 

uno de los primeros dramaturgos en analizar la se."<uaJidad en obras como ... La falsa llegada 

del niño de Mary~•. sobre la hipocresía moral; ... Cada ramilia tiene uno.. en torno a Ja 

" llUERT A. Jorge_ El Tc:uro de la Esocrnn.,-... -i. An AntholoL"Y of Chicano Drnm.-i. Ed. El Teatro de la 
Ei;;pcr.m.,-.a lnc .• California. EU, 1973 .• pp_ 73·94. 
" lbuJ • pp. J•J-<12. 
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homosexualidad y .. El soltero imperfecto'\ sobre las actitudes femeninas frente al 

nutchis1no. '-' 

.J nr~c 11 uertn 

Despues de Luis Valdez es probablemente el personaje más importante en la historia del 

teatro chicano. Fundó en 1971 el Teatro de la Esperanza Gunto con otros estudiantes 

chicanos pencnecicntcs al J\1ovi1nicnto Estudiantil Chicano de Antérica. fundado en 1969. 

~tECJ 1A). con1pañía que actualmente dirige y en la que cumplió ya tres décadas de 

c.-.,;istcncia. 

Tras Ja n1ptura de Valdcz. con TENAZ. Huerta asuntió el liderazgo de la principal 

organización de teatros chicanos. y es uno de los principales críticos y estudiosos de la 

escena chicana. además de dramaturgo. Su obra ••et renacimiento de Huitzilopochtli;• 

escrirn en 1973. parte del mito de ese dios azteca. que m¡:ita todo lo que se oponga a su 

nacimiento. para crear una metáfora del chicano que destruye a su propia gente. Los 

personajes ton1ados de la mitología azteca (Coatlicue. Cozcaquauhtli. Ozomatli. etc.) 

aparecen en ropa contemponinca para obligar al espectador a identificarse con ellos en 

vez de ercer que se trata de una alusión a hechos pasados: se trata de su presente y su 

1·calidad 11 

~eph1:1li de Lcún 

Aunque su obra ha sido calificada como mediocre por Jorge Huena12
• sus contenidos 

sociales le permiten coadyuvar en la lucha por Jos derechos de los chicanos. El Teatro de Ja 

Esperanza le publicó en 1972 una antología que incluyó cinco obras: ... La muene de Ernesto 

Nerios'', trata el asesinato de un chicano; uChicanos. los vivos y los muertosº. sobre la 

historia del pueblo chicano y las injusticias a que se les ha sometido; .... Juego número 

nueve". denuncia el abuso contra los niños chicanos en las escuelas públicas; ºEl juicio del 

.. TATU:\t. Charles. Op. Cu .• pp 115·117. 
1

" Latmu Ans and Cullural Organi.l".;Uions in 1hc US. A Historigl Survcy and Currcnl As..-.c..~mcnt. USA. 
J•J•JX. p •J..J 
11 lll!EHTA. Jor~c lil:[t;H!LQ.._<f~LEsocrnn.r .. 1 . Op. Cil .• pp. 99-123. 
'~ l IUERTA. Jorge. Del Templo ;11 Pueblo. en f\.1ACIEL. David. La otm cura de México: El Pueblo Chicano. 
l:d El (";1hall1tu. r'\-1'.!.'lco. l'J77 .. p.:l-1<•. 
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hombn!·· y --Las moscas .. quc tratan la injusticia y la desigualdad que padece el chicano 

actual. 1
' Posiblemente sus trabajos dran1áticos no tengan la calidad de otros. como atirnm 

l lucna. pero cSh! poeta de San Antonio es amplian1cnlt! reconocido por otras obras con10 

··La Guadulibcny .. 

Ysillro 1\tncias 

Su obra •"i\1itrtir i\1octczuma ... satiriza al líder sindical César Chávcz a través del personaje 

histórico. pues ambos. en su aíitn de no llegar al enfrentamiento con el enemigo -ya sea 

conquistador o patrón estadounidense- acaba permitiendo que éste subyugue al pueblo. 

CCsar Chávcz fue panidario de la no-violencia que después rcton1aría Valdez. pero muchos 

nacionalistas chicanos como Macias. abogaban por una lucha nuis activa. Ot..-a de sus ob..-as 

es "La Últirna Pcndcjada" que c..-itica la asin1ilación de una pa..-cja de méxico-amcdcanos. '"' 

Chcr.-ie l\lor:•J!~• 

Es una de las pocas mujeres chicanas que ha tenido una ti.lene presencia en el teatf"O 

chicano (recuérdese la acusación de sexismo de Yolanda Broyles contra Valdcz). Su texto 

··ocshaciéndose de los fantasn1as .. aborda el tema del lcsbiunismo a travCs de un tejido de 

dkotomias: español-inglés. femenino-masculino. pasado-presente. int:-.ncia-madurez. 

1ncxicana-chicana. Otro texto suyo con un toque de realismo mágico es ••1-téroes y Santosº". 

donde el personaje central es una niña -Ccrczita Valle. nombre que alude al de la autora y a 

la vida carnpcsina- que nace sin cuerpo a causa de los pesticidas. es decir .. es una cabeza 

p~ulantc. pero inteligente. capaz de arengar a su pueblo. 1 ~ 

C;irlos .i\lorton 

Tal vez es el mils prolífico de los autoJ"es chicanos contemporáneos. Nació en Chicago en 

1947 y can1bió su nombre (Charles) por Carlos y aprendió español para buscar sus raíces en 

el movimiento estudiantil en la Universidad de Texas. Estudió teatro con el maestro JoJ"ge 

Huerta y realizó los más diversos tf"abajos: taxist~ reportero. actor y dramaturgo de El 

1
' TATUl\.1. Clmrlcs. Op. Cit .• p. 113 . 

... lbid .. p 113·114. 
1 ~ PRll:.l"O STAl\.1BAUGH. Anlomo. Ancs visuales tr.msfrontcrizas v la dcsconstmcción de la idcn1idad. 
Tesis p;ir:i obtener el grudo de Doctor en Es111dios Latino.:uncricauos. FFyL. UNAJ\.1. l<JIJK. PP- 1J(,.<JK. 
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Teatro Campesino y la San Francisco Mime Troupe. Morton es considerado el dramaturgo 

chic<mo mús representado en Estados Unidos junto con Luis Valdez. 

Entre sus obras mas conocidas se encuentran ··oesolation Car Lot'"" (1973) ..... El Jardín .. 

( 1974) ... Los dorados .. ( 1978). ••Rancho 1-tollyv.¡oodn (1979). ""Johnny Tenorio ... (1983) • 

.. Las muchas mucncs de Danny Rosales'"" (1983). ""El Salvador•• (1986) y ""El expósitoº 

( 1988) lh 

El jnrdín es una paréifrasis de la historia bíblica de Adán y Eva. donde todos los personajes 

son chicanos. incluido Dios que va vestido de charro. La Serpiente. un vendedor de .. mota .. 

tienta a una Eva descosa de los bienes que produce Estados Unidos. Escrita en estricto 

spanglish salpicado de nahuatlismos y español castizo. acude a los personajes alegóricos y 

su tono irreverente la conviene en un texto cómico ágil y lleno de picardía. hasta en el 

nombre de los personajes (Ladrón. Matón. Cabrón y Nixón. por ejemplo). 17 

En .. Las muchas muenes de Danny Rosales·· abandona el tono cómico y el género acto. 

p¡tra realizar tc¡1tro documental. pues el texto está basado en el asesinato real del chicano 

Richard !\.torales en 1975, cuando se encontraba bajo custodia policiaca. Otro de sus textos 

más conocidos es la paráfrasis del Don Juan Tenorio. Johnny Tenorio. que fue puesta en 

l\1éxico por la UNA!\t. gracias a Jos encuentros chicanos que organi7..a el Departamento de 

Estudios Chicanos del Ct!ntro de Estudios Para Extranjeros (CEPE). ix 

Tambii:n pudo verse en el Teatro El Granero de la Ciudad de México. en J 996. su .... Rancho 

1 tullyv.:ood". bajo la dirección de lona \Vcisberg. que ridiculiza la visión cinematográfica 

cstadounidcnst: de la historia de California. Los personajes estereotipados poseen nombres 

sarcústicos. como la sirvienta Tonta Gcrónima. el esclavo negro Yaller Marcus Malcolm 

Kunta Kinte. etc Hasta donde pudimos observar. al público mexicano le resultó 

terriblemente criptica. y aün los estudiantes de la Maestría México-Estados Unidos tuvieron 

•: Tc;1t~ncamcricano ConlcrnP-Qr.lnco. Ediciones El l\.1ilagro. CNCA. Mé...,.ico. 1995 .• p. 325 
1 MORTON. C;irJos Et Jardin. en VILLANUEVA. Tino. Chicanos. FCE. México. 1994 .• pp 493-521. 
1

" POTíER. Rohcrt ln1rod11cc1ón a Teatro Noneamcricano Con1cmn2ffi.!!.~· CNCA. México. ltJ95. pp. 20-
21 
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diticultadcs para seguirla. pese a estar mucho máS contextualizados que el eSpectndor 

coml111. a lo que hay que añadir un ritmo actoral extremadamente rápido en la versión 

mexicana. 

Eslclla Portillo Trombley 

Otra de las pocas dramaturgas chicanas. que también ha abordado el te~a del lesbianismo. 

en ··c.1 día de los Tragos ... donde una mujer de nombre Josefa vive amargada. por su 

condición de lesbiana en un pueblo católico y prejuicioso. Descubierta por un _jovencito. 

ella le cona la lengua para evitar que cuente lo que vio y tem1ina suicidándose. 19 

La obra cuyo titulo seria según Huerta ·•El día de las golondrinasº. es la única que 

expresaba un drama concerniente a la vida de la Raza a través de técnicas de teatro 

tradicional, escrita en el estilo realista de Tennessec Williams o Arthur Millcr. 20 

Es tambien autora de .. Imágenes del Sor· (1976). la primera comedia musical de una 

chicana. llevada al escenario. Aunque calificada como ligera por Huerta. su importancia 

radica en que nunca antes un hispano habia producido un musical. Fue publicada en 1979 

por Kancllos y Hucna en la antología uNuevos Pasos: Dramas Chicanos y 

Puertorriqueños''. tras haber sido representada en Ja ciudad de El Paso. 21 

Fruuk Jtn 1uirez 

Durante el verano de 1972 y cuando apenas contaba con J9 años. Ramirez escribió uLa 

Bolsa Negra··. como resultado del curso que impartía el Teatro de la Esperanza. Con una 

barda gratlitcada por un chicano como toda esccnografi~ se trata de un acto con personajes 

alegóricos: El espíritu del Descoso. Prieto. Porky. Feo y Santos. Calificada por el Teatro de 

la Esperanza como ••una sólida pieza de teatro chicano. llena de conflictos entre el bien y el 

mal. finaliza. con un importante mensaje moral .. que se encierra en el último parlamento 

1
" TATUM. Charles. Op. Cil .• pp. 11-1-115. 

:" HUEH.TA. forJ!c. Del Templo 011 Pueblo. Op. Cit .• p. 3-16 . 
.:i KANELLOS. Nicoh:ís. Hispanics First. Visible lnk Pn:ss. USA. 1997, p. 316. 
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con:ado pnr todos los personajes: .. ¡Que viva la raza!. ¡Que viva la causu!. ¡Que viva la 

gente pohr·cl" .:.: 

Oc1iavio l. H.0111nno 

Su obra ··~1ugrc de la Canción.. es una sátira en la que una pareja de investigadores 

estadounidenses. sin mayor interés ni apego por el pueblo chicano. explotan la vena de los 

estudios étnicos y se las ingenian para obtener mediante becas. el dinero que les permita 

vivir sin preocupaciones económicas. 

Los pc1·so1rnjcs, Erica J\..1acha y Handy Andee, son en el fondo un par de vividores que se 

tingcn liberales y abiertos a las etnias. rninorias y nt7..as distintas a la suya. la don1inantc. 

con tal de mantener viva su ga11ina de los huevos de oro. La sil.tira recae sobre 

absolutan1ente todos los que han explotado de cualquier manera -económica. electoral. 

laburnl y hustn acadCmica~ a los nliembros del pueblo chicano. 23 

H.uhén Sicrrn 

Autor de obras muy disimiles entre si. ""Racial .. es su versión cómica del ser chicano. que 

para algunos esta basada en Los Vendidos de Luis Valdc~ pues en una Agencia Racial para 

todo Propósito se pueden conseguir toda clase de modelos de chicano: Tijerina Otl""-\Vhite. 

Acapulco Gold. Chicano Crcam. cte. El objetivo de esta puesta es exponer al público 

chicano a sus propios errores. para que su autocritica le pennita una perspectiva más 

realista de si mismos Técnicamente compleja. consta de 27 escenas. más de 30 actores y 

elementos multimedia. 

··~1anolu .. es por el contrario. un texto realista donde un joven chicano se hace adicto a las 

drogas en su desempeño como soldado en Vietnam. Inmerso en un bar..-io deprimente y en 

una sociedad injusta. Manolo se vuelve por momentos incapaz de luchar contra su adicción 

hasta que se sobrepone. sólo para ser asesinado por el mismo nal"CO que mató a su hermano 

antes.::?.-
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.Jai111e Vcr«lu~u 

Nació en 1952 en Tijuana pero vive en los Estados Unidos desde los 8 años de edad: es poi· 

tumo otro caso de chicanidad dudosa. Graduado en la Universidad de Calilbrnia. es autor de 

··Tra1npa sin salidaº. puesta en escena por el Teatro de la Esperanza y rnodilicada 

postcrionncnte porque su tema. la brutalidad policiaca. había exigido un lenguaje realista 

plagado de .. malas palabras .. que ni el público universitario estuvo dispuesto a tolerar. 

Cuando se la publicó en la antología del Teatro de la Esperanza. se hizo nuevamente corno 

estaba en el original. Su autor ntanifcstaba su deseo de dedicarse a la enseñanza de los 

chicanito:s. mas que a la actividad teatral. :2' 

1...atin i\.nonyn1ous 

Compañia teatral surgida en 1987. que mantiene la creación colectiva como siste1na 

dramaturgico. esta formada por Cristóbal Franco. nacido en el DF; los chicanos Rick 

Nftjcra, de San Diego y Dianc Rodríguez.. de San José. además de la salvadoreña Luisa 

Lcschin y el colon1biano Armando r-..101ina. Franco es el guionista de cabecera de Edward 

James Olmos, el actor chicano más famoso de nuestra época. Por su composición. más que 

una compañia chicana es -como lo indica su nombre- una agrupación latina. pero ha tocado 

con regularidad el tema chicano y mantiene nexos con imponantes creadores como el 

propio Olmos 

Su primera obra llamada igual que el grupo~ llegó a tener 11 montajes distintos. algunos en 

l\.1éxico. La segunda se tituló .. La La Awards'\ una ácida sátira sobre los premios que 

ofrecen los concursos televisivos. Su trabajo fue calificado como .. irreverenteº~ .. divenida 

lt:f"apia'". .. gracia puf"a que habla con el cof"azón humanoº~ etc. por los diarios Los Angeles 

Times, Varicty y Tucson Week. En 1996 logró publicar sus obras ya citadas en la Ane 

Publico Press. 26 

z~ HUERTA. Jorge. Teatro de la Esocmn7 .. "l. Op. Cit .• p.13·27. 
z,. LATIN ANONYMOUS. L-.1in Anonymous Plays. lntroduction by Edw:ud James Olmos. Anc Publico 
l"rcss. U1ti'\crs1ty ofMous1011. Pp. 102-103. 
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Como puede observar-se a partir- de las sinopsis de las ob.-as. y la tbnna en que abor-dan los 

temas chicanos sus autor-es. hace tiempo que dejó de existir- el tcatr-o chicano como lo 

planteó Luis Valdcz., y aunque puede se.- visto por- los estadounidenses como un utcatro 

Ctnico .. o de mino.-ías por- sus contenidos. la cstructu.-a de los textos r-cspondc cada vez más 

a la univcr-salmente aceptada. con lo que puede afi.-marsc que actualmente Ja dratnaturgia 

hecha por chicanos se anexa y a la estadounidense y la enriquece. pero al mismo tiempo se 

integra a ella en vez. de enfrentarla como o.-iginahnente ocurría. 

Además de la dramaturgia cuyos autores no son por supuesto. únicamente los mencionados. 

hay que recordar el trnbajo de análisis, ensayo. periodismo de espectáculos. etc. hecho en 

torno al teatro chicano. y donde podemos encontrar como exponentes importantes a Jorge 

Huerta. Nicolits Kancllos. Yolanda Broyles González. Juan Bruce Novoa. Tino Villanucva. 

Guillermo Hcrnández y algunos anglosajones como Charles Tatum. Paula y Carl Shirley.~y 

mexicanos como Alfredo ?lv1ichcl y Axel Ramirez. algunos de ellos dedicados a la literatura 

chicana en general y no sólo al teatro. 

Mientras de los distintos teatros surgía este ejército de dran1aturgos. Valdez trabajaba en su 

teoría del Teatro de la Estera. basado en la ideología del Pensamiento Serpentino y 

ncomaya. Esta era una tilosofia de vida que se e.xtendía al trabajo escénico .. y consistía en 

un intento de restaurar la visión cosmogónica de los indígenas. con base principalmente en 

las culturas maya y azteca. En la teoria esférica. se concebía el pleno desar.-ollo del 

potencial humano como aquel que integrara un crecimiento espiritual con una posición 

política del ser chicano. 

Aunque utópico. el Teatro de la Esf'era .-epresentaba un esfuerzo por contrarrestar-la 

fragmentación de lo humano y la def'onnación inherente a la sociedad capitalista. un 

reclamo del derecho a poseer una identidad humana plena. Con ese fin. se planteaba al 

teatro como una herramienta en la creación de una pedagogía y un estilo de vida 

estrictamente chicanos. que reafirmara la memoria colectiva .. 27 

.:~ llRUYLES-GONZÁLEZ. Yolanda. Op. Cit.. pp. KS-8K. 
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i.•urn su construcción, Valdcz se apoyó en el conchero Andrés Segura, quien aportó los 

clcmc111os de tilosotia azteca, y en el especialista en la cultura maya. Do1ningo Martíncz 

Parcdl!z (sic). En la teatralid,ad esférica se espera que el actor se aleje de la división del 

trnbajo y la especialización de las t"Unciones propias del teatro comercial, donde un actor 

nunca hara cscenogratia o luminotecnia. Los miembros del Teatro Campesino tendrían que 

llegar a una unidad esencial, dentro y Cuera de la escena. compartiendo todas las 

responsabilidades. incluida la de su propia educación. Así, el actor esférico tendría que ser, 

idcahncnte, un ser humano completo. 2
M 

En el aspecto Ctnico Valdcz sci\alaba: 

.. El ho1nhrt~ lienl• 111Js Je 38,000 Jnu!'> en An1(orico1. El hon1hn• hlo1nt.:o, menos Je 500. 

Pn•tt.•ndt.•r qut• lns t.·hu:o1nn!-> !->0111os un inn1ii~r.1nh• n1&is t~n t•I Nuevo Mundo, es uno1 

JÍtrnhll"lún pt•hf~ro~.1. No!->ntros !->on1os PI Nut•vt1 Mundo ( .•• ) El Tt.'Jtru Je 1..-i E.-.ferJ 

1..h•ht.~ t'!->tJr t.:0111put~!->lO no por .u.-ton•s y J)~it-prop. sino por un teJtro ritual, 111úskd, 

hl.'lh .. •..,..J, St .. n....,ihilido1J 1•spiriluo1I. leyt•nJo1s y mitos. Requiere JcJiCJdón y un par de 

i~t•nt•r.1c1ont.•s Jp l"h11...·o1nos quP utilk1•n Jt.•volamt-.nte al teatro como instrumento Jl? 

t•vnlut.·uln dP nUl'!'>tro f'Ul'hln." ::?
9 

Ideológicamente fundamentado en e1 mundo maya y azteca. el Teatro de la Esfera recurría 

nuevamente a elementos del f\.1éxico moderno. como el sketch cómico del teatro de carpa. 

las n1arionctas. los caracteres fijos. los corridos. el álbur y la .. 'cá.bula'\ elementos 

linguisticos los dos últimos que Broyles González explica como .... una virtuosa y 

transgrcsiva 'desconstrucción' del habla •normal' :•30 

Este teatro implicaba una pedagogía multidisciplinaña en la que los· actores se tendrían que 

someter a un intenso programa de aprendizaje denominado Los Veinte Pa...-os, asistir a 

conferencias dictadas por maestros indígenas, clases de danza._ interactuar con comunidades 

:• lbid. p. X7 .. 
~ VALDEZ. Luis. ~itado en BROYLES·GONZÁLEZ. Yolanda. Op. Cil., pp. K6·JUl. 
'" IJROYLE.."i GONZALEZ.. Op. Cil .• p. K-i. 
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indígenas de México y Estados Unidos. lecturas. discusiones y trabajo comunitario. ademits 

de su labor escénica. 

Los Veinte Pasos tienen como antecedente el concepto de Quetzalcóatl. la serpiente 

emplumada. que representa la unidad entre lo espiritual -las plumas. lo aéreo- y lo 111atcrial 

-la serpiente. lo terrenal-. y en conjunto la energía que mueve al cosn1os. Ja vida. Por eso. 

en la visión indígena. Quctzalcóatl es el generador de las artes. las ciencias y el calendario; 

en su papel de protector del Calmccac o escuela. es el supremo símbolo del conocitniento y 

por tanto representa las mayores virtudes de In vida: el respeto y la creación. 

¿Cón10 conciliaba Valdcz conceptos de religiones distintas. como Quctzalcóatl y la Virgen 

de Guadalupe? Aunque es sabido que en la cultura n1cxicana la Guadalupana es una 

personificación de Tonantzin. la tierra y por tanto madre de todo. otras entidades como 

Dios o Jesucristo no son tan fücilcs de ligar a la teología azteca. Valdcz lo resolvió diciendo 

que toda deidad es una personificación de las rdaciones entre la vida humana y el universo. 

así. como señala en el Pensamiento Serpentino. es que ••Jesucristo es Quetzalcóatl." 

La pedagogía de la transformación humana en un .. hombre cstCrico.. consiste en un 

programa de reflexión y ejercicios fisicos ligados que llevan a niveles psicofisiológicos y se 

realizan por dia. El resultado es un complicado laberinto de deidades. numcrologia. 

elementos humanísticos y sacros. 

ESQUEMA DE LOS VEINTE PASOS DEL TEATRO DE LA ESFERA 

CUERPO 1. IA11X: matri=. cuna u origen 

2. I K..: aliL·11to de vida. 

3. AKBAL: nacimiento del agua 

4. KAN: eonocirniento del mal 

S. CHICCHAN: cxpcrie11cia de vida 

CORAZÓN 6. CIMI: nmertc 

7. MAN-1 K.: dt.TTotar a la muerte 

8. LANIA T: ugiotics oscuras (cti lo material) 



IS:! 

9. AttllLllC: superar lo ,,,,11c.-ri1d 

JO. OC: L'ulrllr '""Jo ¡1rof11mlo JL• J41s ,·os11.s 

PENSAA11ENTO 11. CJ-ILILN: urclcr siu flmmz.s (bms11.s) 

ALMA 

12. EB: inicidr d 11.sccnso ili• Ja cin-sl11 

13. BEN: crecimintto dd maí: (el l1oml1re) 

14. IX: (Dios fag11ar) baño purificador 

15. MEN: lograr la pt-rfi·cdón 

16. Cl8: iluminación dt• la L·oncii·nci11 

17. C'HAHAN: SaL·mJirsc.· las n.•tri=as 

18. EDZNAB: t'/ qru·~ pcrfi:cto 

19. CA UAC: manifestación de /11 m1turale:a divitm 

10. AHAll: St-r 11110 eort Dios. 31 

La tCcnica de convertirse en un actor esférico consistía en dedicar un día completo a un 

paso. haciendo ejercicios y reflexiones hasta capturar los significados de cada símbolo en 

particular. su nútncro y la parte del cuerpo con la que se relacionaba.. con1pletando con 

juegos teatrales para focalizar sobre un tema especifico. 

El objetivo era que el actor aprendiera a moverse con el cuerpo. el pensamiento y el 

corazón de manera simultánea. es decir. moverse como una esfera. como una manifestación 

del poder de Dios. Por tanto. et Teatro de la Esfera sólo puede ser transmitido de manera 

fisica; cualquier intento de crear un manual del mismo. resulta ocioso. 

Únicamente puede captarse de lleno el misticismo y la lógica del Teatro de ta Estera a 

través de los ejercicios que movilizan determinados músculos. hacen correr de manera más 

fluida la sangre o modifican la respiración. aunados a la ideología In lack•ech (Soy tu otro 

yo). a la que se llega mediante Jos Veinte Pasos. 

'
1 llud. p. <Jío 

~-·~ ~~-:. ~· -:.·.::~-T 
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Por cs1n1fllhuio que pueda sonar Jo anterior. quien haya estudiado actuación sabe que al 

tinal. el teatro es algo que ocurTc en su n1cntc y su ahna. cuando imagirm un personaje. lo 

dom de una vida pasada. una actitud corporal. una tilosotia. y se las apn.">pia llegando al 

extremo de vivir una vida no sólo ajena sino ficticia. y creérsela. La actuación es un 

fenómeno psicológico parecido al de la doble personalidad. sólo que controlado por el 

actor. que entrena su cuerpo y su mente para lograr el objetivo de ser otro. y -a sabiendas 

de que se trata de una ficción- hacérselo creer a los demás. el público. 

El periodo en el que se dcsar-rolló y aplicó la teoría del Teatro de la EsfC.-a se ubica en Ja 

década de los 70. es decir. literariamente coincide con el periodo de los mitos. y al final 

produce una de las obras más conocidas de Luis Valdcz fuera de la comunidad chicana: 

Zoot SuiL 

Estrenada originalmente en el Mark Tapcr Forum. la obra na.-ra sin apegarse totalmente a la 

realidad. una historia de represión contra chicanos en 1942. el famoso caso de Sleepy 

Lagoon. Centrada en el personaje de Henry .. Hankº Reyna (representado por Danny 

Valdc7..,. hennano de Luis Valdez y compositor de las canciones Los Chuco.\· ... 'tuc.n•es. Ve.uno.•• 

"Hailar y Afuri/111a11u Ho>:~h!). conjuga elementos del acto. del mito y del tnusical. 

Du.-antc dos años la obra a la que Valdcz subtituló ""An American Play'\ tuvo un cnonnc 

Cxito en Los Angeles. ciudad donde Ja población latina y en especifico. chicana y mexicana 

es abundante. Sin embargo. cuando se le trasladó a Broadway no tuvo la misma aceptación. 

en buena medida 

incomprensible. 

porque pa.-a los neoyorquinos la historia era ajena y por ende. 

Broyles .-ccoge algunas de las criticas periodísticas que se hicieron a Ja puesta en escena. 

casi todas negativas: 

-No me po.1rt.•1..·1! UllJ uhm Jign.i Je las ligas mayon...-s Jel teJtru (H~1iut..-s. 1979) ••• Zuol 

Suit ~ ent..-ucntr.i en 1.i Unt.•J Je tu mediocre o por JehJjo Jl! ella en texto~ &lctuJdón. 

proJun·ión (Currit..• .. 1979) .•• El tr.alan'lit•nlo Je J.¡ pt.•r.-1-cudón dt! chk.anos J1• Lns 

1\n¡t1•h-s por t.'! JS4.!Sino.1t11 dt.! Sh~py l...J¡tonn ~n 1942 t.•s hin nlon(•lunn 1..¡u1! pu1•Jp 



,·.1us.1r un 1.lolor Jr ,·.1h,•z..i .. 1,. E""t•Jrin.1 "" ••I ,..,•nundo OJt:lo (Sharp. 1t.J79) ..• Un "'hº"' 

silnplist.s, pohrt•n1cnle t>scrilo y utroz111enll~ JiriniJu: Zool Suil 1.•s un.1 .1hurriJ.1 y 

flnj.1 ''hr.s p.1r.1 ninos (W.iu. IY7Y)." ·12 

f\.1icntras la prensa sajona se expresaba así de Zoot Suit. la figura de El Pachuco. encarnada 

por Edwnrd James Olmos. se convinió con los años en un icono de la chicanidad. y 

posiblemente una de sus mayores aponaciones -independientemente de los logros cstéticos

cstriba en que la denuncia de los sucesos históricos. aunque ta.-diamente. sale de la 

comunidad chicana hacia el .-esto de Estados Unidos y del mundo. una vez que la ob.-a se 

conviene en cine. 

Zoot Suit tue montada bajo condiciones dificiles. pues Valdez debió dedica.-Jc tiempo 

completo a su dirección en Los Angeles. mientras en San Juan Bautista los n1iembros del 

Teatro Campesino no incluidos en el elenco. debían ingeniárselas como pudieran para da.

continuidad al l.-abajo local. Financieramente no resultó tan sufñda pues la ob.-a había 

contado con la beca Rockefeller pa.-a dramatu.-gos. Del Ma.-k Tapcr Forum pasó al 

Aquarius Thealel" el 3 de diciembre de 1978. 

A partir de ahí. la puesta tuvo que sufrir cambios y adaptaciones. ocasionados a veces por el 

tamaño y posibilidades técnicas de cada teatro. Del Aquañus se' llevó. en 1979 al \Vintcr 

Gardcn Theater de Broadway. Nueva Yor~ y posteriormente hubo que hacer los cambios 

necesarios para el guión de cine. 

Una de las criticas mils du.-as contra esta ob.-a de Luis Valdez la ejerce nuevamente 

Yolanda Broylcs. cuando afi.-ma que éste prefirió borrar la figura de Josefina Fier.-o. 

Secretaria Nacional del Congreso Nacional de los Pueblos de Habla Española. para 

sustituirla por un personaje ficticio: una mujer blanca. de ascendencia judía. Alice 

Bloomficld. a la que Hank Reyna coneja. 33 

•: lbid. pp. 192-1".n. 
·" lbid .• pp. 160-161. 

TECJT-:'. ,.,,,,~ ' 
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Josclina Ficrrn tl1c en los hechos reales la organizadora del Comité de Defensa del caso 

Slccpy Lagoon. pero Valdcz pareció no encontrar en la labor de esta mujer verdadera. 

elementos dramáticos suficientes En todo caso. parecería haber una actitud de 

discriminacion por- parte de Valdcz. pues si el personaje de Reyna lograra enamorar a Alicc 

Bloomlicld existiría alguna justificación. una especie de vengan7..a de Moctezuma ejercida 

por Rcynn en calidad de J.c1ti11 l.on~r. pero ni siquiera es así: Bloomticld rccha?..a sus 

galanteos 

:\.lús aún. llroylcs encuentra una reiteración de los cstc.-eotipos tCmcninos contra las 

chicanas. en los personajes de la madre dominante. Ja novia virginal y la salvadora de ra7..a 

blanca. Bcrtha. Ddl;:1 y Alicc. rc:opectivamcntc. Nucstn1 muy personal percepción es que 

B-royles es no sólo una fCminista recalcitrante al más puro estilo setentero. sino que ademas 

tiene una ani1nadversión personal contra Valdcz. sin que ello exima al director teatral de 

actitudes machistas evidentes. 

Por otra pane. El Pachuco encarnado por Olmos. al que Broylcs califica como 

••inolvidable". no deja de ser un estereotipo por positivo que resulte para la construcción de 

la identidad chicana Con un cxtraordirmrio trabajo de expresión corporal basado en 

tCcnicas de pantomima. su llamativo vestuario. la presencia recia y enigmittica de Olmos 

logra un Pachuco que pritcticamentc se come al personaje de Henry Reyna. 

En cuanto al lenguaje. la vt:rsión cincmatogritfica. que es la única a la que podemos acceder 

en la actualidad. el spanglish se prcst:nta desde el primer parlamento: uTakc it casy .. güeyn. 

en1itido por un ••zootcrn que visita el teatro adornado con Ja figura de Olmos. En su primera 

aparición. el propio Olmos usa un caló de clara ascendencia mexicana: 

-1t in lhe sccrl:'l Jrcam oí every hato ••• to pul on the 7 .. uol suit. más chucote que IJ 

~hingJJJ. ¡p"us (1rJll!l ... ='4 

u Pclicula Zool Suil. 19Kl. Universal Cily Srndics. California. E..<ilados Unidos. Luis Valdc;,_ dirc:clor. Color. 
l ::!n min lnglCs. s11b1i111los en cspa11ol. 
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Esta versión producida por Pcter Burrcll cuenta adcmils con las actuaciones de Charles 

i\idman, Tyne Daly y John Anderson, en los papeles de raza blanca en vez de los actores de 

El Teatro Campesino (el defensor George Shcarer, la supuesta organizadora del Comité de 

Defensa, Alicc l3loomficld y el juez) entre otros actores blancos de menor trascendencia en 

la historia. 

Ademñs de la música escrita ex profeso para la cinta, Valdez acudió a Ja música mexicana 

tradicional para ambientar la vida de los chicanos en Estados Unidos y sus raíces siempre 

presentes: ,\'olclctdo raso, con Pedro Infante~ La Ne>:ra. con el Mariachi Vargas: ¡~·chale 1111 

<JlllllffJ et/ pia110 del dominio público. El Muchacho Alegre. con el Charro Avitia~ Aquel/os 

<-?!º·' 1 ·,.,.c1._.s. y se apoyó con Lato Guerrero -conocido en l\.1éxico por sus discos infantiles 

de ''Las ardillitas .. - para la musicali7..ación de las canciones escritas por su hennano Daniel. 

Algunos textos de Zoot Suit son memorables como elementos del mensaje político 

implicito en todas las obras de Valdez. La conciencia del sojuzgamiento a que se enfrenta el 

chicano se revela en la contestación de Henry cuando le dicen que se viste ºcomo para tiro 

al blanco": .. Naci siendo tiro al blanco" Y mas adelante cuando habla con su abogado: "La 

prensa ya nos juzgó y nos condenó" 

Sobre la postura de los mCxico-americanos de la época ante la palabra chicano. el señor 

Enrique Rcyna. padre de Henry. le dice: "¡Chicanos!.. no usen esa palabra: quiere decir que 

son basura_ Ustedes son rncxicanos ... 

El mismo personaje alude a la próxima partida de Henry a la guerra: ••Estoy orgulloso de 

que entres a la ?\.1arina. f\.1c alegra que estés dejando esta mierda de los pachucos"\ en un 

alarde de asimilación a los Estados Unidos. En cambio la madre opina: ... Casi preferiría que 

regresaras a la cárcel'". 

El Pachuco en cambio subraya la necesidad de unión entre los miembros de la misma raza: 

.. Eso es lo único que necesitaba el espectáculo: dos mexicanos matándose entre si..:·. 

T"ST~ CON 
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Luego sentencia: ··No odies a tu raza más de lo que amas al gringo'". y ante la injusticia 

consu1nada se pregunta "'¿Es 1942 ó 1492?''. 

La representación del infaltablc vendido está dada por el policía méxico-amcricano Frank 

Galindo. Sargento de Los Angeles. que ent.-ega a 22 jóvenes ( 18 de los cuales sólo se 

aluden. y de los cuatl"o que se presentan uno es blanco) al juez F. W. Charles. quien hace un 

sefü1lamicnto típico de las teorías eugcnCsicas de la época. al afirmar que los rnexicanos. 

por descender de los aztecas. necesitan dcrrmnar sang.-e. 

La parte mítica. entendida como el elemento de la cultura prehispánica del chicano se deja 

entrever en la escena de l-lcnry Rcyna castigado 90 días en un apando, que aprovecha 

Valdez para introducir la info.-rnación de ot.-o caso oscuro. el de los n1otines chicanos de 

1943. Reyna ve a su hermano menor golpeado y desnudo, tirado en Ja calle por los marines, 

debido a su indumentaria de zootcr que tomó en ausencia de su hermano encarcelado. 

Cuando 1 lenry se acc.-ca resulta no ser Rudy Rcyna sino El Pachuco (Edward James 

Olmos). no desnudo del todo. sino con taparrabos indígena. 

El manejo del color es otro elemento que Valdez cuidó mucho para dar significados 

simbólicos a su obru. El único personaje que viste de blanco es Henry. una representación 

de lo bueno y lo pu.-o ante lo malo de los hombres de traje oscuro: juez. fiscal., jurados .. 

policias y demás elementos del stablishment norteamericano. El espíritu de su identidad. 

esa especie de Alter Ego en que se conviene El Pachuco utiliza los colores que teatralmente 

se identifican con muerte y sangre, luto y pasión. dolor y violencia: negro y rojo. Y sobre el 

pecho una cruz católica por oposición a la cultura -y la ética- protestante. 

La cuidada vestimenta de los pachucos es una sublimación que hace Valdez de Jos 

chicanos. para .-eafirmar su antecedente inmediato, los zoot suiters. agredidos ante su 

negativa a la asimilación, o peor aún, el alarde de su procedencia mexicana. 

:.,..~e~ 

Todavía fiel a sus inicios en el teatro .. Valdez incluye constantes recordatorios de que lo que 

uno ve en la pantalla es ante todo una obra de teatro; el püblico aplaudiendo, las butacas 
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v;1cias y hasta los rclleclores. El juego de asientos llenos y vacíos subraya en determinado 

momento la soledad del chicano en Estados Unidos. tras la golpiza que recibe Henry ... En 

la dirección se combinan con gran fortuna tCcnicas teatrales y cinematográficas.u 35 

.. Un n1.:tL"Slro de c..·er1.?n'luni.1s ~ul• or¡~.inb..i, Ja viJo.1 y St~nliJo .i l.1 ~in._·íón prindpal • 

• u.:Luo.1ndo Lamhilm como cunCil'nciJ del rrc..1ta1~onisla. Un.i h_•Jlro.11iJ.iJ Jclihl•raJa t•n 

tt•nsión pl.!rn'l.:tnl'nlt~ con el lt.!nHuajl!' del cinl.! ... 36 

Aunque cuestionable desde el punto de vista político. Zoot Suit resulta ágil. entl""etcnida y 

por momentos hasta divertida. pese a la tragedia de tondo. Las actuaciones poseen 

credibilidad y el personaje n1ás dificil por su car3.ctcr alegórico y evidentemente ficticio. El 

l_.achuco. tiene muchos momentos de trabajo actoral extraordinarios. 37 

Zoot Suít cierra la década de los 80 para el Teatro Campesino. Mientras se realiza una gira 

con hEI Fin del Mundo .. por Europa. el Teatro Campesino como colectivo teatral deja de 

existir. Se transfonna entonces en una compañia pr-oductora que audiciona actores para 

producciones ocasionales. A diferencia de la compañía original. se abre a la recepción de 

becas. t:ntre ellas la de Ja Fundación Ford; crea un aparato administrativo fonnal. con 

personal externo y reduce significativamente su producción . .lM 

B) DEL ACTO Y EL MITO AL FIN DEL SIGLO 

La siguiente década empieza mal. TENAZ llega a un punto cer-cano a la desaparición junto 

con muchos de sus integrantes. 

'' MACIEL. David R. El bandolero el nocho y la r.17.a Jm.1genes cincmalogr.'iOcas del chic;mo 
CONACUL TA. SIGLO XXI, Edilorcs. Mé.xico. 2000 .• p. 166. 
"· AMOROSO BOEL:CKE. Nicolás. -Espejos y Reflejos: Li1era1ura Chicana .. en Tema y Variaciones de 
L11crnt11ra No. 14. SANCHEZ VALENCIA. Alejandra. Coordinadom Editorial. UAM A:r.cnpot;.o-..alco. MCxico. 
2000. P. 2c.s. 
"Zool Suit. 1981. Unh:ersal City S1udic:s. California. Eslados Unidos. Luis Valdez... director. Color. 120 min. 
lnµICs. s11b1i1ulos en cspailol. 
'" BROYLES. Op. Cit.. p. 245. 
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.. Por un l.1r,',o lil•n1po ...... 1c.1h.1n los 1'.rupos y l.itnhit\n st• .u:JhJ l.1 hUsqut.•J.1 h•.ilr.il 

1..lu1·.111.1: pur1..1ut• Úl' 121> 1".rupt,... '-)Ut' hJhíJ, l!ll 1..>slt• n\onu•nlo l..i or1",.sni;r.o.11.:ión lt!nJrJ 

unn ... n ú 7 1'.rupu-.. '-)lH• 1·~t.~n tr.1hJj.inJo l!n ··on1uniJ.1Jt-s. Uno J~ ... uos t!S 

pruf\.·~1t111.1I." .\'.1 

La rcfci-encia es hacia el Teatro de la Espei-anza. pues El Teatro Campesino se había 

separado de TENAZ. ademas de que desapareció como grupo para producir cine y .. teatro 

de forma comercial". según recuerda enseguida José Luis Valenzuela. 

La productora El Teatro Campesino trata todavía de rescatar sus corridos de los años 69 a 

71. ''pero eso ya no funciona como fonna teatral. Para 1985 los cori-idos se veían como algo 

viejo. que ya no tenia relevancia respecto al público chicano:• 40 En 1981 estrenan su 

propio local denominado Teatro Campesino Playhousc. con la obra .. Rosa del Ranchoº. y 

van al Undécimo Festival del TENi\Z con ·•JJundido! El 111e/odre1nu1 u111ericc11w de Tihurcio 

l ''á ... :qw .. •:" (sic) 

En 1982 organizan un taller de producción corridos. con muchos materiales de una década 

atrás. y producen las obras ""Virgen del Tcpcyac" y .. Soldier Boy", esta última de Judith 

Schiffcr Pérez y Severo PéreL ... Bandido! .. y ··soldici- Boy·• son criticadas por fortalecer la 

primera el mito yanqui de la conquista del Oeste. y la segunda por reforzar la idea del héroe 

de gueri-a que retorna al seno de su clasemediera familia. ambas visiones penenecientes 

m:is ni sueño an1cricano que a la realidad chicana. 41 

Durante 1983 y 1984 la reposición de los corridos. la "Pastorela .. y el estreno de hl don•t 

have to sho\\r you no stinking badges .. (No tengo por que cnseñane la maldita insignia). 

son las únicas producciones de El Teatro Campesino. que en 1985 y 1986 no realiza nada 

nuevo. En 1987 ninguna de sus producciones es teatral: se filman los corridos y se estrena 

la pdícula La Ban1ba. En 1988 nuevamente se congelan sus producciones. 

''' VALENZUELA. JosC Luis. en Encucmro Chicano MC:"li:ico l 9H7. Memorias. CEA-UNA.11.1. México. 
l'JXH. pp.1 IX-319. Subrayado ni1;;-;.1;0 
"" lbid. pp 11H-11°J. 
11 BROYLES Op. C11. pp 212-211 
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1\ tientras tanto. a mediados de los 80 el Teatro de la Esperanza sufre algunos problcntas 

tinancie1·os. Las becas no son entregadas con r-egularidad y el grupo manifiesta su deseo de 

que d apoyo pi-avenga de los propios latinos. ya sea en efectivo o con10 trabajadores 

voluntarios. Sobr-eviven per-o no prospcr-an a pesar de que su elenco se compone de sólo seis 

actores. que n1uchas veces tienen que buscar- otro empico. El resultado fue que sus 

producciones también disminuyeron con los años. -1
2 No es el único hecho negativo para el 

Teatro de la Esperanza. En 1983 se per-dió su película º"Brujerías'\ basada en la obra del 

1uismo nombre. en un incendio. 

Por J 986 la chilena en el exilio Rebccca Cartes. funda el Borderlands Theater en Tucson. 

Aunque no es un teatro chicano. se interesa en el tema y monta una obra sobre Ja 

Revolución Mexicana con mas de 1500 asistentes. y Jos textos de la chicana Cherric 

l\1oraga. ·'-' 

En 1989 El Teatro Campesino regresa a la actividad con las reposiciones de Rosa del 

R.t:.111cll". El F"il1 del Mundo, Pa...-rorela, .lue~o ele Pa...-ione...-, Ali11w1110 para el Muerto y 

."úmpk011h!11/e A4aria, de Josefina López. Esta obra. junto con VirJ.:&!11 del Tcpcyt1c...". Pastorela 

y I don ·r hal'f! tu .\how yuu ... son filmadas para un especial televisivo el año siguiente .. 1990. 

cuando se celebran los 25 años del inicio del Teatro Campesino. 

Ese 1nismo año se efectuó un encuentro chicano en la Universidad Nacional Autónoma de 

l\.1éxico. y según constatan las memorias del mismo.. no existió ni una sola. referencia. al 

teatro., ni siquiera cuando cumplía un cuano de siglo: cine.. anes plásticas.. literatura. 

situación de las mujeres. pero no teatro. tan pobre era su situación en ese momento._ 4 
.. 

En 1991 la compañia El Centro Su Teatro. fundada en 197 J.. celebra su vigésimo 

aniversario con la publicación de una ""Antología de 20 anos: Su Teatro ...... con las obras de 

.i:: L:.11ino Ans and Cultural Organi.1.:11ions in 1he USA Op. Cil .• pp. 9.i-<JS 
-'' lb1d. pp.9K-•J<J 
"'' RAl\.11REZ. A:o...cl. Coordmador. Chicanos: el on;ullo de ser Memori<l del Encuentro Chic.mo México 
l~~~-t!_CEPE-UNAM. l'J'J::!. México. 190 pp. 
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Antlu:my García. su principal dram.uurgo. La edición de prc1cnsioncs no lucrativas tuvo un 

1irajc pcquc1"\o destinado a los iniciados en el tema. -1:1-

Los teatros sobrevivientes trataron de recuperar el sentido político de los orígenes. pero con 

una dramaturgia adecuada a los nuevos tiempos. A ello contribuyeron los muchos 

dramaturgos que surgían mientras los teatros se apagaban. Ya desde 1987 José Luis 

Valcnzucla explicaba en el Encuentro Chicano rcali7..ado en la UNAM que su preocupación 

por las guerras que se gcstalmn en Estudos Unidos contra paises centroamericanos. los llevó 

¡1 trabajar una obra basada en la Guerra de Corca. la primera de guerra de guerrillas en Ja 

que panicipó Estados Unidos y Ja primera que perdió. 

En el mismo encuentro. la actriz Ruby Nclda Pércz hablaba de las primeras creaciones 

feministas chicanas y de la actitud que las chicanas tenían al verse retratadas por primera 

vez en el escenario. En ese momento ella trajo a ~1éxico un espectáculo denominado 

""Trabajo de una mujer.. Parte de su trabajo actoral eran adaptaciones de poemas. ante la 

falta de dramaturgia sobre la mujer chicana. 

En 1 CJCJ l Nicolás Kancllos. profesor de la Universidad de Houston. publica la primera 

.. Historia del teatro hispano en los Estados Unidos: de los orígenes a 1940 ... Si bien no se 

enfoca exclusivamente al teatro chicano. resultó importante por ser el primero en su tipo. 

Un dato curioso es que Kancllos. uno de los más prolíficos historiadores de Ja literatura 

chicana. es de ascendencia griega. "'6 Si bien la exigencia de los estudiantes chicanos por 

incluir en las curriculas universitarias el tema de la chicanidad. tuvo mucho qué ver. la 

aparición de libros como Cstc indican que en esas instituciones surge un genuino interés de 

algunos investigadores por abordar el tema. aún no siendo chicanos. 

En 1992 El Teatro Campesino realizó una gira con Ja obra uHow else am 1 supposed to 

know 1·m Still Alivc .. de E. Fernández y Simplemente María. Por ese mismo año Luis 

Valdez intentó por primera vez hacerse de los derechos para filmar la película ... Las dos 

~ .. lbid. pp. (.J-<•2. 
1

" KANELLOS. Nicol:\s. lflsp:uucs F1rs1. V1s1blc Jnk. l'.>97 .• p. 321. 
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F.-idasº sobre la pintora mexicana Frida Kahlo. Pensaba en la aclriz de ascendencia italiana 

Laura San Giacomo. pero el proyecto se vino abajo. 47 

C} APORTACIONES Y PERSPECTIVAS DEL TEATRO Cl-llCANO 

Las tres primeras décadas terminaron dejando la sensación de que el teatro chicano era ya 

un mero recuerdo histórico del movimiento politico y artístico scsentero. Sin embargo. un 

repunte se dio un lustro después. con la reaparición de Valdez en ese arte. 

Desde 1987 con ··eandido! ... Valdez no había hecho teatro hasta que. 14 años después. 

escribió .. Venado l\.1on1ificado ... El estreno ocurrió en el San Diego Repertory Theatrc el 27 

de octubre de :?000. cuando se cumplían 35 años de sus inicios con El Teatro Campesino. 

La obra usa la anécdota publicada por la prensa mexicana. de una mujer de Chihuahua que 

tenia en el útero un feto de seis décadas. 

Venado l\1omificado cuenta la historia de Mamá Chu. una anciana yaqui de 80 años que 

arriba al hospital presa de fuertes dolores. Resulta ser un reto aferrado a su vientre por una 

madre que se niega a parir hijos esclavos . 

.. Yo qut!'.e l·JplurJ.r 11..•l sisilo XX Je mi<.> pJ.Jres y Jhuclos-, si.mala Valdcz. quien Jehió 

VIJfJr J Som.>r-.i, IJ. ltcrr..a Je sus t.1ncestros, p&1n1 n!&...-Upcr&1r incluso parte Je una 

nu•n1oriJ linJ!Ül<.>ti11..·J. llUC L'StJb.i l.'n su suhcondcnle. en expn.-sinnes l.~Cuch.iJ.is a sus 

JhUt•los qu11..• fueron aJquiril•nJo si1!nifkado. como .. ¡inJio l·Jhrón ~Jjemc! ... 4M 

En el artículo publicado por la corresponsal de Proceso. Valdez expresaba su deseo de que 

Venado I\.1omificado viniera a México. No lo logró. como tampoco filmar Las dos Fridas. 

que le ofreció primero a Salma Hayck y luego a Jenniíer Lópcz. La actriz veracruzana de 

origen libanés se le adelantó. uyo le presenté la obra (a Salma). hablé con ella en 

... PONCE. Robcr1o y vERTIZ. Columba ... Luis VaJdcz. viene a preparar locaciones pam La.'!: do.'!: Frida.<J: 00
• 

Proceso 12SJ. !'i de noviembre de 2CKJO .• pp. ~m·H3 
.,. LUNA. Z\.1ónica. Valdcz imunpc en el foro. 14 :ulos después. con una ohm sob..-c sus anccsuos. Proceso 
1251. 5 de 11m.-icmbl"C de 2CKMl. P. 82 
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l lrn .. -.ly\.'l.'(1ud y no. nada. Lo siguiente que oí ti.Je que ya la estaba produciendo sola. con otro 

dircctu1··'. dice Valdcz. -''J La mexicana estrenó luego .... ,, pclicul~l en noviembre de 2002. 

Sin embargo. la situación no le amargó los festejos por el 35 aniversario de El Teatro 

Ca111pesino . 

•. A l..t l"lHlll\l'lllOr.u.·iún Jt• n..il..t dl"Udit>ron l."t•ll'hriJo1Jcs Jl•l 1nunJn nu~xil'.'OJO\l•-rit."Jnn, 

'on pt•t·u1i,1r toqut• 1!l,1111nru .. n, pt•ro sin t.·onl..tr l'.'nn l..i prL'St•nci..1 Jt• l.1s J!r..tndt.'S 

.-... tn•ll,1.. l,1lin,1'-ó dt• l·lolly'-vtu1d t"t•n·.111Js ,, Luis V¡1IJ1•:r_ JnJuJ¡1hlt•n1t.~nlt• c.•I 

t.lr,1nh1lurHn y cint.Mst.1 t.JUiso un.1 ,-,•tchr..tt:ión con los dt.! .t:as..i, corno Phill E."ó("'..tr:r ... 1, 

por l.'jt•111plo, pil.ir Jt•I lPJlro, 4uit•n to.1111hh~n h.i ílJ!Ur.iJo en IJS rrnJut.·dnrlt.!S 

,-,n~·n1.1lng,r.1fit·.1s. 

Cht•t•ch f\tt..irín. ,u:::tnr Jt• dnt• e icono dt• l.s comidJaJ chicana, Jiri1iió lúJicJs p.11.ihr.is 

'-)lit• íut•ron t>sl'.'ud1.iJ.1s con .ih•n1·i6n y rt'J!Ol.°ijo .. al ir.u.il que las Jd vict.•prt-siJente Jt.?I 

t.•..,t.idn Jt~ C.iliít1n1io.1, Cru'- Bust.in1.inle, t•I primero Je ascenJent."i.-i mc-xit.-.ina L•n t>st• 

c.trg,o. ,,h•sdt• h.ll"t' 111.b Jt• 150 .inos ( ... ) 

El Ph•111·0 ··ont1nuú cnn In~ 111ullif,u·{•lkos con1edi.snh!S Culture Cl..ish. rorl.sJorl.'S Jt.•I 

humor y PI lnJ~l'lllU l'll ~r.snnhsh. Cerró t.•I pror.ranld ÍL'SlÍVO el nruru Qucl;f...i.I. fusión 

J .... r1tnHlS IJtino~ y 1ncxk.sno~ y piunt.'rus Jel New Chicano Groovl?-. 'º 

La reseña de un festejo dificilmente puede capturar el significado de tres y media 

dCcadas de lucha por la identidad de un Valdez ya canoso y con 60 años de edad, al 

linal del siglo XX. 

t.OuC dejaron aquellos 35 años de hacer teatro? El pñmer objetivo que. se había planteado 

en los campos agricolas de Delano, que consistía en promover una conciencia chicana. 

cmcndida como el sentimiento de identidad. pertenencia y oñgen históñco y cultural 

companido. se cumplió en alguna medida. De ello dan testimonio las decenas de 

.., PONCE. Roberto y VERTlZ. Cohuuba ... Luis Valdcz \."icnc a preparar locuciones p:im Las ,/os Fritla ··., .. 
~~ 125:1. 5 de noviembre de 2000 .• p. HU . 
... , !'1.10LINA. l{¡1facl. ··Teatro C;unpcsino: 35 mlos. Rccncuenlro con el origen". Reforma. Sección El Ángel. 
12 de 110\ u:mhn: Ud 2000. p. <J. 



organizaciones de carúcter politico. social y anistico que surgieron por y para la población 

chicmrn_ En ello jugaron un imponante papel las distintas compañías teatrales, 

profesionales o estudiantiles. anmtcur·s o experimentadas. Todas ellas llevaron un rncnsajc 

de identidad y unión que tomarian quienes quisieran. 

Por otro lado. el teatro chicano logró hacer ruido. Hizo que se escuchara la voz de la gente, 

que se conociera la existencia de los barrios y su realidad, muy alejada del cu11l!ricu11 drc.:c1111, 

en muchas panes del mundo. Las giras de las compailias chicanas que iban desde los 

pucblitos cercanos al de su origen. hasta rv1Cxico. Europa, Centro y Sudamérica, 

permitieron que la voz de los llh!Xic:cmo ... · dL! ullá traspasara todo tipo de fronteras: las 

Ctnicas. las culturales. las fisicas. 

••A nnsotro~ nos ¡~uslJ hJn•r ruido. Y en Eo,;t.iJus Unido!'> los nicxicanos no pueden 

h.1"·t·r su ruiJn porquP quit•rcn que n1Jnh•n1~o1n10-. nut-slr..is hoc.is o.!rr.iJas en l.1s 

t.:.dh_•s, t.!11 lJs t.ºJntinJs. Aquino Sl' Vl!ll los Vt>nJt!JOrl"S i..lt• t.U..°O!.· y lamal~S Jtrililndo t•n 

l.1!'> c~quino-1.s. HJy h•yt>s, ho.1y .. ·allt•s y h.iy vt•rt.•J.1s. ¡Shut up! Aprt~nda in1tlt'$. Uno no 

pul•d(_• hJn.•r u n..1 Sl'rt•no1lJ porqut• Sl' le \.'iCnl~n t•n(_·imJ y In nielen prL"SO. No ru1•J(_• 

.. ·.1nt.sr un t·orriJo. no put•dt• ¡~r1t.ir o1y..t}'Jy..ty.1y.1y. ¡No st•nnr, t•so no ~t· pul'Jc! Y J 

nu-..t1troo; no..; J~U!'>lJ h.1ú•r ruido"". '.'i-I 

A panir del análisis de ellos mismos. hecho por actores. directores. dramaturgos y toda 

clase de trahajadores del anc tieatral chicano, se sentaron muchas de las bases de una 

tilosofia chicana. que explicara su porqué, su cómo y su para qué. ¿Por qué el sistema 

hegcrnónico explota a los chicanos. los discrimina. Jos enfrenta con los mexicanos recién 

llegados? ¿Cómo conocer sus derechos, organizarse y defenderse'! ¿Para qué fines debe 

trabajar la comunidad chicana. mediante qué herramientas ideológicas? 

Si esas preguntas y sus posibles respuestas se daban en los escenaños. no debe extrailar 

entonces que dos de los principales manifiestos chicanos (El Plan de Delano y el Plan 

.,, VALDEZ, Luis. Ciln.do en BOAL, Augusto. Op. CH .• p. 163. 
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Espiritual de Aztlán) hayan sido editados por Luis Valdcz. y Stan Stcincr. Los flmdamcntns 

de In ideología por la que el teatro se preguntaba están dados en esos textos. 

··con ,., ,·,1r.1:.-.ón t~n lllll'~lr.1s nlt.1nos y nul."Slras n1Jnt1s t.•n l..i th•rrJ, Jl'clJr .. unus l,1 

111Jt•pt•nJvncio1 Jt• nut-slr.1 n.u:ión 111u-sli7.J: snnlos IJ gt•llll! Jt> hronn• ,·un unJ t·ullur.1 

Jl! hruni.:t~. Antes que d munJn, Jnh..-s qui.! toJo Nt1rlcJ111Cric...i, JlllL~ "-llll! tuJo~ 

nut-slros hcrn1.tnos en t•I Cnnllnl!nlc Jl? hronce, somos una nJción. ¡So111os un..t unión 

Jt• rut•hlo~ lihn-sl ¡Son1os Azll.1.n! ¡Al infit?mn con d radsn10! ¡Todo el pm .. h•r ,1 

nUt"!'>lr.1 J~t•nll•! ( ••• ) 

En ••I ~p(rilu Jt.? un nul'vo pu(._•hlo qut• está t.·on.,cicnll• no sólo Jt• su or1iullosJ 

lwn•nl·i.1,. sino l.in1hit<>n Jt• l.1 hruLJI inv.1~i6n 1irinn.i J nut<slro h•rrilnrio. NOSOTROS. 

In-.; chin.1110.,;, hahil..inh·~ y l·oloni:l'.o.1Jon•s Jp IJ lil'rr.1 norh• Jt• AzllJ.n .. Je dnnJP 

vinieron nut~slros pJJn-s, n•d.1111Jn1n~ la Lil•rr.i Je su nad1nim1lo ( •.• ) Un.i llJCión 

JUlónun1..i1nl•nh! lihn•. l·ullur..il. soci.il, t•t·unón1ic.i y politic.inu~nlt• Lon1..ir.;.l sus prupi.1s 

Jet:i'"iiont~ sohn.~ 1.1 ulili/.Jnón Jt• nut-slr..is tierras, nut?Slros hit•nt-s,. y l.i uliH..-.... u·ión Jt_• 

nut__~lrns cuerpo~ p..ir..i J.1 HUerrJ, 1.i Jt•lt•nninJción Je l..i justidJ. y t•I ht•nt?fino Jt• 

nuestro sudor. ¡EL PLAN DE AZTLÁN ES EL PLAN DE LA LIBERACIÓN! .. 52 

Desde un punto de vista artístico. el teatro chicano coadyuvó a la formación de una estética 

chicana. con raíces mexicanas visibles como el uso de colores estridentes. símbolos 

mexicanos como la Virgen de Guadalupe y los elementos prehispánicos. una tendencia a la 

comicidad y a la sátira como herramienta de crítica,, pero también con elementos 

absolutamente propios: la sublimación de lo grotesco (na"iv) y la desmitificación del 

stablishment estadounidense. incluidos el umerica11 wuy of life. el n1e/1ü1K poi y el america11 

dn.-t1111. 

Otra aportación no menos importante fue la promoción de contactos con México y los 

mexicanos. siempre desconfiados de lo que venga de afuera y particularmente del norte9 así 

"'~ VALDEZ. Luis y STEINER. Sl;m. Plan Espiritual de Aztlñn cn-Aztlán .. nn Anthology oíMc.xican 
American Lilcrmurc". lrnducido por Axcl Ramircz para Deslinde: Cuadernos de Cullur.t Polhica 
U!!~rsil.il!.fil. No. IK 1. Manificslos Chicanos. Serie Los Nuestros. Dif"usión Cultural UNAM. l9KK. pp. 15-IK. 
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tenga rostro mexicano. Nos seguimos conociendo poco y n1al. pero es n1enos que antes de 

tus años bO. 

Algunas instituciones educativas e investigadores en lo individual. de an1bos lados de la 

frontera. se han interesado un poco más en los Estudios Chicanos. Las Universidades de 

Los Angelc~. de Tc."C:as. el Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Nacional 

Autónoma de México -pionera en la materia- tienen profesores e investigadores no 

necesariamente chicanos. interesados en Jos problemas sociales. políticos. culturales. 

económicos. en la religiosidad. las organizaciones y el modo de hablar. pensar y ser 

chicano. 

Respecto a las perspectivas que el desarrollo histórico del teatro chicano y su momento 

actual pcnnitcn prever. está el reconocimiento de Ja mujer chicana en la lucha por los 

derechos de su pueblo. Poco a poco aparecen más dramaturgas. algunas tan jóvenes como 

Josefina López. quien a los 17 años escribió ,.Simplemente Maria o el Sueño Americano''. 

que fue dada a conocer a nivel nacional por la Public Broadcasting System (PBS). '=' Otras 

mujeres están dedicando sus esfuerzos a recoger las biografias de las que les antecedieron. 

para no dejar morir su n1emoria. 

Tal es el caso de la actriz Ruby Nelda Pérez. quien estudia la vida de Emma Tenayuca. 

líder de una huelga de trabajadores de Ja nuez en la década de 1930. Con la intención de 

realizar un espectáculo que relate la vida de esa mujer. encarcelada por defender los 

derechos de los trabajadores de ascendencia mexicana. Pérez buscó hacer contacto con 

Tcnayuca hacia 1987. cuando ésta última aún vivía en San Antonio . 

.. l\.-1ut_.hos Jt• los '-)Ul~ r.iJu .. ·.in '-'" SJn Antonio, los jóvenes. no Lt conOCt!'n ( ... )creo que 

h.iy que mover ..i nuL-slrJ juventud chicana con personas actuales. realt..-s~ que 

pnJrí..ln h!V..lnl..lr su orgullo Je ser chicanos:~'" 

""KANELLOS. Nicol:is. Op. Cit.. p. 320. 
"'·

1 Encucnlr-o Chic::mo. Mésico l<JK7. Memorias. CEA- UNAM. México. l9KK .• p. 206 

'T''..., ,,, .·· >.'' 

FALLA L.::, '~c..!C·EN 



TI" "I ,, "~· ~\f 1 
F .. -~.:...i.. .. ~\ I_~ ~~ .. !;:-1.·:~::I 

~--- ··--·· -- -··-' 
lc.7 

Otra vcnicntc previsible es que el nuevo teatro chicano se cntbcarú cada vez 111fts al aspecto 

didacti..:u que al político. Los prublc1nas actuales de la comunidad tienen quC ver más con 

In Sl.lCial, por ejemplo el derecho a la educación. el triltico y uso de drogas entre los jóvenes. 

el desempleo. las oportunidades negadas o limitadas para los miembros de la comunidad y 

olros temas en tos que resulta ncccsal"io un teatro que aporte opciones de vida. 

Un caso de este tipo es la obra ••y Todavía Sob.-cvivo'\ de Silviana \.Vood. Se trata de un 

monólogo actuado por Ruby Nclda PCrcz en el que una mujer sin educación y con tres 

hijos. que subsiste gracias al cheque gubcrmuncntal conocido como .. \Vcllfare'\ logra salir 

de su n.1tina y ron1per con lo que parece una situación insuperable. ~~ En este sentido se 

cumple el axioma sobre la función didáctica del teatro. del dramaturgo 1ncxicano 1-léctor 

Az¡¡r quien dccia: ·~El teatro debe enseñar n la gente cosas que le permitan vivir n1ejor ... 

Si en un primer momento el teatro chicano dio a los miembros de su comunidad la 

oponunidad de ser algo más que el señor que hacia intendencia en un espacio cultural. al 

convenirse él mismo en actor o dramaturgo. dcspuCs les pennitió tomar espacios como la 

calle y algunos pequeños foros. Esos avances lograron a su vez que los chicanos crearan 

espacios cultun1les propios. A resultas de este proceso es factible prever una mayor apcnura 

y proliferación de teatros. centros culturales. academias de arte dramútico e instituciones de 

todo tipo, destinadas a rescatar y generar manifestaciones culturales chicanas. 

Las incursiones de algunos miembros de la comunidad chicana en las artes escénicas 

estadounidenses. hacen creer en la posibilidad -no sin obstáculos- de ver cada vez más 

apellidos latinos en las producciones de Broadway y de Hollyv..ood. y no necesariamente 

para actuar como bandidos o villanos. como ocurrió antes. 

El trabajo de los pioneros ha permitido que poco a poco actores. dramaturgos. escritores. 

directores y cineastas de origen hispano. pongan su talento al servicio de la sociedad 

estadounidense y no sólo de Ja comunidad de origen. Incluso el cinc estadounidense admite 

ya películas con dramas más o menos personales de chicanos. al estilo hollY'voodense y 

'~ lhul . pp :!05-:?0h 
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con un contenido critico hacia modos de ser o pensar americanos. Un caso es la pclicula 

··Las mujeres reales tienen curvas.. (EU-2002), sobre una jovencita de ascendencia 

mcxicmm. presionada por su entorno social para dejar de ser gorda. cuando a ella no le 

produce interés. y menos aún la obsesión que a la mayoría de los estadounidenses. 

Aunque por supuesto seguiran existiendo teatros mas o menos radicales que mantienen con 

vida aniticial el antiguo movimiento teatral-politico. otros se preocupan por dar difusión a 

talentos jóvenes. Desde l 985 se fundó Thc Hispanics Playv.¡rigts Projcct. que hacia 1997 

habia logrado producir en festivales anuales. más de 100 piezas escritas por latinos. Esa 

labor de difusión de los valores nuevos es una de las actividades que cabe esperar del teatro 

chicano para este siglo. 

Un reconocimiento internacional de la labor de anistas chicanos podría preverse para los 

años próximos. Ya en 1990 la directora de la Fundación Bilingüe para las Anes. Carmen 

Zapata. fUe galardonada con la Orden al Mérito Civil por el Rey Juan Carlos 1 de España. 

en reconocimiento a su compromiso con el teatro hispano. El reconocimiento de los logros 

chicanos en el exterior tendrá que empujar su reconocimiento adentro de Estados Unidos: la 

propia Zapata recibió un año después un premio estatal. el California Govcrnor's Award for 

thc r\rts ""•• 

La deducción es simple: si una entidad extranjera imponante reconoce a los anistas latinos 

-chicanos incluidos-. las autoridades anglosajonas quedaran mal ante los ojos del mundo si 

aún les niegan tal reconocimiento. 

TambiCn es previsible que con el reconocimiento. de I_o~, anis_t_8:5:, ~~~~~~~·· e~tos tengan cada 

vez mas influencia en las políticas públicas ha~ia.,_el.:.~1~i,~~~~,~-~~~i~,_·h~~~ia LÜis _Valdez 

porque ""ahora se sienta en el Council of the Arts of Calif~mi~1·_· es·una lectura valida para 

quienes mantienen el dogma inicial del teatro chicano .. pero otra lectura es que desde ahí .. él 

.... KANELLOS. Nicolois. Op. Cil .• p. 320-321 
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y olros chicanos pueden hacer mucho por otorgar presupuestos. espacios y posibilidades n 

otros chicanos. 

Otra posible consecuencia del devenir histórico del teatro chicano es un acercamiento con 

otr-os latinos. Las compañías teatrales chicanas en sus orígenes no admitían con facilidad a 

nadie externo a la comunidad. Actualmente ya existen agnipacioncs donde chicanos. 

mexicanos. cubanos. puertorriqueños y colombianos. entre otros. comparten la misma 

puesta en escena. al estilo de Latins Anonymous antes descrita. Ningún latino es al final del 

agr·ado de la sociedad \V ASJ> mas ortodoxa. El acercamiento entre latinos podría ser una 

hcrnunienta para defenderse de toda clase de racistas. desde los Ku Klux Klan hasta los 

Texas Rangers. pasando por muchos congresistas. panicularmcnte los republicanos. 

Debemos añadir que si bien estas perspectivas. basadas en los acontecimientos conocidos· 

hasta hoy. podrían malograrse. también creemos que ello es dificil y que aún podrían 

quedarse cortas pues el talento de los anistas chicanos no está en duda. y el trabajo de sus 

antecesores les abrió algunas puertas que los nuevos deberim multiplicar. 

TESIS DE ORIGEN 
MANCHADAS 



CAPÍTULO V 

ESTt:TICA Dt:L TEATRO CHICANO: 

UN .VISTAZO AL CA~1ERINO DE LA PEPSICÓATL 

Un movimiento teatral que surge de la nada en lo económico y cinco años después acapara 

premios. becas y la atención de especialistas. sólo se explica si detrás de él hay. por lo 

111cnos: 

a) Sólidos fundamentos teóricos. 

b) Objetivos bien definidos. 

e) Conocimiento previo de las experiencias de otros movimientos artísticos y políticos. 

d) Ubicación de las necesidades y perfil de su público. 

e) Familiaridad con las vanguardias teatrales y 

t) l\.1cnsajes estructurados de manera que permitan una comunicación clara y directa 

con el público. 

Tales condiciones se cumplieron en buena medida por la formación universitaña de los más 

imponantcs directores. dramaturgos y actores del teatro chicano. pero también por aquello 

que ninguna institución educativa del rnundo puede enseñar: el talento anistico de gente 

como Luis Valdez... Jorge Huena. Carlos Monon. o Edward James Olmos entre otros. En 

este capitulo abordaré las condiciones objetivas enumeradas antes. mismas que permitieron 

a decenas de anistas aprovechar su talento al máximo. 

Para crear una estética propia. el teatro chicano debió tomar en cuenta aspectos que van 

más allá del mero conocimiento teatral. como la psicología y cultura del pueblo chicano. 

Tuvo que ajustarse a los recursos existentes e incursionar en la histoñ~ la sociología. las 

tendencias ideológicas y la literatura universal. Si bien debe reconocerse Ja existencia de 

decenas de grupos improvisados -que generalmente desaparecían- también hay que 

reconocer el trabajo de investigación y creación condicionada por las necesidades y 

objetivos. que reali7.aron los teatristas chicanos. 

CCii·T 
r_: ~~IG·ElV 
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Por ejemplo. si pnrn los mexicanos de clase alta y para los estadounidenses. ir al teatro era 

un evento social que cxigia una etiqueta -el público de los años 40 y 50 asistia a Bellas 

i\ncs con pieles y joyas- los campesinos y obreros que acudían a las carpas. y años dcspuCs 

los espectadores del teatro chicano. lo hacían sin ceremonias. como un acto más de la 

comunidad en el que estaban presentes los niños. igual que en la misa dominical. el partido 

de ti.Jtbol o la feria. 

•'Nut•!-olrus puhl11.:u .. StH'\ !-oil•111pn._• un n•nt>jn t.h• J.1 nnnuniJ.iJ y Sl' '-·ornptHlt•n 

n.1tur.1lnu•nh• dt> 111110 .. lr.it.1nJu Jt• sul11rsl' •. 11 t~l·l'n~1no p..ir.t Vt•r 111Pjor. dt• 

ddoh•.,.1. t.•nlt• .. !>t•nt.u.lo-.. c,1ulPloo.o..i11H!llh! l_'I\ un 1.1Jn; los po1Jrl?s Jt! los ninos 4ul' lr.ilan 

Jt._• !'>1it•nc1..irlo!'>; lo!'> vit._•j1lu!'> qut• rú.•n Jv los chi.o.;lt._"S Vt!rJt._-s; l?I horr.it._·hilo Jt.? sit•tnprv 

4lll' l.lll11t0 1lld ~llhrt• J,1 olLlU,ll:'.:iÓn -lOJOS t.•llos dll?OlOS l' ÍOll?rl?SJJOS l'll lo l.JUI! Sl! t.lit·t•. 

El ruido dt• 111-. 111110-. h.1 llt')•,.u.tn o1 't'r po1rh• J1• 1:u.1lquil?r n•prl?!oL'nl..it.·iún h•Jtr.11. 

t·1unh·.1 o !->1•ri.1, y lo!'> h•,1Ln1!'> h.111 o1pr1•nJ1Jo J 1!'Spt._•r,1r y Jt.'t._•pt.1r J los pt•qu1!nos, .iun 

,·u,1nJtl !'>U ru1Jo n1ud1.1-. v1•1·l'~ Ji!'>lrJ1• J lo!'> .iclon'!-. ( ... ) Cuo1nJo un .iclor 4ut• nun1·J 

h,1 n•prt>s1•nt,1Jo .._P tjlll'J•I 1h•I ruiJo Jur.1nh• ._.¡ t•ns..1yo, St! lt.• ho.11·l? s.iht•r rilpiJo.1n1t•nlt• 

qu" 1•~ 1111•1or qut• 'l' .u·o!'>lun1lir1• s1 vo1 ,1 .iclu.1r po1ro.1 nut'!'>lrJ ~~t•nlt.• ... 1 

El conoci1nicnto del púb1ico al que se dirigían era básico. De Ja misma forma en que César 

Chávcz iniciaba las n1archas con un banderín que representaba a la Virgen de Guadalupe. 

sirnbolo fundamental para las fan1ilías mexicanas humildes, como reconoce l-luerta, los 

acton:s que decidieron usar su imagen en las representaciones debieron hacerlo con sumo 

cuidado 

"'Con unJ lil'llJ Jclri .... 111urcn.i a1:luanJo la parle de la virgt."n, y viendo la sincl!ríJad 

Jt• J,1 revcn•nd.i Jt>l ¡~rupo hJci.i t.•lla. el público supo que el lciltro ilia a lralilr a la 

virJ~t!n 1·011 n•sp,•ln ... El Tt•.alro Co.1rnpesino hahfa nanaJo tanto la función como a los 

p.1rroquianos y lit•nl' .ihord l.inl.is invilo1cionL"S a las igll.-sias como c.¡uforc-. 2 

1 HUERTA. Jorge. -ocl Templo al Pueblo: el Teatro Chicano de Hoy-. en f\.1ACIEL, David (compilador) L,;J 
qtra c:1ra de I\.1Cxico: el puchlo chicann Ed. El Caballito. MC.xico. 1977. p. 330 . 
.: lbid. ll :l.i:!-J4J. 
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Las vanguardias literarias de esa época también fueron una fuente de inspiración para el 

teatro chicano. pues entendieron (como diría Gabriel García Márqucz. en una entrevista 

concedida a J>linio Apulcyo I\1cndoza, publicada bajo el titulo de .. El olor de la guayaba .. ) 

que el realismo mágico no es una ficción en Ja vida del latinoamericano. ni siquiera si éste 

vive en Estados Unidos. ''Queremos acercarnos al realismo mógico de Ja literatura 

latinoamericana ( ... )yo pienso que el pueblo chicano· vive diariamente ese realismo mágico: 

todos los días cuando está confrontado con esa realidad tan •cmbroil. . • esa realidad que no 

parece n.~al .. 

La estética creada por toda clase de artistas chicanos, no sólo Jos teatristas. retomó 

elementos de las artes mexicanas. entre ellas el muralismo. Rivera. Siqueiros. Orozco y 

Tamayo entre otros hicieron de la pintura un ane popular y público en cuanto se pintó en 

edilicios de gobierno . 

.. Ln ... trtist.is \:h1c.1nns In~ llt•v.iron un po1so m.\s all:i. Pintaron sus mur.ih~s en lns 

l''lPrion·~ Jt• nt..')~<u·1os p.1rtit:ul.11·t••., ..-.1s.1o,¡, put•nlL~. pan.~Jcs Je 1.is víJs Je alw 

vt•lonJ.1J y h.1sl..1 en lo~ c..1nales del Jn•n..tjl.', Lus ten1a~ e it:onos mexit..-anos SC' 

'''lt•ndieron en e~los n1ur.il,-s: tnl.if~l.'nl.'s Jt..• IJ Vaq~Pn Je Cu..tJ..tlure. IJ sJnla pJlrona 

t.J,. r...1,•,..acu, t•I , .. 1lt•nJ~1r10 .1zh•t·.1, ,.1 .1,~uilJ y 1.1 ~crpiPnh~ J\• IJ h.inJcrJ n1cxicana, 

.·,1l..tvl'ro1~. ..tnliguo~ J1u~'·s pr1•l:olon1h1nus y pir.i1nidl!S, héroes revolucion..1rios, 

Bt•mlu Ju..ircl'" .. f\lh1~ut..•l l liJo1l1~0. PJncho V1ll..1. Enlih..ino ZJp..1l..l. De nuevo como en el 

h•.ilru, Jos n1uralisl..is \_"hi1.·anos Jn.idil•run per..peclivas t.¡UC' Sólo poJrfan Ser 

v1~u.ili/....1J.io,¡ por Jo.,. 111exit·..1noo;; y In~ l.ilinus •~n E. ... 1 .. dos UniJos: t-sccnas J\~ 

lirut.1luJdJ policio1cd. l.i h.snJPrJ ruj..i y nPgr.1 J1•l UF\V, t..·holns. lio1los lot..·os, pachucos, 

luw riJers. (LoJ.i lo1 juvt..•ntuJ Jet liJrrio JlJViaJ.i uri1~ino1lmcnle Je ínnn.i eslili7..ad.i), 

Ji ... •·rilninJt..•ión r.ici.il y snlid.iriJo1J". 4 

De este parralb podemos desprender varias cosas: 1) Que según Griswold. el movimiento 

muralista chicano fue posterior al teatro chicano, por Jo que la influencia que éste último 

\ VALENZUELA. José Luis. en Encuentro Chicano· México llJK7. Memorias CEA-UNAM, Mé.xico l'JHK., 
pp :!llX-:!O•J 
• GRIS\\'OLD DEL CASTILLO. Richar-d. Al'tl;l!J....!h..~mm_cfil. UNAl\.1. 1996, p. 67. Subrayado nucstm: 
au111111c es casi in1pos1blc s=tbcr si el tc.alr-o ocuHiO pn111cr-o o fucr-011 si111nll;lncos. 
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recibe de las <.fftcs plasticas. provcndria dircctmncntc del rnuralismn 1ncxicanu. 2) Que la 

cstCtica ...::hicana nu pretende una comunicación con la sociedad anglosajona. pues por el 

cc..mtrario. es lu bastante cdptica y cargada de simbolos de mcxicanidad intcquctados a la 

ntancra chicana. como para darles una identidad única a la que los mexicanos podemos 

apenas asomarnos. 3) Que la ocupación del espacio público. lo mismo para la pintura que 

para el teatro. crn una forma de desafio. dado que el mensaje sólo estaba destinado a su 

propia gente. 

De ahi que insista en la importancia de los 111uralistas n1cxicanos como tUcntc de 

inspiración para el teatro chicano y Ja tbrmación de su estética en el escenario. pues cs el 

referente visual mas fucnc y obvio: el simbolismo. el color y la fuea..a expresiva' de Rivera. 

Orozco y Siqueiros tienen un equivalente en las escenas del teatro chicano que podemos ver 

en ll"ltogralias de la Cpoca. 

En cuanto a las necesidades emocionales de la población chicana. el teatro compensó la 

maltrecha autoestima de su pueblo. 

-El púhlit·o ,·hit'Jno ,..,. n1uy pot·u ,·ntKu Jt• ~us h•Jlros, ~u·ostund"traJo cuino L~l.1 ..anlt.• 

IJ nu.•rJ t.•xistt•nt·1..a d1• ,tl·ton• .. d1n·,1nl"- Apl..audt• ..al final di.! un.1 repn'Scnwción nn 

.. t'IJo por h.1ht•rl.i Ji-.frut.1tlo ~1no por t•I ur¡~ullu qu1.• sil'nlt.• Je ver J su J~l.!flh! JClu.inJo. 

No t~lJnlo"> oh·o .. lun1hr.ido~ n1J.s lJUl' J Vt•r n•prt.•st•nt.iJn llUL>slru lado ne1!alivo por 

los nu•Jios l.h• t"nn1unit"Jt'"iún, .i .. í lJUI' PI t."JOlhio t._'S J.Son1hroso r.ira t.•I pUhlico''. ~ 

Al decir esto, Jorge l-lucna revela inconscientemente un dato curioso: la aceptación de la 

imagen negativa del chicano como verdadera. por ellos mismos. 

··ver l""eprcsentado nuestro lado negativo .. es una frase que no desmiente el papel de 

ladrones .. adictos o asesinos que tradicionalmente asignan el cine y TV estadounidenses a 

los me."l(icanos y chicanos. sino que lo acepta, como si entre los anglosajones no hubiel""a 

más multihomicidas. asesinos seriales o defraudadores que entre los chicanos. 

~HUERTA. Jorge. Op C1L p¡>. 32X-329. 



Es casi una forma de aceptar la generalización como si se dijera ""bueno. si. es cierto. pero 

podemos ser además buenos padres de familia y pagar nuestros impucstosu. Cuando 

alguien co1no Jorge 1-luerta que ha luchado toda su vida por dignificar a su pueblo. cae en Ja 

trampa de Ja ideología dominante. accp1ando la difamación -pues obviamente no todos. ni 

.,u¡uh!ru la n1ayoriu de los chicanos delinquen- se evidencia Jo necesario que era un teatro 

que pern1itiera a los chicanos analizar su situación como pueblo colonizado en los Estados 

Unidos. 

A) DE LA CALLE: CARrA. TEATRO INDErENDIENTE V TEATRO rOLiTICO 

MEXICANOS COMO FUENTE DE IDENTIDAD 

El teatro de carpa es una forma teatral mexicana que tiende a desaparecer en la actualidad. 

pero que tuvo una enorme penetración en las capas sociales más bajas de México hacia la 

primera 1nitad del siglo XX. aunque sus antecedentes se remontan mucho mits atrás. Como 

su nombre lo indica. las representaciones se realizan en una carpa o tienda de tela que 

permite a los actores n1udarse de un pueblo a otro. 

l\1ientras el dramaturgo vcracruzano Emilio Carballido sitúa sus orígenes hacia el siglo 

XVIII. el investigador mexicano Luis Ortega afirma que posiblemente estos se deriven de 

la carpa del Mester de Juglaría medieval o de Jos Misteños traídos a América por los 

frailes colonizadores en la Cpoca. aunque los mexicanos ••preferimos creer que las raíces de 

LA CARPA cstñn en la Revolución Mexicanaº. 6 

Es un teatro de arraigo popular caracterizado por su fi.u;-ci~~ cat~nica .. ~I satirizar hechos de 

la actualidad. realizar crítica politica y a través de eIJO diVCriiJ-.·. L8'Carpa mexicana nunca 

buscó conscientizar. sino provocar la risa del público q~e--~~~¿~~lm~Ote estaba in~rme ante 

la brutalidad de sus autoridades políticas y policiacas •. y c~yo ,único recurso era despedazar 

.. BHOYLES-GONZALEZ. Yolamfa. El Tcnlro Cmnocsino Thca!cr in thc chicano 1110,.·cmcn1. Univcrsity of 
TC."41S Pn-.~o;;. 1 tJtJ.i .• p. 52. 

~:::s coz.r 
Ffa.LLA DE c-_,;: 1:'-f::I'~ 

~-_J 
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la personalidad de toda clase de scitrapas en un escenario. E.-a pues. una vñlvula de escape. 

una especie de circo pervertido. según Carlos Monsiváis: 

"L...1 l·.1rpJ herl•J..i y lrJil.•inn..i JI t_•in·o • .._·on ..ipnyu J1•I lJh•nlo r~al y el lJll•nto '-)Ul' 

o1pnrh1 IJ huenJ volunt.iJ Je los t•spt•ct.1Jor'-'S. Alli l.i sensm·ión Je hfonl>Sl..tr St• inid,1 

-hutnnr y sustilu1:1ún- t:un t.•l Jesf1ll• Jt> •(1..•nóntl•nos': tu uhst~rvJJo t.?n 1.i l"Jllt? l"nn 

llll..tift•n•ni.:1.i, s1 ~e ..inu111.._·h1 Jp 1n0Ju cunven1l!'ntt•, prnv1u:o.1 ..s/..oro t_•n lo.1 c.1rpo.1. Sl• 

11npnn1._•n l.1s nnv1•d •. 1r..h·~-llUP·nunc..i-lo-snn: 1..i !'>opr.inn v1•stiJ.1 J1• t..·hin.1 pnhl..in.1 

n·1•n1pl.i.l' .. 1 '-",.t< .. 1 lih•r.1l1111•nlt• .1 lo~ tr,1pt•t·1~t.1 ... ( ... )y ... ,. induyt• J R..1h.1niln y Alf.ilf,1. 

t•nh.1ri11JJ0!'> y fi.•lin·~ Jlllt• IJ JUSl'llCiJ Je nino!'> llUl~ uhli¡tucn JI "hun1or inf.1nlil•. No 

h.1y t>n.u1os. Lo!'> úllinu1' '" fut•rl·111, cJns.u.Jos Je lu-.; 111 .. 1los tr;.1tos .• :• 
7 

La descripción que hace Miguel Covarn1bias de las carpas de los años 30 indica que era un 

cspcctftculo crudo, vulgar y de mal gusto, pese a lo cual había logrado crear un estilo y una 

técnica que mezcla de manera dcsconcenantc la sátira hiriente y el chiste fino y elaborado. 

El artista se duele de que la improvisación y la inforn1alidad del género impidan que los 

esfuerzos de ese teatro fructifiquen en una mayor calidad del espectáculo. ic 

Las constuntes alusiones al mal gusto que hacen los historiadores y críticos de la .carpa., se 

refieren al albur.. la forma de doble sentido que practican much.o~ mc.xicanos., 

particularmente los habitantes de los barrios pobres. 

"En IJ cdrpJ no h.1y rn~tl gusto ( ... ) P.ira l'I Pul'blo (IJ Glt•hJ) el meollo Je las fr.iSt?S 

sin ~cnliJo t..'S el üxtasis .inlc t!I st~xo. Lo que no Sl' pucJc Jl.'dr se insinúU y se ~xprc~a 

1.·on IJs im.i¡tenL"S l)Ut! fornli.U\ los nl.ovilnicnlos n1rporJfos ( ... }y ill no yslallJr en la 

c.1rpJ l.is "p...ildhrolas~ se prcdpiLa el vértigo Jl.' rl~s y chiOiJos' que .uComPar:w al 

t•ufl'ntis1no ... '-' 

Aunque ni los más ácidos de los actores políticos del teatro de carpa mexicitno se atrevieron 

nunca a incitar una rebelión. los gobernantes mexicanos busCaron por años ejercer la 

· MONSI VÁIS. Curios. Escenas de pudor y lh:i:mdad. Ed. Grij:1lbo. México. 1988 ... p. 77. 
" BROYLES-GONZALEZ. Op. Cil., p. 7 . 
. , MONSIVÁIS. Op. Cit .• p. XL 
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ccnsurn sobre una actividad que les parecía peligrosa o por lu menos. irreverente hacia sus 

¡1l1as investiduras. 

El ctimero dictador Victoriano Huerta .. designado presidente de México en buena tncdida 

por intluencia del embajador estadounidense Henry Lane Wilson. ordenó el cierre del 

Teat1·0 Apolo de la Ciudad de México en 1913 y el encarcelamiento de los actores. bajo el 

cargo itnpreciso de realizar representaciones '"'"de mal gusto .... 

Aunque el icono dr..? los actores políticos es ••Palillo'\ otros actores de los años 20 a 40 

hícicrun trabajo critico. 

"'Jt•su~ f\rt...arthw.-.: 'P..ihllu', ( .•• ) s..ihó Je Cu.u.l.sl..ij.trJ ..i lriunf..ir en l...as i.:..irp..ts Jt?I D.F •• 

h .. 1~1 .. 1 '-1º" •' 11tt.•Ji .. 1Jos •.h.• IJ tlét:JJ...a (Je lus 40) llPnó p..tr..i q_ut.'J.irsc cn d lt.'.1lru 

Folhes. Po.1hllo. sinuicnJu l..i lr..tJición Je Roht.'rln Soto. d P..inzón, dcspl1lrk .. 1h..i 

n.u1tro.1 t.'I 1'.nhil'rno. conlrJ los h..smhrc.iJnn.-s y saqueo.tJorcs ftúhlit::os y co111n l'n l."SOS 

o1nos l.i l."Jn•~liJ c1npl.•:t,ó J. l."JUSJr 1$lr..t1'.ns. PJlillo sicn1prl.• tuvo n1..itcri..il p .. 1r .. 1 sus 

filípic.is"". 10 

1 lay diferencias entre el trato que recibió el teatro politico de los chicanos y el de sus pal"es 

mexicanos. Si bien existen fotografias de la vigilancia policiaca hacia los miembros y 

cspcctadort:s de El Teatro Campesino en la peor época de las huelgas. no hay rastro alguno 

de que hayan sido encarcelados. golpeados o reprimidos por su trabajo artístico. (De lo que 

si tenernos pruebas es de que aquel teatro político-alburcro f"ue una de sus influencias). 

Por el contrario. fueron famosas las aprehensiones a que se hizo acreedor .. Palillo ... uno de 

los actores más críticos hacia los distintos presidentes mexicanos del periodo priista. En una 

de las n1uchas ocasiones que le llevaban preso. los policías le arrebataron el amparo y se Jo 

al"rojaron a la cara hecho pedacitos. Tras la experiencia. dio en tramitar amparos en 

cantidades inusuales para sacar otro ante el Ministerio Público. otro ante et Juez.. y así 

'" RAMÍREZ. José Agustin. Tragicomedia Mexicana Tomo l. Col. Espejo de Mé . ._,;ico. Editor-ial Plancm. 
/\.k"co. l 'J'JO .. p. J 1. 
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sucesivamente con todas las autoridades que trataban de meterlo a la carccl por órdenes del 

rCgimcn 

Con frecuencia la policía llegaba a media función para llcvilrselo a la cárcel. y tenían que 

esperar a que terminara de actuar para no ser linchados por un público que exigía ver el 

espectáculo hasta el final. Los años 40 y 50 fueron los más penosos para el cómico. que 

tenía fama de pasar más tic1npo tras las rejas que fücra de ellas. En las siguientes décadas 

••J>alillo .. ya no era llevado a la cárcel. aunque no era raro que en las funciones _estuvieran 

presentes agentes policiacos 1nal disfrazados de civiles. con sus característicos sacos 

cxtrcnmdmncntc flojos para ocultar la pistola que portaban. 11 

Un testimonio de la censura contra el teatro de carpa lo da Emilio Carballido cuando afinna 

que .. la libertad de los cómicos. su critica irrcstricta. provocaron señas represiones de~~ 
los mios 40: nuestros gobiernos casi lograron asesinarlo ... pero resucitaº. 12 

Versiones que circulaban en los afios 60 y 70, y en particular durante los gobiernos de 

Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echcvcrria. decían que agentes de gobernación no sólo acudían 

a los teatros sino que se llevaban a espectadores sorprendidos contando chistes sobre el 

presidente para darles una golpiza. Con una carencia absoluta de libertad de expresión. los 

teatr-isrns nlcxicanos vivicr-on en mayor desventaja que los actores chicanos. la experiencia 

de cdticar al sistema. 

Y es que mientras la fealdad de Diaz Or-daz er-a el blanco de las burlas. a Echeverria se le 

hicier-on mas chistes que a ningUn pr-csidcnte desde Carranza. y en la mayoria se le tac_~ba 

de estúpido. no sin que él mismo aportara elementos de humorismo involuntario como·la 

frase de un c.Jiscur-so suyo que hizo historia: .. Esto no nos beneficia ni nos perjudica. sino 

todo lo contrario ... Fue famosa en su sexenio la obra ºAdiós guayabera míaº. 

11 EMot 111forni;1ción procede de m1écdo1as conladas por muy diversas fuentes: proícson:s de ccalro co1110 don 
L111s H.~cs de la l'l.1ou .. .a.) 1 kc1or AJ".ólr. y asis1cn1es a los lcalros de carpa de la época. como los padres y 
;:1budos de la autora. Si bien es casi imposible corrobornrla pues los diarios no Ja mcncion:tban para evitar ser 
censurados. l;:1s narr:1cioncs coinciden en lo esencial 'l.' en n1ucho de lo accidental. 
¡; BltOYLES-GONZALEZ Op. Cil.. p 5K. . 
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J>or supuesto que durante el priísmo la censura no se ejercía sólo contra el gremio teatral. 

sino contn1 toda clase de anistas y pensadores. El murnlista David Alfara Siquciros acabó 

preso por dcclarncioncs hechas en el cxtrnnje.-o sobre el presidente Miguel Alemán. el 

escritor José Revueltas pasó años en Lccumbeni. la escritora Elena Garro acabó en el 

destierro por JigB.rsclc -sin prueba alguna- con el movimiento estudiantil de 68. el 

caricaturista Rius y el profesor universitario l-lebcrto Castillo fueron secuestrados en 

distintos operativos y el periodista Manuel Bucndia fue asesinado en t 984, sólo por citar 

¡¡Jg.unos casos 

En ese ambiente. los dru111aturgos tenían buen cuidado de no escribir sino criticas 

cncubicnas y los diarios de no alabar puestas en escena ºsubversivasu. El teatro popula..

mcxicano era pa..-a los chicanos un atractivo modelo a seguir de ••teatl""O revolucionario". 

pues parn nucst..-os actores. como para los gucrrille..-os. la cá..-cel era un e1ccidc:11tc de: trahc!jo. 

Pero no se crea que el teatro comercial gozaba de más f"acilidades; por el contrario. ahi la 

censura era absoluta. Un caso extremo es el de la obra de Emilio Carballido. ""Rosalba y los 

Llaveros". objeto de múltiples críticas por un parlamento que decía .. me voy de esta pinche 

c¡1sa ... que <ifcndiu u /u."ife11111/ia.\· mc:cica11as. 

La peculiaridad del teatro de ca..-pa era la comicidad. Sin pretender la concientización sino 

la diversión -al contrario que Brecht- pem1itia al pueblo asimilar los horrores de la vida 

cotidiana. cuando se es pobre en un país donde rige el autoritarismo. Este elemento fue 

rescatado por Luis Valdez al crear sus actos: 

""Qut•riJmos t ... u .. ·cr reir a los huelguistas parJ contrarrestar los efectos Jcprinll."ntt..-s 

Jt> unJ ludw Jmaq~J. b..i..-.ic.anu._onte sin humor. Asf que Jesarrollamos unJ forma Je 

"-·umcJiJ Jmpli..i. rdpiJJ, llcnJ d.e payJs.arJa.s. usando los caractcn..-s lrdJicion.ales Jel 

lrJhJjo Je r.r..injJ"". 13 

De una forma consciente. Valdcz desechaba el dramatismo de Brecht a pesar de Ja enorme 

influencia de ese autor sobre su obra. para acercarse al público que le interesaba. Por eso es 

1
' VALDEZ. Luis. cilado en ~ONTRERAS. Aricl y RUJZ LUGO. Marccla. Glosario de Ténninos del Arte 

Tcmr.11. Col. Temas b:lsicos. Arca Lenguaje y Litcrnturn.. Ed. Trill~ Mféx"'i"co.;;.·'-'-'' "--"--7..:;··:_:P;:_·;:_' ':..:92:::. _______ _ 
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que el pn ... "'lpio Luis Valdcz dctinc al Teatro Campesino como ºalgo cnt.-e Brccht y 

Cantintlas.. De hecho este personaje surgido de las carpas tuvo intlucncia en el género 

Acto y en algunos de los arquetipos del campesino pobre. versión rural del .. pcladito .. de la 

gabardina hecha jirones y el habla incoherente . 

.. Otro qut_• Sl' h..ill.1hJ l'n l.1 .._·u!->fttd.- (t_•n los .snos 40) t_•r.1 CJnlinfl.1s. 4uh•n t•n IJ J(•c.u.l.i 

.1nlcriur .._.JU!->O ~cn~J1.._·1ún pranu•rt" ror sus a1ctu.h·iunt•s en l,1"'° c..1rp.1"'° y Jcsput•s por .._,I 

c1nl': AnuilJ u Sol y Ahi P!'>l.\ l'l .._h~lJllt• fut•ron los tr.unpnlint•!-> qut_• h• pt•n11ilit.•rt1n l.1 

,-t•lt•hr1d.iJ .1hsolut.1. Ct1n10 ~t· ~olht.•. l.1 c.ip • .u·iJ.1J Jp h.1hl.1r y h.1hl.1r "'°in Jt•t:1r gr.111 

cu .... 1 fu.._• t.1n dPlt•rn1in.1nll• qut• "'ºrJ~itl t'I tt•rnuno ·c.1nt1nf11.,.nH1·. ( ... ) C.1nt1nf1.1.., 

rt_•prt•..,t•nlJh.S .il 'pt•l.iJu', .il 1od1Jn Jt~ dt•!'>put•s. y 111il•ntr,1.., 111.1ntuvo l,1 vinculo.1 ... ·illn 

1:un t•l put•hlo. t•l .._·ónii.._·n fut• incn111p.1r.shlt•. Por Jt•sgr.u·1.1 nu !'>úlu rv1.1riu f\.1urt•1u1 

Collllhió Jt• C!'ohllU"'° !'>Ol'Íotl. ~itlo lJUl' ... U pt•~nn.ijt• loltllhíl•n. )' t'll l'"'°l' 1"'110111l'lllll ~l' ini,·ió 

t•I rui.._lu"'°u Jt-s1..·t•n ... u .._-u.1ht.1livl' dt• C,111linf1Js, quiPn l'll ht!-> .1110.,. 50 .._t'1ln .-r,1 

pt.,si111n n•nu•Jo Jp si 111i..,1nn y un lrish• hufón Jl• l.1 hurgu""'°iJ"". 
14 

Era ese caríicter popular del primer Cantinflas .. el que los chicanos buscaron y utilizaron 

como esquema para la creación de personajes arquctipicos del campesino pobre. Por 

supuesto. como subraya José Agustín .. uno es aquel Cantintlas salido del pueblo llano que 

llegó a imitar El Teatro Campesino y otro es el de películas francamente espantosas como 

"""El Patrullero 666 ... 

A pesar del agotamiento de su ane~ Cantinflas llegó a ser reconocido por Charles Chaplin 

como "'el rnejor cómico del tnundo .. y los tcatristas chicanos lo tomaron como tnodelo. 

""'L.J L.-ilrpa/lraJición leJlral canlinflesca fue inlc¡iraJa al Te.itrn CJmrt.."Sino en sus 

inicios, ror lodos los miembros del colectivo ( ••• ) El conocimiento ,fo lJ t..-slétk..1 

L."Jrrer.i fue parll! Jcl ambiente socionallurill Je los Lr.sh.ij.iJon•s a1irfcol.is, J1.•I que 

sur1~ió el TeJlro C...mpcsino. De hecho, prl!vio al t.."Slahh•dn1ienln Je Coste 1..~n '1965, 

C<!sar Chávcz quiso usar la carpa como una hcrr..imicnL.1 de orJtani7.ación. De nino y 

1 
·
1 H.AMiREZ. JosC Aguslin. Op. Cit .• p. 31. 
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Jur.1nh! !'>U juv1.._•nluJ •. hJhíJ Jl1.._-sli1iuJJo t!I poJer Jp l.a 1..·.arp.1 y ._.¡ v.1Jnr Jt•l 

hu1nuris1nu c.::onto vchkulu Jt• 1..·rflka y 1novili:l'..J1.."i6n ... u 

Chilvcz habría declarado en una entrevista, según consigna Yolanda Broyles, algunas cosas 

que Luis Valdez no suele reconocer, como la procedencia de las ideas del primer Teatro 

Campesino: 

.. Yo Lu ve l.i iJcJ. Je us.tr l.i .__·JrpJ. t.•n IJ Unión Je TrJh.tj.1Jures AgrkolJ.s. QuerfJ l.1 

c.1rp.1 p.1r.1 pnlpósilns dt! ..::ontunk.ición. Con un.i t:'drp.1 poJrid Jedrh.• ..::t.>SJS Jiíicalt.-s 

•' l.1 J~t•nlt• sin oft•nJt.•rl.i. Podría h.1hlJr por t!jentplo Jt• t"UJnJo l.i l~t·nh~ st• porlJ Jt• 

11\o.H\l'rJ ,·nh.irJ1.._•, dt! un 1n0Jo ..::óntko y no ofensivo .•• Cu.indo t•I Tt•Jtru C..1n1pt-sino 

.. e fnrntó, yo le Ji J los primeros personajes sus nonthn•s: Don Sol.it·o. El P.atrundlo, 

El Coyoh'. t•lc.•• I<• 

Aunque hacia 1965. fecha de la creación del Teatro Campesino. la ca..-pa mexicana había 

entrado en franca decadencia. muchos de los actores que se iniciaron en ella se habían 

convenido en estrellas al saltar a la pantalla grande en la llamada épocct d.: oro d.:/ cine 

11ac1011al. (o de la ausencia de Hollywood, que para el caso es lo mismo) y luego a la 

televisión. donde aún se repiten hasta el cansancio las producciones de los años 40 y 50 

donde Cantinflas. Clavillazo. Resortes. Palillo y una pléyade de rumbc..-as como Meche 

Barba. Evangelina Elizondo. Tongolcle o Ninón Sevilla divirtic..-on al pueblo. 

Por aquella Cpoca. el teatro comercial mexicano estaba empantanado en comedias 

españolas ya muy vistas o en comedias de enredos simplonas que no cuestionaran la 1noral 

hipócrita y las buenas costumbres de las mojigatas clases medias y altas. Ante Ja 

ramplonería de puestas en escena como .. Mama nos quita los novios'\ se gestó un 

movimiento de teat..-o independiente desde Ja Universidad Nacional, encabezado po..- Héctor 

Azar y su cClcbre teatro ""El Caballito ... 

1 ~ BROYLES-GONZALEZ. Op. Cit .• p. 11. 
1
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'ú1 desde 1954 Azar habia fundado el Tcacro en Coapa. grupo prcparatoriano piloto que 

sentó las bases del teatro universitario e independiente en MCxico. con sede en la 

Prcpan:1toria No. 5. en San Antonio Coapa. Las representaciones se realizaban entre los 

11¡¡110...-alcs de la escuela al principio, pero luego Azar decidió llevarlo a las comunidades 

alcdafü1s bajo dos axiomas que luego sedan Señales CADAC (Centro de Ane Dramático. 

Asociacion Civil)· 1) Todo espacio vital es espacio tcalral: donde transcurre la vida puede 

1ranscurrir el teatro y 2) Si la gente no va al tcati-o, el teatro debe ir a la gente. 17 

l3ajo esas premisas de 1954. se revivió un teatro mexicano moribundo, que no dio nada 

memorable al pUblico entre 1900 y 1950. El Manifiesto Tenaz., redactado bajo la 

super·visión del Teatro Campesino -o sea. de Luis Valdcz- en conjunto con los otros 

gnipos que lo conformaron. se refiere a su fomm de llegar al público en 1970 con 

palabras casi idCnticas a las de Azar; ··s¡ la gente no viene al teatro. entonces el teatro 

debe ir a la gente ... 1
}! 

Y si bien H.Cctor ..-'\zar. considerado el padre del teatro independiente mexicano tras fundar 

l;t!'o escuelas teatrales de Coapa. de la UNAM. del INDA .. su CADAC; autor de más de 50 

obras teatrales. y director de instituciones como Casa del Lago. la Secretaría de Cultura del 

Estado de Puebla. etc. por mencionar sólo algunas. se refiere al Teatro Campesino y a Luis 

Valdc;:. en sus textos de tcoria e historia del teatro. Valdcz no lo llega a mencionar aunque 

las palabras que le sirven para justificar la trashumancia de su compañia sean casi iguales a 

las escritas por- el d.-amatur-go mexicano 15 años atrás. 

Podria decirse que se trnta de una coincidencia porque la frase está basada evidcntem-:_-:ite 

en un lugar común: .. Si Ja montai\a no va a Mahoma. Mahoma debe ir a la montaña ... Sin 

cmbar-go. no seria la primera vez que Valdez omitiera a las personas con quienes debiera 

tener una deuda moral que sólo se salda con los cr-éditos correspondientes. según Broyles 

Gonzúlc¿. quien señala que se habla del teatro chicano y del Teatro Campesino como obras 

1• AZAR. HCctoL Funciones Tcatr.1lcs. SEP-CADAC. México. 19H2 .• p. 51..J y Apunlcs de clase. Cfr .. Las 
Sc1l.ak:~ CAl>AC MJll s1111ulloi11c:une111e el sistcrmt pedagógico y los objcth:os a que dcbia responder el 1c.,1ro 
J'-''dc el p111110 de' •~ta de la 1nst1tuc1ón. <111c no dcsdci\a las otr.L"i fonnas de hacerlo. pero si pl:uuca el lcalro n 
que a~p11a en ll\!11clicio de la sociedad. del público y de la creación de una c.-.cucla 111cxican:1 de lcalro. 
•- lllJEH.TA. Op C11. pp J...i2-'l·B. 
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exclusivas de Valdcz .... Luis Valdcz es visto como el agente omnipotente que "realizó'". 

"introdujo\ "escribió' y "dirigió' a un grupo de "otros" anónimosº y denuncia que el trabajo 

del colectivo se lo apropia para presentarlo luego como producto individual de su genio 

creativo. l'J 

01ro tanto dice sobre su deuda con la carpa. a la que debe más que a Brccht. a quien. sin 

embargo. Valdcz cita constantemente. Independientemente del reconocimiento que haga o 

no el director chicano de influencias reales o supuestas, es un hecho que hay una enorme 

coincidencia entre muchos de los elementos del teatro chicano que él inició y el teatro 

independiente mexicano. 

Otros elementos del teatro mexicano son la retroalimentación con el público que es parte de 

las costumbres en los teatros de revista. las carpas y las tandas. tan nonnal para los 

mexicanos que nunca se nos ocurriría pugnar por ella como lo hizo Brccht. Mientras el 

director alemiln tenia que utilizar trucos para lograr la panicipación del público. los actores 

mexicanos tienen que aprender a controlarla siendo más pícaros. ingeniosos y albureros que 

los 300 ó 400 espectadores que tienen enfrente. quienes -aún sin haber pagado un boleta

se sienten con todo el derecho de interpelar a quien se suba a un escenario. 20 

Un elemento esencial en la vida del mexicano que se repite entre Jos chicanos es el gusto 

por Ja música. Por eso llama la atención que no se hayan logrado consolidar las obras de 

teatro musicales. tal vez por su identificación con el teatro estadounidense. Sin embargo. si 

lo hizo el corrido. elemento cultural mexicano. 

0) OFF OROADWAY: EL TEATRO INDEPENDIENTE ESTADOUNIDENSE COMO 

MODELO CONTESTATARIO 

Al mismo tiempo que en México se gestaba el teatro independiente. en Estados Unidos una 

serie de grupos de teatro trataba de romper con la tradición del teatro musical. el teatro de 

'" BROYLES~GONZÁLEZ. Op Cit .• p. 4. 
:<• • Se dice 111cluso que el no1nb1"e de Cmuinflas proviene de un espcclador de sus inicios en las cnpas que le 
~ntó ··,·.En <111C canlina inflas·r (bebes. te cmbormchas). 

TISIS CQ"!',T 
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Oro~u.hvay ul <.¡uc se dcscribia como .. las viejas ilusiones rosadas que acunan a los 

11011.cmncricanos desde varias generaciones. hasta hacerles perder el sentido de la 

n!alidad·· ::• 

Ese tcatn'l conformó la vanguardia estadounidense. movimiento que para desligarse del 

teatro comercial estadounidense se hizo llan1ar Off Brondway. Aunque se gestó décadas 

atras. su mon1cnto de n1iiximo esplendor tUcron los 60. "'Es un teatro renovado. que en 

muchos sentidos deja atrás la cultura del texto o la transforma en teatro vivo. no restrictivo. 

en cdl.!bración de ser cti111cro .. 22 

Trns la Segunda Guerra l\.1undial. iniciada en 1939 y tinaliz.:"lda en 1945. los anistas 

estadounidenses se dividieron en dos posturas. la del consumismo sacralizado. la moral 

burguesa. la psicosis anticomunista de la década de los SO. el patrioterismo yanqui y la 

caccria de brujas. por oposición a lo que ~1ichel llama la ••dCcada prodigiosaº de los 60: 

.. El ll'Jlru ~" n,rrPsponJió con 1.1 UíJ',l'tll'"iJ Jt• hh~r.,dón. st• inscrihiú t•n t•l n1isn10 

"'P•1c10 yul• lJ ruptur.1 Jt• lo.. 1noh.h~. l.1 ,·ullur.1 J~ J.1~ drog.i.... t•l 

Jt•!-.t•nnh1,,-,1r.1111it'nln dl• Vu•tn.1111, Jo, ft•!-.ll\r,1h~ Jt• n)(·I-, y l..i liht•r,1ción .. t•xu.il y 

ft•n1Pnin.1; l'll !-.Ulll.1, t•n t•l t·unll•,to Jt• un.i h1!-.lnri..t 1.111 rt•ciPnh• t'"on10 .ipr1• .. ur..td.1 l'n 

!-.U t·.ip.1ciJ,11,J Jp tr.in .... ror111Jl'.ión y. J 1.i "'''" .. Jt•silusión. Su histori..t l~S IJ Jt_•l 

.. urg11111t•nlo Jt• lo .. cunn!'plu .. hoy ,·ot1Ji.u10!-. dt•I h•.ilru off-Brn..td"'•'Y• ~ut• ~e .tll•jJ 

J.p) nrt'"Uilo l'"Ollll'rci,11 t'll JPCJJpnc1J y nff-off-Bro.iJ"·..iy, qut• ~·· Jh•j.i .iún lllóis J1• 

,1111ho.; y l.1 t•,pt•r1111Pnhh"IÓll l'fllrl'l'.JJ.i J lo l~l'nt:i.il 1•11 IJ ll'ollr.iliJ.id: los h.ippt>nings, 

l'l pt•rft•rn1.1nt·1•, l'I ll•.1lro "dl' l.1~ iln.i1•,t•n1•s" y l.1 v.1n¡',u,1rJi,1 .1plit-ou.l,1 J )J pnHLil'"••'" 23 

Uno de los puntos esenciales en el movimiento Off Broadway era romper con el éxito de 

taquilla como criterio de excelencia, que priva -como en muchos otros ámbitos de la vida

cn el teatro estadounidense. Sus antecedentes pueden encontrarse en la escuela de teatro de 

=1 Nuc'\·os Rumbos del Teatro .. Bibliotccn Sah:at. Grandes Temas, Tomo 12. Salvnt Editores. Navnrm. Españn. 
l•J7:'ó . pp !U-85 .. 
:: r..tlCJIEL .. Alfredo. El lcollro noncamcric:1110 l11s1i1u10 J\1om. MC..._.ico. 1')9J .• p. 121 .. 
:i lh1d pp 121-122. 
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la Universidad de Yale. donde su director. Robcrt Brustcin. acusó a la dramaturgia de los 

ailus 50 de n.:alizur obras pedestres cuyo tema principal eran mujeres buscando marido. 

Aunque cxistian algunos dramaturgos de calidad como Arthur Miller. Eugene O"Neill y 

Tcnnesscc \Villiams. existia una necesidad tal por pane de los nuevos creadores de romper 

con las estn1cturas de su tiempo que había que dejar los escenarios tradicionales y lanzarse 

a la calle u decir cosas nuevas para nuevos públicos. Joscph Papp inició en 1953 el Ncw 

}'ork .\.ha/.:e.,peun: Fc.•otil't1/ e impulsó al otr Broadway mediante un proyecto de teatro 

g.rntuito en el paraíso del capitalisn10. denominado Sh'1kc ... pcur..: in tlll! purk. al tiempo que 

nadan grupos te:.uralcs políticos y radicales por todo el país. 

En 1946 se fundaba el Living Thcatcr aunque algunos dan como lecha inicial de esa 

compallia el uilo de 1951. En 1947 el grupo Thc Ncw Stages comenzó con The Lamp al 

;\.lidnig.ht una temporada que sirvió para sentar dos criterios básicos del Off Broadway: el 

público reducido y la operación fuera del circuito comercial para sustraerse a sus 

compulsiones taquilleras. En 1950 se conforma The Circle in the Square que luego 

ancbatal"ia a Broadway el monopolio de las obras de Eugene o·Neill. Así nació la 

clCn:csccncia teatral de los 60 que marcó un hito en la escena estadounidense. A 

continuación presento algunas de sus agrupaciones n1ás imponantes. 

Thc LivinJ,: The:tlcr. 

El Living Theatcr fue creado en 1946 por Julian Beck y Judith Malina y no sólo es el 

primi:r integrante del Off JJroadwuy. sino que representa la histoña . del nuevo teatro 

noneamcricano. Su primer local era un sótano que 'fue cerrado por la policía en 1948 bajo 

la acusación de que se trataba de un burdel. aunque en realidad el operativo era pane de las 

purgas 1nacanhistas. Se le considera el primer teatrO call~ié~~ y _el primer teatro de 

guerrillas. y muchos de sus conceptos pasaron al ideario de diversas compañías. entre ellas 

el Teatro Campesino. 

Entre 1948 y 1951 usaron el living del depanamento de la pareja para ensayar. hacer 

conferencias, lecturas y hasta funciones teatrales. De ahí surgió su nombre que es casi un 

TESIS CON 
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milo entre los tcat.-os estadounidenses independientes. Mús adelante instalaron su teatro en 

una nave fabril y hacia 1955 incursionan abiertamente en política. mediante teatro callejero 

y manifestación dt: sus ideas antibClicas. Pronto tuvieron que enfrentar juicins y periodos 

de encarcelamiento. Parn 1958 adop:an muchas de las ideas del Teatro de la Crueldad del 

francCs Antonin Artaud y aunque ello Jos radicaliza. se vuelven un éxito al ganar el Grand 

J>dx en el Teatro de las Naciones de París. 

!\.1icntras tanto. su situación económica se hace critica. El Estado les confisca su teatro por 

deudas fisc.r.'llcs en 1963 y se van a Europa donde se aulocxilian~ participan en el Festival de 

Avignon de 1968. durante el que trataron de dar funciones gratuitas de su obra .. Parndisc 

No\.v··. pero se los impidieron. En respuesta. Beck decide retirar a la compañin del festival. 

••HJ lle¡~JJn pJrJ nosotros el munu•nto Jt.? n•nunt·i.1r ¿1 s1•rvir .1 los qui• pr1•h•n"l1•11 '-ILI•' 

t•I 1·onocimil.•ntu y IJ pOSL'Sión Jt.?I artl? pt?rlt.?nt•Ct~n 1•)1,dusivo1nu•nll? ¡1 los qui• ru1•J1•n 

ro11~o1r. J lo~ que J1-~1•o1n n1anlener al puehlo en IJ o~curh..i.1J. J los qu1! Lro1h.1j.111 p.1r.1 

1¡uc t•l poder pt•rtt•n1._•.,_.._-.. J una élite. J los que J1._~seJn 1·nnlrolJr Id viJ.i Jcl .1rlistJ y J1._• 

J,,, J1•111.is J~l!nlcs" 24 

Asi lo declal"Ó Beck. con un tono que explica el por-qué se acusaba a los grupos teatrales de 

subversivos y comunistas aunque estuvieran representando a García Larca. "'Era mayo del 

sesenta y ocho. Teatro y vida.•• 

Con serios problemas internos. escindido y repentinamente perseguido por Jos empresarios 

que se los disputaban tras el éxito de su gira americana en 1969,. decidieron ir a donde su 

estética no fuera un producto comercial como les estaba -paradójicamente- ocurriendo.~J..!.!1 

lugar donde su propuesta aún tuviera sentido: el Tercer Mundo. Se instalaron en Brasil en 

1 970. donde nuevamente su trabajo despenó suspicacias que acabaron con su 

cncar-celamiento. Sin embargo. su ejemplo dejó simientes en Estados Unidos. donde otras 

cotnpañias imitaron su ejemplo, panicularmcnte su concepción del actor como un creyente. 

:• Nuc,oos n1111bos del teatro ..• p. 90. 
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El Living Theatcr cxigia a sus actores optar por un modelo de vida y no por una brillante 

L:arrcnt .. La compañia progresivamente ha venido a ser una comunidad fundada sobre la 

panh.::ipaciún equitativa de r·ecursos. así como en una distribución de responsabilidades. 

respetando a la vez los principios de libertad y de solidaridad:• 2
!\ En pocas palabras. una 

comuna hippie. con un modelo económico rudimentario que luego seria copiado por Valdcz 

en una versión mexicanizada. como la de los jipitccas (hippies azteca.s). con aroma del 

sistema ejidal. 

"El Tt•.1trn CJn1pt>sino. l.JUl! es el únit·o teatro chico1110 Je lit!n1pn t·on1plcto. vive Je 

un.1 n1.1nt•ru n.1n1un.1l lipt> neomay.i. ProJut·cn sus propi.is verduras y anin1.iles. 

VJVÍPnJo Jt~ J.i lierra en cu.into lt"S t."S posible. en un í"'''-tUCno rul!hlo rurJI Je 

C.iliforniJ .._·cnlr.il. •• se f"J)~J moJL>stJmcnlc a los n1icmhros Jcl i_~rupo y lodos 

,·untrihuyt_•n J lJ t~on1unJ Je t."UJrcnlJ acn.-s cun10 actores. c..inipt.--sinus. lrahJjJJurL"S 

Jt• ofkin..s ele."" l
6 

Su modelo económico. como el del Living Theater. agrede los tradicionales valores del 

individualismo y la propiedad privada estadounidenses. con Jo que ellos llaman neomaya 

pero que para el Estado tiene tintes de comuniSmo. 

Tite Circlc in thc Squ;tre 

Compañía fundada en Nueva York en 1950 por Theodore Mann. cuenta con la peculiañdad 

de ser una de las primeras en incorporar a un actor latino entre sus filas. el panameño José 

Quintero. muchos años antes de que se formaran compañías chicanas. 

Operando sobre bases precarias en Jo económico. The Circle partió de una convicción 

impensable para los empresarios teatrales: que el teatro es asunto de quienes lo hacen. es 

decir. los ejecutantes. el espacio y los espectadores. Por eso tres años después de Ja muerte 

de Eugene o·Neill. cuando parte del público había dado la espalda al dramaturgo por sus 

posturas políticas, decidieron montar una obra suya que había fracasado en 1946. The 

lccman Cometh. 

:-. AZAR. 1 ICc1or. Op. Ci1.. p. J J 2. 
:'" llUERTA. Jorge. Op. Cil.. pp. J.¡.¡.345 rr.s!s con 
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i\.1ann y Quintero lograron una puesta en escena que dio nueva vida u O'Ncill y les dio 

reputación como directores de teatro. al grado de que su viuda. Carlotta O'NcilL les confió 

el estreno póstumo de la obra LollJ.: t.lay'sjour114!y i1110 lli):lll. con lo que se encargaron de 

•·Ja primera versión de la mejor obra del primer dramaturgo de los Estados Unidos. Una 

buena 1110111cra de simbolizar la lcgitilnidad del teatro independiente•·. 27 

Posteriormente Quintero dirigió A 1110011 f<Jr thc.• n1i .... b4!J:Otlf!11. y consagrado por el público y 

la critica como director de las últimas tres obras de O'Nci11. no sólo revivió el prestigio del 

dramaturgo sino que enseñó al público y la critica que el teatro Off Broad\vay podía ofrecer 

calidad anistica del mayor nivel. Incluso Quintero dirigió en l\.1éxico. al cumplirse 90 años 

del natalicio del dramaturgo en 1978. la puesta en escena de Ah wilcler11c: ... :s. con la 

Compañia Nacional de Teatro. 

Aunque The Circlc no fue ni por mucho una de las compañías n1ás contestatarias del 

movimiento. sí demostró que los teatros Off Broadway podían competir con el circuito 

comercial al tnismo nivel del espectáculo establecido. 

San Francisco 1\1 imc Troupe 

Fue fundada en 1959 por Ronic Davis y es por tanto la segunda compañia más antigua del 

Off' Broadway. Son los creadores de la denominación ••teatro de guerrillaº para designar un 

teatro que con muy pocos elementos escénicos capte al público por sorpresa. De hecho una 

de sus. divisas cs. ""llegar. representar. conmocionar y huir ... En ella panicipó Luis Valdcz 

antes de fonnar el Teatro Campesino. cuyas características evidencian el paso de su director 

por la San Francisco: un estilo basado en la Commcdia delrartc italiana con un sentido 

politice prioritario sobre lo estCtico y una función subversiva. 

~·su 1!ro.1n ('xi lo lo rcfnmJo.1 el hecho Je que seJn pcr.oe¡!uicJus por el FBI y por Ja CIA. 

Su!» frt!CUt•l\h!!'> o.1rrt-slos y el ht.....:ho Je ser cun...,;iJcraJos suhvcrsivos '-~ qui:l'...J. lo que 

;:· MICllEL. Alfredo. Op. Cil .• p.12..i. 
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o1lil'nl..a su t•spirilu Jt• lut.:hd. Su Jirt•t•lor, r..:onit! DJVis hJ J1•d.1r..1Ju: OUl'~lr.1s it..lt•.1s 

~un t•sh;lh:.1s, pt•ru nu1u·..1 Jnlt•pont•nHl~ l.1 t~lt;U .. ·..1 .1 l..1 idt•ult1ní.1 ... 2K 

Esla postur·a será otra de las que Valdez. asimile para su propio teatro: la politica es primero. 

ThL- 01>cn Thcatcr 

Fue fundada en Nueva York en 1963 por dos antiguos miembros del Living Theater, 

Joscph Chaikin y Petcr Fddman. Su objetivo era .. sacar al actor de la soledad en que se 

encuentra por la gran competencia que existe en Broadway y por el conllicto que conlleva 

adoptar la vocación teatral con las exigencias de la industria del cspcctñculo en 

Norteamérica. Todo ello incidiendo en los métodos de tbrmación. J>ero su tarea 

fundamental consiste en establecer una nueva relación con el público, sustrayendo a los 

actores de las servidumbres del teatro comercial y renovando la técnica". 2
'-' 

Con una fuenc influencia del alemán Benolt Brccht, buscaron como CI crear tanto en el 

público como en los teatristas un sentido de responsabilidad colectiva: "Nosotros 

carnbiamos a los otros y somos a In vez camhindos por ellos ... La propuesta es muy similar 

a la de Valdcz que mediante las máscaras pone al patrón y al campesino en un mismo nivel 

(Ver Los Vendidos). para luego hacer que el público sepa que es igual a los actores, 

campesinos como CI y de pasada. a El Patroncito. 

Chaikin entendió su propuesta para el Open Thcater como un compromiso político, que 

culminó en obras como La Serpiente. que recurre a las abstracciones. ºSe trata de un ritual 

-sonidos. gestos. danza y mimo- que relacionan el Génesis con los horrores del mundo 

actuar·_ 30 El elemento religioso que permite hacer del teatro un rito. como en sus orígenes 

griegos. va del texto bíblico en Chaikin al catolicismo mexicano de la Virgen de 

Guadalupe .. y las deidades aztecas y mayas en Valdcz. a la paráfrasis de Adán y Eva en .. El 

Jardín" de Carlos Monon. entre los tcatristas chicanos. 

:-. Nuevos Rumhos del Teatro. p. I0-1. 
::::·•AZAR. ltCctor. Op. Cit.. p. 322. 
'"Nuevos Rumbos del Teatro .• p. "J"J. TESIS CtO?J. 

FALLA DE OfüGZN 
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Cumo el Living. la San Francisco y luego el Teatro Campesino. el Open Thcalcr cm un 

teatro pobre de tendencias politicas. conlo corrcspondia al nlonlento conocido como Otr 

Broadway. y como todas ellas. era un teatro de director ... La historia de los gn1pos radicales 

noncamcdcanos es casi siempre la de sus dircclores. Sin ellos. la pretendida autosuficiencia 

de la creación colectiva evidenciaría sus fisuras ... 

Ure:ul nnd Puppel 

La compañía fundada en Nueva York en 1962 por el escultor y bailarín Pcter Schumann 

con el nombre de .. Pan y Marionctasu. partía de dos prcccplos básicos: que el teatro debe 

ser tan básico como el pan. y que sus marionetas no son un teatro para niños. sino para el 

niño roto dentro de cada adulto. 

Lo que Schumann llama marionetas es en realidad mñs parecido a lo que en México 

llamamos ••mojigangas ... es decir. muñecos de tamaño descomunal que generalmente salen 

a las calles en los carnavales y otras fiestas populares. Los muñecos de la Bread and Puppet 

llegaban a medir 5 nlctros de altura y estaban elaborados en papel maché o plástico ligero. 

con caras poco rcaJistas 

-E.-.. un i~rupo pnhr'" "-·un •. u.:lor"-"S ilnpJJ!JJos qul'• con1u luJo l'I tcJtro rc.1Ji"-·c.1J. 

pJrl1l·1pJ t•n 1uc.1111ft~lJ"-·iun'--~ Je prulL~W. hut•lnJs Jt• Jlquilcrcs o n1~1rch&.1s t.:t"llllrJ IJ 

i~ut•rrJ. En 1968 Jh~mJonJ IJ ciuJJJ p&1ra lrJslJJarsc J unJ granja Je Vt?nnonl .. 

propiedad Je GoJJJrJ Cnlll.'nl.'. JonJc &humo1nn Ja dast?S Jt? teatro político y el 

r"--sto Jl!'l ¡~rupo rco11iz .. 1 viJo1 comunc.11 JI mismo ticmro quL" 1~nsaya nuevos 

"-~Pl't:'l.\culns .. _ 32 

Nuevamente nos hallamos con un grupo anteñor al Teatro Campesino. peneneciente a·1 .... Cifr 
Broadway y a la corriente del teatro pobre grotowskiana. y que vive en comuna mientras 

hace teatro subversivo. como después lo haría Valdez. 

'
1 lbid. p. llHJ 

I! Jbid. p •JK. 
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Y comn los demás gn1pos radicales. retoma el tema religioso y ritual con la puesta en 

escena de The Stations of the Cross. en la que rompe con su esquema de trabajo callejero 

por necesidades de sonido. ya que la obra dura 70 minutos y no tiene un solo diálogo. Un 

trabajo semejante es imposible en espacios abiertos donde se pierde con tanta facilidad la 

atención del público 

Firchousc Thcatcr 

Fue fündado como teatro amateur en 1963 en una antigua estación de bomberos de 

~linncapolis. de donde recibe el afonunado nombre que simultáneamente hace referencia a 

ese origen y a lu capacidad incendiaria de su trabajo. que se profCsionaliza hacia 1965. el 

mismo año de la fundación del Teatro Campesino. bajo la dirección de Sidney Walter. 

Su planteamiento principal era buscar nuevas vías para comunicarse con el público a través 

de reglas y ritmos. Para ello intentaron un teatro ··week-cnd .. en el que el público se 

trasladara a vivir con ellos las 24 horas diarias durante un fin de semana. Posteriormente se 

radicalizaron para hacer teatro politico callejero. pe.-o los cdticos aseguran que lo mejor de 

su p.-oducción debe buscarse en la etapa de la estación de bomberos. Entre sus puestas en 

escena destaca una paráfrasis del Fausto de Goethc denominada '"Misa para actores y 

público sobre la pasión y el nacimiento del doctor John Faust. de acuerdo con el espíritu de 

nuestro tiempo"'. en la que finalizan con una celebración a la que llaman ºimpulso 

faustiano'': 

- L-iv.unos lols n1.lnos Jt• "11l!Ul1US 1nicn1h.-os Jl!l púhlku. 4uicnL"S o1 su vez rcpill!n l..i 

Of'l'l"oll."iún t:on ~u~ vt> ... ·tnos. hol~lJ el punto Je qut~ .._·..iJol pc.-son..i se convicrtl! en 

!'-od'-"t.•rJotl!. Tern1i11o1JJ IJ ccrcmonio1. com1t.•n;r..1n los jUl!l~os scn. ... orialcs. A mcJiJJ que 

~nn cun1prt>nJiJo1~ lols t~slrut:lur..is y .-ecl..is Jel jUl!flº• los ..i..:torL'S JL~p..irt..'l.".en y L"l 

púhli...:-u 4ul•Jol !-oolo. A vcn!S IJ celchrJción finali;r~ .l los 20 minutos. pero otras Sl! 

..il.:1r1iJ ho1stol Jos horas ..... 33 

También aquí aparece la tendencia de convertir al teatro en un ritual místico. 

"lbid .. p ')9. 
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1•eríur111nncc Group 

l>cncnccc a otra corriente del movimiento Off Broadway que dio en denominarse Teatro de 

lns lmilg.cncs. parn distinguirse del que buscaba la panicipación directa del público. como 

uno que prefcria el distanciamiento al estilo Brecht. sin llegar a la interacción que éste 

preconizaba. 

El Pcrli..ll'mancc Group fue establecido en 1967 por Richard Schechner .. quien argumentaba 

que la fase participatoria podría destruir el ritmo de la representación. ser manipulada por el 

actor por tener conocimiento de registros emocionales del texto que el público dcsconocia y 

hasta p.-oducir cnfrcntan1icntos si surgía la cuestión de quién manda. 

Su cspcctit.culo más reconocido fi.Je /)io11is11 ... · in 68. que al año siguiente se llmnó in 6Y. 

considc.-ado un clásico en la historia del teatro experimental. no sólo por lo significativo del 

tema en su época. sino por los desnudos que provocaron un gran escándalo. ·14 

Según ~1ichcl. fue uno de los grupos que logró r-cconciliar con mayor rigor- su concepto de 

teatro con el concepto universal de éste. Schcchner planteó un espectáculo dtual basado en 

obrns clásicas. como Las Bacantes de Eurípidcs. con interpretaciones escénicas colectivas. 

El conflicto cr-a la imposición del dios Dionisias en el mundo occidental. Al final. vencido 

l'cntco. Dionisias se postula para la presidencia de los Estados Unidos y reparte al público 

e1nblcmas de su campaña. 

Con los años. muchas de las compañías que conformaban el movimiento tuvieron un éxito 

tal que acaba.-on comercializándose. Los directores de éstas se consagrar-on como iconos de 

la teatralidad independiente hasta el nivel de convenirse en miembros del Star System 

Hubo napturas. escisiones y deserciones. La más imponante de ellas fue la que para 

deslindarse del que consideraban corrompido. Off Broadway. dio en llanmrse OfT-ofT 

Broadway. 

'
4 Nnc .. ·os Rumbos del Teatro .• p. 100. 
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l\.1icntras tanto. algunos de sus temas fueron tomados por el teatro comercial. como sucedió 

en los musicales Jesucristo SUpcrcstrclla y l-lair. Los propios grupos on=-otr cayeron en 

solicitar subvenciones gubernamentales para continuar su trabajo. perdiendo con ello su 

independencia. Chaikin. ex miembro del Living. cuestionaba en 1973: 

'""Juli,111 Bt•ck (Jl'I LivinJ', Tht•Jll•r) h.1 vut•ltu J Nul•V,1 York y lr..ihJjJ t•n un nut•vu 

'-'Spt•l·t.íi.:ulu 4ut• rn•~t•nlJ t•n l') t•nnh•xln Jt• IJ!<o (,\hrit·.1s y Jt• h1s Jislriln!<o ohr1•ru .... 

ToJJvio1 t•n su prorósilo 1~l.\ l..1 rev11lut·ión. P.irPct• 1•111.:t1ntr.in.t• 1.•n AviJ',llOn t•n 19hH, 

l'.ril.inJo l.1~ t•nn~iJ',llolS Jp ~u r,1rJ llll''1·l,1 pohtü·o-n11~lic..1. Pl!rtl pt•r111.int•1·l'r JtHllh• !'ot' 

.._.,l,1h,1 cin1·n ''"º"' .1ntt•-.. ¿no t'' lJ1nhit•n un n•trol·1•so?'":\~ 

~·En 1979, PI P1•rfor111,1111·1• Grnur )"J 1•r,1 n1.1s un.11:uriosiJ;.1J &.]Ut• un..i .i1irup..it7iún ~un 

cunvocJtor1.i o i1nr.u·10. ConH1 IJs otr.1s. no h.1híJ 1•st01hl1•.:iJo un.i 1.·onlinuiJ,1J t•n 1•1 

tr.1h.1¡0 h•.1tr.1I. C1111111 otrJ"' lJn1hi1•n. 1.·u1nplió t·on 111.inll•nl!r un.t lt•1iUi111J t•rosión Jt• 

i.::rilt>rios 1.·JJ ucu .... " :\ñ 

Similar suerte corrieron las demás compañías. Las pocas que subsisten se han vuelto 

obsoletos remanentes del pasado sin razón de ser. mois ocupadas en conseguir subvenciones 

que en tratar de innovar, aferradas a sus propuestas scscnteras. La gran mayoria 

desaparecieron sin pena ni gloria. Sin embargo. tuvieron mucho más que los miticos 15 

minutos de gloria que dice Marshall Me Luhan son el objeto del hombre de nuestros díus. 

En su momento renovaron la escena norteamericana. abrieron espacios para los teatros de 

minorias como el teatro negro. el teatro gay y por supuesto. el teatro chicano. Muchas de 

sus propuestas sirvieron para que esas minorías accedieran a los escenarios y los usaran 

como herramientas en la lucha por sus derechos humanos. El teatro independiente de los 

Estados Unidos fue. en la década de los 60. uno de los más espectaculares síntomas de la 

ºdécada prodigiosa .. : una explosión de creatividad. irreverencia e innovación. 

'" lh1d. p. lllí1. 
'" MICJIEL. Alfredo. Op. Ci1.. p. IJ!i. TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
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Ese mo1nento le tocó vivir a Luis Valdcz como estudiante de teatro. como espec1ador y 

como director. La influencia que recibió de agrupaciones como el Living. el Open. la San 

Francisco. la Firehousc y Bread and J>uppets es evidente. y el Teatro Campesino logró 

tOrmar panc de esa historia. pero como las demás compañías. tuvo que enfrentar la realidad 

de Jos años siguientes~ su mensaje ya no era el que su público necesitaba pues también -y 

con ayuda del teatro- los espectadores habían evolucionado. 

Y es que los años 60 terminaron con una fuerte carga de decepción. Tras una dCcada de 

revoluciones floridas. de protestas antibélicas y de esperanzas de paz. la invasión de 

Cumbnya por el gobierno de Richard Nixon. el asesinato de estudiantes en la Universidad 

Estutal de Kcnt en Ohio. a manos de la policía y el ejército estadounidense durante una 

manifestación contra la nueva guerra. y hasta la separación de los Beatles. la muerte de las 

estrellas del rock Jimi Hcndrix y Janis Joplin por sobredosis y la declaración de John 

Lennon a travCs de la canción ""El sueño ha terminadoº. hizo de 1970 una fecha que se 

coronó con la apatia política y la desilusión de los jóvenes noneamcricanos. vencidos por el 

peso del establishment. ·' 7 

C) INFLUENCIA DE LAS VANGUARDIAS EUROPEAS: BRECI-IT. ARTAUD. 

GROTOWSKI (Y UN MEXICANO COLADO. HÉCTOR AZAR) 

Su origen mexicano. la influencia del teatro de vanguardia de su juventud y su propia 

genialidad. no son los únicos elementos que Luis Valdez tuvo a mano para crear el Teatro 

Campesino y dar pie a todo un movimiento de teatro político en el pueblo chicano. Su 

fornmción universitaria le permitió acceder a las vanguardias europeas. que no estaban tan a 

la mano como en la actualidad. en un mundo donde la internet aún era ciencia ficción y Uná 

llamada telefónica a Europa era todavía un derroche de tecnología y dinero. 

Las corrientes teatrales que se gestaban en el Viejo Continente eran tal vez menos 

espectaculares en lo político pero tenían un nlayor sustento filosófico. La búsqueda· no se 

,. Datos ob1cnidos de De1rú~4_c_J;1 mil!.1~. Pro~rnma lmnsmitido por el C..'tn.-.1 11 de Tcl~·isión el domingo 5 
de enero de 2001. y de Coll1crs l '>71 Y car Book Cmocrina; lhc Ycnr l'J70 Crowcll-Collicr Educuion.:11 
C"orpor.111011 USA. l'J71. pp .• ·\"iii-:\iV. 
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limitaba a .. conmocionar y huir'\ sino que pretendía renovar las viejas estn1cturas a partir 

di.! posturas ideológicas y cambios de forma y fondo en el quehacer teatral. 

lh•rtnll Hrcchl 

Con gran frecuencia Luis Valdez cita como una de sus fuentes de inspiración las teorías del 

Teatro Epico de Bertolt Brecht. poeta. director y dramaturgo alemoln que rechazó los 

mCtudos del teatro realista tradicional a través de la técnica del distanciatniento. que busca 

evitar que el espectador se identifique con los personajes de la escena. para disminuir su 

1·e~pucsta emocional y aumentar la intelectual. es decir. obligarlo a pensar en la situación 

que ~e le presenta .. lM Asi el primer postulado brechtiano es que rd recuro r...• ... - rc:atro y 11ada 

uui .... El actor no es Lcar. Harpagón. l-lamlet. Sólo los muestra. Ello implica que Brecht 

propone una vuelta a la teatralidad. es decir. a que sea obvio que lo que pasa en escena es 

una representación de la realidad y no la .-calidad misma. por oposición a las cor-rientes 

naturalistas. ·''' 

Para ello hace uso de ntecanismos de distanciamiento como las máscar-as. el maquillarse o 

cambiar las cscenografias frente al público para romper la ilusión teatral y Jos uapartesu que 

ocurren cuando un actor se sale del papel para decirle algo al público~ en el teatro clásico 

un personaje que en el escenario esta a un metro del otro voltea hacia los espectador-es y les 

dice un ··secreto .. que el de al lado supuestamente no escucha. por mera convención teat.-al. 

En Brccht. Madi-e Coraje detiene la escena para soltar una arenga política sobre la situación 

que la obra trata y cuestiona la actitud del espectador ante su realidad social. 

Valdez traslada las técnicas del distanciamiento a su manera: 

-E.~ po1rticulanncnle importante para el lcalro chjcano distinguir entre lo que L"S 

tc..stro y Lt reaUJaJ. Una manift..-slación Je mil chicanos con banJcr..ss y pancartas 

gritando ¡PODER CHICANO! No es la Revolución. L.a gcnlc Jt?bc actuar en I~ 

1
• -a,.ccht. Bcnolt". Enciclopedia Mícroson f!ngna 9K. 1993-1997. Microsoft Corporalion. 
''' CONTRERAS. Ariel y RUIZ LUGO. Man:cla. Olosnrio de ténninos del noe teatral Ed. Trillas. Mésico. 
l •JX7 •• p. 21H). 

rr::~~ (::tJI-1 
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r1•.1ho,.IJd. no''" 1•1 t' .. l l'll.1nu (y l'!'oO pUt>J1• ~l'r" 1•n 1·u.1lqui1•r p.1rh•, ilu_·lusu t•n 1 ... ,·,..111.') 

p.1r.1 pruvu1·,1r un ,·,11nh10 r1•.1I."" °"º 

Fernando \\'agncr. discípulo de Ma.x Rcinhardt y uno de los directores más productivos 

para el teatro mexicano. explica las abstractas teorías del alemán de manera sencilla: 

""El h•Jtru Je Bn_ • .._·ht hu!->1.·.i l.i 1nisn1.i f111,11iJJJ JiJ,h:lkJ qu1!.l."Jri1t."h!rl: ...... 1 tuJ.1 l,1 

lih•r,1tur.i "1•nt~·•n1•L'": Bn•1:ht no '-llliL'rL' sintplenu•nh~ Jiv1•rlir •'~u pUhlit.:'n ni Jistr.wrlo 

Jl• sus rruhh~llhlS 1."0lh.Ji.1nns, ~inn llHlSlr.trll' Ull .._•Jn\ÍllU üJenló¡~icn, 1·J,1rn_' .frío, p.1r.i 

r1·~ulv1•r sus prohh•nh1s Stl,·i.1h•s y pulili"-·o~"". "' 1 

Luis Valdcz por su pane reconoce su deuda para con Brecht: 

••A l.1 nh1n1•r.1 1111•,h:.111.1 ht•nto .. JL-st.:uhil•rto J,. t.JU•\ !'.L' tr.1lot Brl•,·ht. Si st• Jt•s1•.1 un 

ll•.1tru no hurt!Ut\s Jeht~ hu!-tt:61rse J!L•nle no l-1ur1~ut~.1 4ut• lo hJg..i••. 42 

Sus primeras representaciones, los actos, tenían por finalidad '"Inspirar al público para 

rcali7 .. ar acciones sociales. Iluminar puntos específicos acerca de los problemas sociales. 

Satirizar a sus oponentes. t\.1ostrar o sugerir soluciones. Expresar lo que la gente sientc.n -o 

Como puede vt.:rsc. los objetivos planteados para el primer teatro chicano por Valdez., son 

en esencia los misn1os que propone Brccht. 

Lo que Brccht no sabia es que su invitación al pUblico de comprender el origen de sus 

problemas sociopoliticos. cuestionando y discutiendo su realidad. es panc de la interacción 

que desde sien1pre se ha dado en el público mexicano del teatr-o popular -ver el inciso sobr-e 

el teatro de carpa y el teatro independiente mexicano-, y por herencia cultural. en el 

espectador chicano: 

-'" VALDEZ. Luis. Ac1os El Te.uro Camocsino Mc:ny:1h Produclions. San Juan Baulism. Cn. 1971 ... p. 2. 
11 \\'AGNER. Fernando Tcoria"' 1écnicn 1catrnl. Editores Mcxic:mos Unidos. México. 1"J1J2 .. p.:t:lCJ. 
•: VALDEZ. Luis. cilado c:n ~1cvos Rtu!!._1]9.l!._!lcl Tea~. Op Cil... p. •JK. 
" VALDEZ Lms. Aclos. El Tcalro Cmnresino, Op. Cil ... p. 6. 



.. Lu' chit.:·Jnos no hJn .._-rc._•,:iJu nn1 IJi tro1Jición Je (it•slJ!'o ll•JlrJlt-s y nu1..·h1•s J,. 
pr,•nlit•r. y v..in .1 un,1 funnún sin SJlit•r 4ul• t-spt.•r..ir pt•ru !'oo1hü•nJu 1.¡ut! v.1n •' Vl'r .111~0 

rPft•r1•nh• J !'oUS prupi.1s t•xp1•rit•1u·i.1s. Cu.111..Jn l'SJ" rl'o1lid.1dl'S s•• pr1-st•nt.1n t•n l'I 

l'!'ol."t•n..triu. t•l publico l'!'o tuJu nu•nus p.1sivo. Bt•rtulJ Urt•1.·ht pt•J(.1 un púhh:cu 1.(Ul' 

1.·unu•nto1r..i suhn_• l,1 ..i1:ción. Jisculit•r..i In rl'present..iJo t:uL-slion .. 111Jo l..is t"JUs.is y 

t•f1•1,:Lt1s. Si t•I 1~r.1n Jr.1111o.1lur1~u ..ilt•n1Jn vivit•r..i. l'n1.·nnlro1rí..t J su púhli._·n pt.•rf._•,·tu t•n 

un t~rupn ,·hic.1110:• 44 

.le1-r.~· Grotowski 

Tal vez una de las más socorridas entre las lcodas europeas usadas por Valdez.. después de 

Brccht. es la del polaco Jerzy Grotowski. plasmada en su libro ''l-lacia un teatro pobreº. Su 

principio biisico es que el teatro debe despojarse de todo lo que sea ajeno a él. es decir. los 

recursos externos al actor. quien debe entrenar su cuerpo y su mente para cump1ir con las 

exigencias de su arte. La pobreza consiste entonces en renunciar voluntaria1nente a toda 

clase de efectos para centrarse en lo que es estrictamente teatral: el actor. el texto y el 

público .. Este disdpulo natural de Stanislavski se dio a la investigación y a la práctica de 

un teatro despojado de artificios, inmerso en la interioridad de los actores. que luego fue 

bautizado como Teatro Pobre ... 4 ' 

Así. las puestas en escena de Grotowski se despojan de la luminotecnia. de los vestuarios, 

Ías pelucas. los postizos. el maquillaje. las esccnografias. la utileria. los escenarios y todo 

aquello que pueda interpretarse como material perteneciente a otro arte. No más música, ni 

corcografia. actuación simple y pura. 

-·En prinu•r lu1~o.1r Lr..il.Jimos Je evitar toJo (•clm.~lit.-"i."Onlo,. intentamos rl!.:ha7...Jr l.i 

1.·unc._.pción J._. que t.~I tc..itru L"S un complt>jo Je di-ocirlinas. Tratamos Je Jcfinir qu~ es 

t..'l le..ilru en sf mi"Omo. lo l..JUC lo separa c.ic otr.is c.atc¡~orfas Je rcrrcscntación o Je 

L'Spt.•'-"t .. 1l:ulo. En sc1~unJo lugar~ nul."SlrJS producdonl.'S son investigaciones 

minudos..is Je l..i rl'l..tdón l..JUe se l."Slahl~cc entre el actor y el ptlhlico. En suma. 

:: ~~~~I~F~~~.7~d~1;.~¿~~-:~ :~:~do. Coi. Periodismo Cultural. CONACULTA. Mé."'ico. 1999 .• p. 23. 
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,·un~h .. h•r.unns l)lll' t•l .1,..pt•1 ln nu•Jul,1r t.h•l ,1rl1• h•.1tr.1l Ps IJ li•l"llit•,t t"•ol·t•111c.1 y p.-r.on.11 

Jt•I .. u·tor." 4
h 

Grotowski encontró que prácticamente todos los elementos que tradicionalmente 

consideramos necesarios en el teatro no sólo resultan supcrl.luos. sino que sirven para 

ocultar las carencias en la preparación del actor. Sustraerlo a los artificios del ""teatro ricoH 

le permite crecer como actor y como persona al obligarlo a un entrenamiento exhaustivo en 

todos los órdenes. ~' fin de estar preparado para actuar en cualquier momento y 

circunstancia. desmintiendo que el arte esté sujeto a la inspiración. las musas o ataques de 

genialidad inesperados e imprevisibles. 

Para lograrlo. el director polaco exigía a los actores algo que él mismo llegó a llamar uun 

csrndo de- santidad"~ dado que su herramienta de trabajo es su cuerpo y que el arte no puede_ 

estar sujeto a improvisaciones. la declaración de principios del Laboratorio Teatral.·-;;

compaflia. señalaba: 

·• ... ~u -..alud, su condición fí.-.h·a y lodos sus prohh•nhaS privo1Jns J,•j.1n Je 1.~n1u·crnirh• 

.1 ,01 !'ool.anu•nll'. Un .al·to t'rt•.alivo Je tir..in .. ·.atiJ.iJ pul•Jv suqiir tinic.nnl!nlc si !->t• nulrt• 

dt• ''fJ~·1n1snlnS vivo!'>. Tt•nemos por l.intn qut! viiiil.1r Ji..1.ri.anlcnll! nut.~lros cu1•rpus .a 

fu, Jt.• l'!'ol.1r sil•nlprP listos parJ llr.var a cfccto l.i l.irt•.1. No J••hC"mos Jonnir pnco p.ira 

Jiv,•rlirnns y ll<'p,.1r .il tr..ih.ajo ,·ans.aJos o después Je un..1 horracher.i. No Jehen1us 

M•r im .. ·..ip.in . .os J1~ t.'Olll.'l..•ntr..1mos. Nul.'Slr.i regl..i no cxiJ!C l.a prescnci.1 ohlig.iJ.i Jt.• 

.il)~Uil"n t•n d lugar Jt! Lr..ih.ijo. sino su Ji-.posidón física l"ar.i .:real""'. "'7 

Sin embargo. cabe preguntarse hasta qué punto muchos de los grupos teatrales chicanos ... <::l 

Teatro Campesino entre ellos. abrazaron las teorias de Grotowski por convicción o por 

necesidades económicas reales. Cuando el Teatro de la Esperanza encontró que en una 

universidad había equipo de iluminación se apresuró a usarlo. y cuando Valdez pudo 

••· GROTOWSKI. Jcrr.y. Hncin un leatro oobrc. Primera edición en csp.·11101: 1970. 15ª. Edición. Ed. Siglo 

~~1!;:1~;~c;¡ .}_·~~~i. p. •J. El subrayado es del au1or. 
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acceder a vestuarios y maquillajes 

sus1ituyó Ja pobre7.a por los recursos. 

vez de letre.-os y mascaras de cartón. también 

El propio Valdcz y muchos de los críticos y analistas del teatro chicano definen al mismo 

como un teatro pobre e innegablemente Jo fue. pero en muchas ocasiones ello se debía más 

que a la convicción. a ot.-os factores. incluida la ignorancia. 

00 R1.-•rcli111os que los lcalros c • .ircccn JI.? cnlrt?namicnln t•n el uso Jt~ csccnn¡trilfia 

!'>OÍl!'>lh_-,.u.JJ e 1lu1ninJCiún. Cuc.1nJo cncucnlrc.111 un lJblcro t•lct:lrónico, muchJs vcCL"S 

nu ~Jht•n 1.-·(nnu utih;...1rlo. AJcnl.\s, con\o los l._\cnicos Je los lcJlros no hJhl..in 

, ... p.int"I. !'-t' 1•ncut•nlrJn li1nü.1Ju~ 1.-·u11nJo tr11l11n Jt• St."JtUir Jf"Utllt-'S que no csl.in en 

1n1!11·~··. 1nJit".1 Jor1•,1• HuPrt.1 p.trJ J conlinuJ1.--ión t.'.'onfirn1.ar que .. ,.¡ lcJlro chk·ano 

'onlln.U.1 !<-i••nJn un h•Jlro rnhrt• qul' PSl.\ lrJlJnJo Je 1.·rt·1·t•r JrlblkJ y p0Hli1.-·Jnlf..•nlt? 

11\ll'nlrJ'> l..)Ul' !'oU puhli,·o .,,, •• u·u!'olUtnhr.1 J hU L~lilu .... ne 

No todos los tcatristas radicales satanizan el uso de recursos escénicos. El brasileño 

Augusto Boal por ejemplo. declara: 

-No hc.1y l..JUl! Jt>se•.:hJr n.iJ.i: si J un 1trupo Jt? teatro popul.1r Jo llJmJn p.1rc.1 lrdhJjJr 

''n h~ teJlrus munkipJh.-s, no h.iy rJzón pJra no ulili.,..ar los JpJrJlos 1•ló1·tril'.'us y Jl! 

.. oniJos J1.-• qut• 1.-sos h•Jtrns Jlcoponit..in. Si t_•J ¡~rupo lit•np o pul'Jt• ,·onsl'¡tuir.-ot_• 

n•fl1•1·ton-s. '-)Ul~ Jos U'.'>t!. P1.-•ro lo más rrohJhle t.-s 4uc se lro1h• J1• un itruro pohre, sin 

J1n,•ro p..trJ. comprJrst• r1•fl,•t·tor1-s. Entoncrs)~';')' 9~e ~~1.-\rselos." ol'> 

La contradicción es curiosa. pues mientras los europeos rechazaban la "riquezaº por una 

convicción teatrnl. los grupos de izquierda como el de Boal. o políticos y defensores de los 

desposeidos como el Tcatl"O Campesino, hacian teatro pobre porque no les quedaba de otra. 

y dejaban de hacerlo en cuanto podían acceder a los costosos l"ecursos escénicos. Es claro 

que el Teatro Campesino. y en general el teatro chicano. fueron xrotow.,.kia11os a /af11cr:a. 

1
" llUERTA. Jorge. Op. Cit .. pp :l2X·:l29. 
"BOAL. Au1-:usto. Técnicas Latinoamericanas de T91ro Ponular. Ed. Nueva Imagen. México. l9X2 .• p. 131. 
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.-\.1 tina l. los 1cmros chicanos buscaron la manera de justificar la pobreza de su teatro en una 

supuesta cmnodidad. parecida a la expresión infantil de ··at fin que ni quería .. cuando es 

imposible ;:1cccdc1· a algo ... La ventaja de tener pocos lll~llcr-ialcs es que las t1.1ncioncs 

pueden darse en cualquier parte. en la calle. en el campo o atrás de un camión de carga ... ~o 

En donde si hay una óldopción voluntaria de las teorías de Grotowski es en el ámbitn de la 

prcparacinn de los actor-es, Ln exigencia de una entrega y preparación tal que permita al 

actor prescindir de toda la parafernalia teatral se ve reflejada en el plantcan1iento de Valdez 

llmnado Teatro de la Esfera. que recoge simultáneamente las teorías mágicas de Antonio 

Anaud Sobre Grotov ... ski. Fernando de Ita expresa: 

•• Dt• .. '-li• Anlorun Arl..tuJ n..tJit• h..thfJ lwt.·ho UllJ propUL"SlJ tan radical COO\U IJ que 

pu .. o 1•11 1n..1rdl.1 t•l Jin•1·tnr pul.1co .1 prindpit.1s Je los anos 60. Su lP..tlro puhrt~ 

n•,-up,•ro p.1r,1 l..s l'!'>1·l'n.1 l.1 h•n!<>ión t•xi...,lenci..11. t!l s1•nliJu Je l..t t.•ntn-·1~·' y t.!l SJCrificio 

'-1º'' ollllllhlll l..ts 11u-.101u~ Jt•l t°!"oplritu crí!'otiJno". ' 1 

El trasfOndo ritual y religioso de ambos devino en el género Mito. cuyo objetivo de 

convertirse en neomayas. hombres cósmicos con una visión superior de la humanidad más 

allá de las circunstancias históricas. tiene mucho del autor francés que expongo a 

continuación y cierto aire al superhombre de Nictzche, en el que Artaud se basaba. 

i\.ntonin Artaud 

Igualmente revolucionarios, Grotowski y Artaud inspiraron a generaciones completas de 

actores y directores. Sin embargo, existe una diferencia extrema entre ambos. Mientras 

Groto"vski fue capaz de echar a andar en un escenario todas sus ideas. Artaud fue un 

revolucionario de papel cuyos desplantes míticos permitían vislumbrar su final. tras 

frecuentes estancias en el hospital psiquiátrico. 

Al igual que Grotowski. Artaud visitó México en diversas ocasiones pero con distintos 

resultados. f\.1ientras el primero hizo un lúcido análisis del mestizaje cultural. el segundo 

"'' JIMENEZ. Frnnc1sco. cilado por TATUM. Charles. L., Jilcmtum chicana. SEP. México. l IJK<• .• p. X5. 
~• DE ITA. Fcrnaudo. Op Cll .• p. J.i. 
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planeó una puesta en escena que como casi todo lo detnñs nunca llegó a realizar. ademas de 

consumir lo que el llarnaba ··una planta-principio que hace viajar por la realidad ... el peyote. 

Ello no impidió de cualquier manera que su visión sobre l\.1Cxico influyera a lo largo de 

toda su teoria. denominada Teatro de a Crueldad. 

Esta consiste en sacudir al espectador al máximo. al convenir la experiencia teatral en un 

ai:tu de magia. un rito tribal que lleve al público a rescatar sus emociones más primitivas:. 

En su Segundo Manifiesto del Teatro de la Crueldad. Anaud indica que éste .. escogerá 

asuntos y temas que correspondan a la agitación y a la inquietud características de nuestra 

Cpoca. No piensa dejar al cine la tarea de liberar los mitos del hombre y de la vida 

moderna:• ' 2 Y la liberación para él sólo puede ocurrir cuando el hombre recupere el 

sentido n1flgico y ritual. 

Cabe aquí aclarar su uso del tCnnino crueldad. basado en su auto-atribuido derecho a 

romper con el sentido usual del lenguaje. Anaud explica que no debe tomarse en el sentido 

material del sadismo y la sangre. sino -regresando a los orígenes etimológicos- de una 

crueldad pura. sin desgarramiento carnal. Para él. la crueldad debe entenderse como un 

sinónimo de rigor. aplicación y decisión implacable. determinación irreversible y absoluta . 

.. Crut.•IJ .. nJ no t.•s, t. .. 11 t.•fpclo. sinónin1u Je s..tngrc vcrliJJ, Jt.• t."Jrnt• 1n..1rliru .... 1J~1. Jt• 

l'nt•n111~t1 ....-ruciÍKJJo. E. .. t..i iJcnlificJción Je IJ cruclJJJ con lns suplino!-- t.'!-- !--úlo un 

J!--pl..'Clo li1niWJu Jt.• lJ t.·ucstión. En el ejercicio Je l.i crut•IJJJ li.1y un.1 t..-spct·ic Jt• 

Jt0 ll'r1ninis111n supl. .. rinr J l~t '-1º'' t.•I mict:n10 Vl!rJu1io supliciJJl1r Se.? soml'h•, y t.¡ut.• l!Sl•¡ 

Ji~puc!--lo J !i>Oporl.i.r llt.>1i.i.Jo el n1omenlo. La t...TUeldJJ L"S ante loJo hic1JJ, t..-S unJ 

t•spt•t."it• Jt• Jin•l'."l.°ión rl¡iid.J, Je sumLct:ión J J.i nect.-siJJJ.- ' 3 

Tal vez una traducción más sencilla de su concepto seria hdisciptina•\ aunque supeditada 

siempre al aspecto mágico y ancestral de las emociones más primitivas del hombre. 

': ARTAUD. Antonin. El Teatro y su doble. Editorial Hcrmcs. Mé.,,.ico. 1992 .• p. 139 . 
... , lllid. p. 11(,_ 
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Uno de lus elementos de l\1éxico que n1ás le impresionó ti1e encontrar manifestaciones 

estéticas sin pretensiones de serlo hasta en los objetos de uso mas común. como una olla de 

barro. 

••En ri.1~xkn. put•s Jt! Ml"'>dcn st.• trata. no hay arte y lo1s cusas sirvl!'n. Y t•I n1unJn t~st.l 

t'll 1wrpt..'lUJ l!'XJh.ición ( ••• ) E.l lnll!'misn10 t.."S ilClor, í'Ut ... "S Se 111Ut..'Vl! y Íut? t.."rl!'JJo P•lrJ 

.a1:turt•s; y tnJ.i cultur..a VPrJ.iJt•rJ se apoy.i en Jus meJios h~rhJrns y prin1ilivos J1•l 

tolc1ni!'>n1n. cuya viJ.1 s.1lv..ij1•, l~ Jl!'t.."ir, l'nlcr.in11~nlc t?spont.int•.1, yo quiero o1Jur.1r:· 

Y el teatro chicano coincide plenamente con esta percepción. pues no era en principio su 

intención hacer ane sino pl'"osclitismo politice, informar .. sacudir conciencias. Como en las 

decoradas piezas cerámicas. la estética se da sola: 110 hay arte en el sentido burgués de la 

palabnt. las cosas se hacen pon1uc .•oirvc11. 

Su interpretación de las deidades aztecas es muy parecida a la que hace Luis Valdez. que 

amén de críptica pa.-ccc encontra.- en la cosmogonía prehispánica una armonía que los 

detractores de nucst.-a cultura no ven por ninguna parte. imp.-esionados como están por Jos 

sacrificios humanos: 

•• Ll vt•rJ..aJer..a cullur..a acLU.i por su exaltación y por su (uer:l"..J, y el idl•JI europeo Jd 

..arh• pretenJ,. yue el t~pfrilu Jdople un..i ..icliluJ scpJrJJJ dl! l..i íu..-r:l' .. 1, pero l.JUl" 

J°!'>Í,lJ J su t."XJllJ,·ión. IJ,•J pt•rczOSJ, inUlil. y l.)Ut." en1~enJro.1 IJ mucrtl!' a l'lreve plJzo. 

l-1'> nu:.lt1ph~ vut•lto.1s J,• )J ~r-pil•nlt." Je Quel;f'..JkuJll son Jrmonit1s...s poryuc..• 

'''Prt~tn ,~¡ t_•quilillrio y l..as flu'-·tu..acionL'S Je un..r fucr;;r..J JormiJJ; y IJ inlt_•nsiJJJ J1._• 

l..a' forn1..as sólo ~t· JJ ..allí pJrJ s...Judr y captar un..a ful!'r ... .a yuc provcx·a • ..-n rnúsit"d, 

• un ..aL·orJe Jt'SJ~JrrJJor .... !i.5 

... lb1d. p 11 . 

.. ~ lbid .., 11. 
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l1ero tul vez el postulado artodiano que más se identifica con el teatro chicano es su 

intención de que la primera puesta en escena del Teatro de la Cn1cldad fucrn .. La Conquista 

de México"\ porque esta parte de nuestra historia 

••p1..1nll•&1 ~I rrohlL•nt..i Je IJ. coloni;,....tción. Rcvivl' Je n10Ju hrulo1I, ilnrl..it:Jhlt'. 

!'>••ngril•nln. IJ fo1luiJ..iJ sit•mpre vivo1 Jt• EurupJ. Pt•rntile J1_-slruir IJ iJt•J llU'-' lil'lll' 

Eurt1p.1 Jt• !'>U pn>pi..a supt•riuriJo1J. Opnnt• ..il t.-ri!'>ti.111isanu rt•la1~innt•s 1nu1·ho 111.lis 

.1nlig,UJ!'o. Corri}',l' IJS ÍJISJS ... -onn•pt.-iont•S dt.• Ot-t.'it.h•nle Jt::l'rt.•..i t.lt•I r•'l~·llliSnHI y 

t"il•rl..is n•li¡~iont•s llJlur-..ilcs. y suhr..ay..a p.1t(olkJ, o1rdit•nh•nlt•nh'. t•I ,...,pJt>nJnr y J,1 

pnt>si.i sit.•n1pn• •. n:lual Je l..as anli1~u.1s fut>nlt-s mct.1ffsicas JnnJt.! ht•hü•run t>SolS 

n•liJ~iont•s ( ••. ) t!St.:IJrtº'-"l' l,1 jcrarqul.1 urg.lnicJ Jt• l.s 111onJrqufJ ~1zlt•t·.1. t•.!'>h1hlt>t."idJ 

sohre inJl-..cutihlcas principios t>spirilu..iles."' ' 6 

Bastaría con sustituir "Europaº por '"Estados Unidosn para que la voz de Artaud se 

convirtiera en la de Valdez. 

Si la pretensión casi obsesiva de Grotowski por preparar a los actores para dominar su 

cuerpo y mente. de modo que estén dispuestos a actuar en el momento que se les pida. se 

refleja en el Teatro de la Esfera. también lo hacen los planteamientos místicos de Anaud. 

más visibles en el Pensamiento Serpentino. poema y manifiesto de Valdez sobre el género 

f\.1ito. 

Por su nombre. podria pensarse que el hombre cósmico de Valdez se relaciona más con el 

pensamiento de José Vasconcelos que con Antonin Artaud; sin embargo habría que situar 

las pretensiones artodianas en su momento histórico, recordando que este teórico marsellés 

retoma el texto de Nietzche '"El origen de la tragedia ... pero "a diferencia de Nictzche. el 

director francés carece de un mito rector como el de Dioniso. Jo cual haría más vagos. 

indiferenciados y fluctuantes sus objetivos y los recursos teatrales a los que apelaº. ' 7 

~. lbid .• p. 144. 
,. REYES PALACIOS. Felipe. Anaud y Gro1owski ;El teatro djoujsjaco de nuestro 1ie11mo"! Col. 
E..~cnolo~ia. lns1i11110 de h1\-·cs1ig.ncioncs Filológicas. UNAM. México. 1991. p. 12. 
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En buena medida otro tanto le pasaria a Valdcz. cuyo Teatro de la Esfera. r•cnsamicnto 

Serpentino y Hombre Cósmico. aún sustentados en el mito de Quct7 .. alcóatl {que carece de 

la estructura dram3.tica de la trngedia. literariamente hablando) no resisten un análisis 

lógico. como lo demostraron las críticas que en el Festival del TENAZ en 1974 le hicieron 

Augusto Boal y Enrique Buenaventura. 

lh"(."tor..-\.z.ar. 

Ademas de las intluencias europeas existen cicnas similitudes que hemos co111entado muy 

someramente. entre la Teoría CADAC del dramatugo y director poblano Héctor Az.."1.r y 

algunos de los postulados de Luis Valdcz. 

l\.-1uchos fueron los reconocimientos que ganó en vida 1-léctor Azar: desde la Orden del 

Cedro Libanes y las Palmas Académicas de la República de Francia. el J>re1nio Xavier 

\'illaurnttia en dos ocasiones { 1958 y 1973). el premio Juan Ruiz de Alarcón de la 

Asocütción l\.1cxicana de Criticas de Teatro y el Sor Juana Inés de la Unión de Cronistas de 

Teatro. ademas dC un doctorado Honoris Causa y Ja cátedra de Francisco Montcrde en 

1987. al ingn:sar a la Academia Mexicana de la Lengua. 

Creador de divel'"sas instituciones como Teatro en Coapa en Ja UNAM. en 1954. La 

Compuñía Nacional de Teatro. el Centro Universitario de Teauo y la Escuela de Arte 

Teatral del INBA. fue ademas funcionario y n1aestro. Pero tal vez su logro más grande es 

que la ünica institución teatral de carácter privado que fundó {por consejo de Rosario 

Castellanos y Angel Maria Garibay quienes le sugiñeron ul'"omper el cordón umbilical con 

mater Universidad y papa gobiernoº) Je sobrevive: el Centro de Arte Dramoitico. 

Asociación Civil {CADAC). cuyas siglas dan nombJ""e a su teoria. 

Formulada a través de ºSeñales"'. Ja Teoria CADAC fue el producto de décadas de trabajo 

encaminados a la formación de una escuela mexicana de teatro. uuna escuela de teatro 

sur-ge a partir del momento en que los dramaturgos coinciden en el propósito común de 

lmccr valer- el teatJ""o como un servicio público y no como objeto de comercio.º !\te 

... AZAR. 1-léclor. Op. Cil .. p. JK..i. 
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En ese sentido encontramos la primera coincidencia de Luis Valdcz con HCctor Azar. 

i\unquc ninguno desestimaba la posibilidad de cobrar las entradas. ambos planteaban un 

espectáculo que diera herramientas al público. útiles en la vida cotidiana. La función 

didáctica del teatro no es sólo un alejamiento de la comercialización del arte. sino también 

la vía para cambiar el pensamiento de la gente: una forma de hacer la revolución. 

En el caso específico del desapa.-ecido Tcatr-o en Coapa de Héctor Azar en 1954. las 

coincidencias más visibles son las siguientes: 

La adopción de cualquier sitio como escenario (ºTodo espacio vital l.~ espacio teatral. 

Donde transcu.-.-a la vida puede transcurrir el teatro). que se repite en el Teatro Campesino 

cuando actuaba en camiones de carga. piquetes de huelga. iglesias. escuelas y parques 

públicos 

Acercamiento al pU.blico. (ºSi la gente no va al teatro. el teatro debe ir a la genteº). Hasta 

muy avan7..ado el movimiento de teatro chicano. cuando tenían ya acceso a los escenarios 

convencionales. el Teatro Campesino y otras compañías continuaban acudiendo a los 

Jug¡lfes de reunión de los chicanos. contribuyendo así a la formación de un público que 

después los seguiría hasta las salas. 

El uso del h:atro como herramienta de penetración ideológica (ºLa Conquista espiritual de 

!\.1C-xico no se hizo con las armas sino con teatro") hace patente I~ fuerza "jlo)iti~~-qu'?. ambos 

directores Je atribulan~ la difer-encia en este caso es que· AzaÍ" p(ocur-ó no involucrar 

problcm;ls teatrales con problemas políticos y Valdez tuvo estos.últimos como su pñoridad, 

a partir del mismo principio. 

Otra de las señales que a decir de Azar. constituyen la personalidad del Zoon Theatrykon 

(animal teatral por analogía con el zoon politikón weberiano). es Ja respuesta a la pregunta 
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¡,Con qué hacer lcatr-o'> .. con nadal con fi:mtasia/ con clc111cntos r-calcs/ con recursos 

materiales y tCcnicos/ con mucha fucr¿a/ con creatividad ... '°'J 

Tales coincidencias permiten ercer que Valdcz conoció la Tcoria CADAC del director y 

escritor poblano. y que se sirvió de ella. Cabe recordar que el Tcatr-o Universitario y el 

Teatro Campesino estuvieron en los mismos festivales de teatro en Nancy. Francia. 

Por supuesto que es no sólo válido sino indispensable que Jos dir-cctorcs de teatro. como 

cualquier otro profcsionista. retomen las teorías y creaciones de quienes les antecedieron. 

aunque también es deseable el reconocimiento de la deuda intelectual que se tiene con cada 

uno de ellos. Valdcz reconoce algunas de sus füentes. coincide con los postulados de otrns. 

e incluso ha recha:r .. ado algunas mits. 

Tal es el caso de su obra Los Vendidos, que Guillermo l-lcrnández encontró 

sorprendentemente paralela a Subasta de Vidas. del griego Luciano de .._Samosata 

(aproximadamente 120 d. C.). en Ja que hay incluso parlantento parecidos. Sin embargo. 

cuando se les cuestionó al respecto Luis Valdcz declaró no recordar haber leído al autor 

gricgo. Mernándcz lo explica así: 

-Los pcrsnn.ijcs '-'Oitu:::iJcn pon.¡uc en IJ rcprescnt.Jdón Je cslJs íi¡~ur..is h..iy unJ 

distorsión Je v..ilorL>s nom1..ilivos positivos, como lo.1 fru¡~&lliJJJ. IJ v..ilt•nlf&l, t•I ..inuir. 

l.i s..ibiJuri..i, l..i fucr4i'..i ch:: .. E.<0 pnsihll! que lo~ p..ir..ilclos cnln• Lu.:i.1no y V..ilJl•..-: l'll 

n•.iliJ..sJ <ll!mucsln•n 4uc el repertorio normal Je fiJ~uras litt._•ro1ri.is y pnpul.1n·~ M' 

JJJpt.a Í.ldlnll~nle a JifercnlL'S amhil.!nles cronolót~icos y cullurJles, .1sí t·on10 •• unJ 

VJrit•J..sJ Je convil:::dnnt!S iJculót~kas .... 60 
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APt":NDICI-: 1 

A lin de realizar un análisis que tenga sentido para el lector. hemos decidido transcribir la 

obra. La presente traducción. cuyo autor es desconocido. proviene de las fotocopias 

facilitadas por el director teatral Fernando Morales. quien produjo la obra para Ja Dirección 

General de Apoyo y Servicios a la Comunidad de la UNAM. en la época de la rectoría de 

JosC Sarukhan. junto con Soldado Raso (en el original de Valdez.. Soldado Razo). La fecha 

exacta de las funciones no aparece en el programa de mano. pero por el director de la 

puesta en escena sabemos que el año fue 1994. 

Para mantener hasta donde ello sea posible el sentido del original pese a la traducción. se 

pusieron en negritas las oraciones que en aquella primera versión aparecían en español. y 

las subrayadas fücron escritas así en el libro "'Actos. El Teatro Campesino .. de Luis Valdez.. 

con el que se confrontó la traducción. rara distinguir las acotaciones. que inicialmente 

fueron hechas en mayúsculas. las hemos puesto en cursiva. 

Ello se debe a que la versión de f\.1enyah J>roductions se imprimió a panir de un original 

escrito en maquina de escribir mecánica. Otro tanto sucede con las mayúsculas. Las 

palabras en español que llevan uñ .. tienen la tilde puesta a mano en unos casos o ausente en 

otl'us. y el libro segUn consta en los agradecimientos. fue transcrito completo a máquina por 

Lupe Valdcz. 

Al final de la obra hemos realizado el análisis del texto; se recomienda conocer primero la 

obra y después sus características escénicas y literarias. pues las últimas no resultan claras 

sin el contexto necesario que proporciona la lectura. 



Sancho Honesto 
Señorita Jiméncz 
Campesino 
Pachuco 
Revolucionario 
~lcxican·Arncrican 

:?ll7 

LOS VENDIDOS 
(l-J<•7) 

1•or l..uis V:tlllez 

PERSONAJES: 

Primcru pn:scntación Junta de los Boinas Cafés en el parque de Elysian al Este de Los 
Angeles 
1-:. ... ·t_•t..•1u1no: l~etl"t_'l"O ...... 7icnda de! cosa.o• 11st1das •• '\ancho Honc.o,;fo y Mc.YiCClll c:urio ... · .._\'hop. 
/lay tres 111ode/o ... · d1.• '"di ... play"" con ...-us h.!lreros: J~c,·o/11cio11ario, dcl lado df!rccho, 
co111p!t.•tú11dolo c.:011 carrilleras, .nnnhrero y carahinu 30-30. Al centro f.!11 el piso, t:stti el 
t..·c1111p1.-• ... 111tJ, <.-º<Jll 1111 J:r<111 .wn11hrero de "º"Kº· /.JI!/ lado i=quif!rdo del t: ... ·cc.:11ario f! ... ·tá el 
1~ac/1111.:o, con 1111 .fil.:ro (11a\'Cljt1) en la 111a110. (Sancho Honesto aco11ux.Ja ... ·11.\· 11ux.Je/os. 
lt111¡J1ú11dtJ/e ... · el poh•o y preparándose para otro diu de 1u:;:ocio ... ). 

SANCI 10: Bueno. bueno. 1nis rnonos. v:unos a ver a quién '\'e11de111os ahora. ¿no? (Al 
público) .:Quihuho! Yo Soy Sancho Honesto y ésta es mi tienda. Antes fui un contratista 
fpa ... aha 1!...•>:ale ... · d.:/ otro lado) pero ahora ya lo~ré tener nti ncgocito. Lo único que me 
hace f"uha ahora es un cliente. (._\'e oye /e1 can1pa11ita de la e11trculafi11.:ra del c ... ·ce11ario) ¡Un 
diente al tinl 

SECRETARIA: (/'.:111ra) ¡Buenos días! Yo soy la señorita -~Gímenez"• de ... 

SANCHO ¡Ah. un:t chicnnn! Bienvenida. bienvenida señorita Jiménez. 

SECRETARIA: (l)ro111111c1ució11 u11glo) .. Gim-e-ne7..ZZ ... 

SANCHO. ¿Qué? 

SECRETARIA: Mi nombre es señortia .. Gim-e-nez ... ¿qué no oye usted bien? 

SANCHO: ¡Ah. no! Pues si escucho rcbien señorita uGím-e-nez•,•. Estamos aquí para 
servirla. 

SECRETARIA: Como le iba yo diciendo. trabajo como secretaria en la oficina del 
gobernador Reagcn. y andamos buscando a un tipo de mexicano para la administración. 
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SANCI 10: Pues vino us1cc.I al lugar correcto qucrid;.1 da1na. csla es la 1icnd;.1 de cnsas usndas 
Sancho 1 h.'lncsto y tenemos tnda clase de tipos aquí. ¿Desea usted nlgunn en cspcci.al? 

SECRET"'\RIA· ¡Oh. si! A ulguicn muy gnlán y gentil. 

SANCI 10: (Ap11111a) Su:n.·c. 

SECRETARIA: Dcbonair_ 

SANCI 10: l>c buen ••aiJ.!reº .. ¿será que no? 

SECRETARIA: Moreno. 

SANCHO: Prieto. 

SECRETARIA: Pero claro. no muy moreno. 

SANCI 10: No muy J>rieto. 

SECRETARll\: Crema. beige. 

SANCHO. ¡Beige! El tono correcto. ••querida dama". ;1si como cnfccito con leche ¿no?. 

SECRETARIA: Una cosa más. Debe ser n1uy trabajador. 

SANCHO: Todo esto lo encontramos en este modelo aqui en el centro. (/":;:a11 hasta f!/ 
,·c1111pc ... i110). Este es el modelo standard del campesino. ¿Cómo usted puede ver este 
modelo esta hecho cerca del sucio. Además fijcsc especialmente en sus hnarnches 
Goodycar Oxo. hecho de llanta para la lluvia. ¡Ademas de que este sonthrcro es un regalo 
Úc cuncsia de la casa. sirve para protegerlo del sol. de la lluvia y del polvoL 

SECRETARIA: Ay. se ve que es muy eficiente. 

SANCJ-10. Ademas que es 1nuy :1n1:1hle y muy servicial. Mire (Ir..! trw:1u1 lo.,· dc:tlos) (clis). 

CAI\1PESINO: ¡Buenos días. sciioritn! 

SECRETARIA: ¡Uy. qué amable!. 

SANCI 10: No se Jo dije. ama a sus patrones. Pero su cualidad 111ás imponante es que es 
muy trabajador. Mire (clis). 

CAl\.1PESINO: ¡El jale! (En1pie::a a trabajar). -_.. 

SANCJ-10: ¿Ha oído usted hablar del corte de Ja uva? 

SECRETARIA: No sabría decirle. no estoy muy familierizada con esos trabajos. 
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SANCHO: También pisca algodón. (clis). 

SECRETARIA: Vcrsútil. ¿no"! 

SANCHO: También pisca n1cloncs (clis). Esta es su velocidad más lenta. pero aquí viene 
la más rápida (clis). (El ct.1111pe ... 'ilm pi ... ·cu rapiúísi/110). 

SECRETARIA: ¡Chilurnhua? Perdón. Quise decir fimtilstico. Sí que es muy trabajador. 

SANCI 10: Y eso no es nada. señorita (clis). (/'ura t!'I modelo). (Clis) (l1t1L"f! quc! f!Xlic!11Út.1 

Jo. .. hru:os y le ...-11h11 la cc11111.-.:u) ve usted estos hoyitos que tiene aquí en los brazos. parecen 
poros. ¿verdad?. Pues sirven parn esos días calientes. cuando el sol quema muy fuenc y 
las ramas de las matas están muy enredadas. J>or estos hoyitos le sale un líquido grasoso 
que le permite 1novcrse y resbalarse por entre loda la cosecha sin ningún problcrna. 

SECRETARIA: Qué bien. Y. ¿es económico? 

SANCI 10 (,Económico? Por favor ser1orita. se encuentra usted viendo al modelo 
volk\.vagcn de los 1nexicanos. unos cuantos centavos es todo lo que él necesita. Un plato de 
frijoles y unas cuantas tortillas bastan para que funcione durante todo el día. ¡ah! Y 
muchos chiles. rnuchisimos chiles. chiles colorados. chiles jalapeños. chiles "\terdcs. Y 
por supuesto si usted le da mucha salsa picante. entonces tiene que cambiarle (clis) (se 
empina de espaldas al público) el fihro del aceite todas las semanas. 

SECRETARIA- Y. ¿para alnmcenarlo? 

SANCI 10 No hay ningún problema ¿Sabe usted de los nuevos campos de labor que 
mandn hacer nuestro honorable gobernador Reagcn. en los suburbios de las ciudades? Lo 
puede usted dejar abandonado donde quiera. por cinco. seis. siete. hasta diez años si quiere 
y no le causara ningún problema. TambiCn lo puede dejar abandonado en cn.suchas viejas. 
carros viejos. o cerca de algún rio y ¡ni problema le dará! 

SECRETARIA: Excelente. 

SANCHO: Otro regalo adicional de este modelo~ es que terminando la cosech3. se va para 
l\.1Cxico a descansar y no lo vemos por aquí hasta la siguiente temporada.-, 

SECRETARIA: Y. perdone. ¿habla inglés? 

SANCHO: ¡Otra cualidad de este modelo. es que el año pasado estuvo programado para 
ponerse en huelga! (Clis). ·· 

CAMPESINO: ¡lluclga! ¡Huelga! Hermanos sálganse de JoS ·surcos (clis). 

SECRETARIA: ¡No! ¡Oh. no! Nosotros no podemos estar en huelga en el palacio de 
gobierno. 
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S.·'\;..;c ·110 Pero tan1hién es esquirol. ¡tijcsc! (Clis). 

C.-'\:\1PESINO· :\le vendo haratu. ,:y qué? (Clis). 

SECRETARIA: Mucho mejor. Pcl""O no ha contestado a mi pregunta ¿Habla inglés? 

SANCI 10: lh1cno. no. 11cro CI tiene otras ... 

SECRETARIA: ¡No! 

SAi\.'CI 10 Otras cualidades. 

SECRETARJ,\.· ¡No! ¡No es lo que necesitamos! 

S.·'\NCi 10 Okcy. okcy pues. Tenemos otl"OS modelos. 
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SECRETARIA Eso espero Lo que nosotros necesitamos es algo mits .. sophisticatcd" 

SANCHO· Sophisti- ;,c111é-'! 

SECRETARIA: Un modelo urbano. 

SANCHO 1Ah. de la ciudad! Venga pa.-a acit.. Aquí en esta esquina. está lo que usted 
realmente andaba buscando. ¡l>rcscntando nuestro modelo 1969 JOl-INNY Pi\.CllUCO! 
Este es nuestro n1odclo mas potente. Construido para las altas y bajas velocidades de la 
ciudad i\.1irc nCln1ás qm! defensas Y sus zapatos doble tracción_ sus pantalones. pero 
déjeme enseñarle cómo fUnciona (clis). 

rl-.1 /'"' ·hucu n1111111a lu1.,ta el centro del esce1u1rio con el L'c1111i11ado c1/ estilo pe1ch11c:o). 

SECRETARIA ,.Qué es eso'' 

S.-\:--..:CI 10 Eso. ser'iorita, ti.Je el caminado chicnno. 

SECRETARIA Okcy. ¿QuC mas hace? 

SANCI 10. Todo y cualquier cosa necesaria para vivir en la ciudad. Tiene broncones con 
n;waja (el is) (.Joh1111y ataca a /<1 .••cc:rctaria. '"'\'ancho lo para) (clis). 

SANCHO: También baila. (Clis). 

JOHNNY; (Cu11te111do) .. Angel Baby. my Angel Baby ..... 

SANCHO: Y aquí viene una cualidad necesaria para cualquier modelo citadino. En caso de 
que lo agarre la chota no pone resistencia (clis). 
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JOHNNY: ¡En In madre. la placn! No 111i comanche. yo no lo hice. yo no lo hice. (./oh1111y 
corrr._• ha ... 1u po11..:r ... -e de..• e ... pa/da .... ( "<JlllO .\"i e ... ·t11\•icru r..:c.:c.11:i:aclo en 11/la pc.11r11//a y t¡uc: lo 
, ..... 1ú11 r .. ~.i:1s1ru11c/u. /,1er11as y hra::os ahh•r/o ... ). 

SECRET.-\lllA: 10h. no. no podemos tener arrestos! Debemos estar dentro de la ley y el 
o ni en 

SANCI 10: Pero es bilinguc. 

SECRETARIA: ¿Bilingüe? 

SANCI 10· Sintón que yes. l labla inglCs. (Clis) 

JOl INNY· Fuck-you! 

SECRETARIA: Nunca me habian insultado asi en mi vida. 

SANCI 10: Bueno. es que Jo aprendió en sus escuelas. 

SECRETARIA. No me i1nporta donde lo haya aprendido. 

SANCI 10: Pero es muy económico. 

SECRETARIA: ¿Económico? 

SANCHO: Si. con cincos y dieces se mantiene. Come hamburguesas .. tacos. cerveza. vino. 
yescn ... 

SECRETARIA: ¿Yescn? 

SANCHO: !\lota. 

SECRETARIA: ¿i\lota.? 

SANCHO: Leños ... n1ariguana (clis) (Jol11111y hace cun10 c¡11ef11ma). 

SECRETARIA: ¡Pero eso esta fuera de Ja ley! 

JOHNNY: (Con""" J,:rc111 sonrisa. le ofrece) ¡Simón! 

SANCHO: También le hace al cemento. (Jol1111iy.i11hala). 

JOHNNY: Esto es too much. ese. 

SECRETARIA: No. señor Sancho. No pienso que este modelo ... 
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SANCI 10: Un momento señorita. aquí viene su cualidad más imponantc. Tiene un gran 
complejo de infcrio.-idad (clis). 

JOl INNY· (A .\'uncho) Te sientes superior a mi. ese. (l..c liru 1111 "ª''c~fa=o. J'~r<t Sc11u.:/Jo lo 
¡1aru) (Clis). 

SANCHO: Sí. señorita. a este modelo lo puede Usted patear. darle de trompones. 
rodillazos ... y no le duele. (Le pega al tiempo que hah/e1). Meterle cuchillos. navajazos. 
lilcros y (.sabe qué? 

SECRET.ARIA: ¿Que? 

S..-'-NCJ 10: Le sale sangre. Lo quiere usted probar. 

Sl~CRl-'TARIA; ¡Oh, yo no podría! 

SANCHO: Es mi invitada. Una vez nada más. 

SECRETARIA: Oc veras. no. 

SANCllO: Por favor. 

SECRETARIA: Bueno. pel"o nada más una vez. (Ella le patea en el truscro) ¡Ay. pero qué 
suavecito se sicnlcf 

SANCHO: A poco no se siente bien. T.-ate ot.-a vez. 

SECRETARIA: (Lo par.:a) ¡Oh. es ma.-avilloso! ¡Divino! (lo ¡xuca r1111cl1t1s \'ccc ... · ha ... ·ra 
c¡ue c..•/ Sa11ch" lu para). 

SANCHO: Párele. párele .. no se trnta de anuinar la mercancía. Sí seiiorit;t. nuest.-o modelo 
Johnny J>achuco. le puede proporcionar muchas horas de placer .. po.-que tiene 20 caballos 
de tUcrza. Esta es una máquina que se mantiene así misma. Nunca ve.-á a nuesno modelo 
en las calles pidiendo limosna. no. este modelo sabe cómo libcra.-se. 

SECRETARIA: ¿Libc.-arsc? 

SANCHO; ¡Roba! (Clis) 

JOl-INNY: Da1ne esa bolsa. vieja! (Joh1111 .. v arrebata a la ... ·ccrcturia Ju ho/.o;a y se echa a 
,.-orn•r. Lo pura .. "k111cho) (Clis). 

a~" ... "(!L'retaria corre dctrá ... · de .JI. Le q11iu1 la hot ... u y lo paleCI) 

SECRETARIA: ¡No. no. no! Nosotros no podemos tcnc.- más ladrones en la administración 
del Estado. ¡Póngalo en su lugar! 
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SANCI 10: Okey. pero no se apure que todavía lenemos otros modelitos (cli~ (t.1co111rula 
a/ .lo/1111~\') vente Juhnny. ya te venderé a otra vieja dama. 

SECRETARIA: Señor Sancho. Pienso que no ha entendido Jo que nosotros necesitamos. 
Lo que queremos es alguien que atraiga a las mujeres que votan. Algo 1nás tradicional. más 
romántico. 

SANCHO: ¡Ah. un amante! ( .. \"011ríc n1alicio.wmc11tc) Venga para acá. señorita: 
1 l•rcsentando a nuestro modelo standard del Revolucionario. y/o el tipo de Super Bandido 
de California. Este es el prototipo internacional de los mexicanos. 

SECRETARIA: ¿Qué hace? 

SANCHO· Nada mas diga. Monta a caballo; cruza desienos .. tierras planas. montailas. iios; 
hace revoluciones. sigue revoluciones; mata. puede ser matado;',. sirve :de' héroe. mánir 
cstrclh1 de cinc ... ¿Dije yo estrella de cine? ¿Ha visto usted las películas de· Viva Zapata? 
¿Viv;1 Villa? ¡P;1ncho Villa se va! ¡Pancho Villa se viene11. ¡Pancho .Villa conoce al 
Gordo y al Flaco! · 

SECRETARIA: Nunca las he visto. 

Si\NCI 10. Pues este ha trabajado en todas. ¡Escuche! (Clis) 

REVOLUCIONARIO: (Grita) ¡VIVA VILLAAAll! 

SECRETARIA: Ay. pero qué gritón. 

SANCHO: Pero tiene control de volumen (Le uju.-.·ta el vo/11n1e11) 

REVOLUCIONARIO: (Vo: de ratón) viva Villa. 

SECRETARIA: Está mejor. 

SANCI 10 Y si usted no lo ha visto en el cine. seguramente en la TV. hace comerciales. 
(Clis) 

REVOLUCIONARIO: ••Hay un Bandido Frito en su casa?"' 

SECRETARIA: ¡Oh. sí! Ese si lo he visto. 

SANCHO: Otra cualidad de este modelo es que es muy económico. Se alimenta con carne 
cruda de caballo y tequila. 

1 El doble sentido de csla fr:asc en espmlol no existe en inglés. Se trnla de una pic1rdfa del traductor. En cmmto 
a la M1p11cMa pclicula -rancho Villa conoce al Gordo y el Flaco". el original dice -conocen Abboll y 
Co~1cllo··. cónucos que no son conocidos para el público 1nc.xicnno al cual cslnb.1 dirigid:1. 

TT:·~~ ~: ,·~:-~· LJ 
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SECRETr"\.Rlr\: Pero eso es muy salvaje. 

SANCI 10. ¿Sulvajc? Al contritrio. si eso es lo que realmente lo hace ser romimtico. (Clis). 

REVOLUCIONARIO: (A lu .n.!c.:n•) ¡Ay 1na111asota1. cochota. ven 1n1"ca! (El <1hrt.1=t.1" lc1 
... t!cre. }' to111Ú11dolt.1 e.Je /e1 C.:illlllrCI .... l.! iuclilltlll hCICÍtl CllrÚ .... he ... Ú11dole1). 

SANCHO· (Clis) (El revol11cio1u.1rio vm.!frc a su /11;:e1r). ¿Qué le pareció? 

SECRETARIA: (Ui:po11i&!11do.-.e) Pues no estuvo tan mal. 

SANCl·tO· '"'a'". finalmente. señorita. aquí viene una cua1idad que le encantará a todas las 
mujeres que votan y es que este modelo es una reliquia genuina. fue hecho en l\.1éxico en 
1910 

SECRETr"\.RIA: ¿Hecho en México? 

SANCI 10: ¡Exactamente! Una vez en Tijuana. dos veces en Guadalajara. tres en 
Cuerna vaca. 

SECRETARIA: Señor Sancho. yo pensaba que era un producto americano. 

SANCI 10: No. pero 

SECRETARIA: No. Lo siento. Nosotros no podemos comprar productos que no sean 
mnericanos. El no lo cs. 

SANCI 10: Pero es una reliquia. 

SECRETARIA: No me interesa. Pienso que no ha entendido lo que necesitamos. Es cierto 
que requerimos modelos como éste, pero es más importante aún dar la imagen An1ericana. 

SANCHO: ¿Americana? 

SECRETARIA: Asi cs. Y por lo que me ha mostrado. parece que no tiene lo que nosotros 
queremos. (,\,/Ira su rcloJ) ¡Oh! La hora del lunch se ha terminado. me voy. 

SANCHO. ¡Un r\1omento! ¿Mexicano. pero Americano? 

SECRETARIA: Eso dije 

SANCHO: Mexicano pero ... (Co1no 'Jlll! ... ·e /e prende el foca) ¡Americano! Sí .. ahora que 
recuerdo tengo exactamente lo que busca. ¡Me acaba de llegar hoy! Deme un minuto. 
(Sal.: y ;:rita cle.-.tle cztrci. .. · ele escena) ¡Aquí está atrás de Ja tienda! Nada más déjeme sacar 
unos papeles que necesito. ¡Aqui Está! ¡Presentando a nuestro modelo 1977.. Mexican
Amcrican! Ta-ra-ta-ta-ta-taaa! 1 ! 
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(Se111cho _...,,¡e ,·011 el 111cx/c/o A·lc.\.·i,·t111-A11u.:ric<111. c·on 1111 lrt!ft! 111uy li111pio. ¡.;.,·tilo c/<1.•i'-º 

"'"''""· l.·.)ec.:util•o. ( 
0

011 h·111c ..... ) 

SECRETARIA: (lmprt!.'\"i<Jtuu/a) ¿Dónde había escondido a Cstc? 

SANCHO: I\1e acaba de llegar esta mañana. ¿A poco no está guapo'! f\.-1irclo. gócdo; 
acolchonado. Moderno. Está hecho igualito que Jos modelos anglos. sólo que viene en 
tonalidades más obscuras. como son: cuero. piel de antílope y gamuza. 

SECRETARIA: ,,Piel de antílope'? 

SANCHO: Si. sciiorita. se encuentra usted ante el modelo maxuno de los ingenieros 
amcric;mos. Este modelo es bilingüe. ha ido a la univcr-sidad. es muy ambicioso. nada más 
escucha lu palabrn aculturndo y luego luego se acelera. Este modelo es muy inteligente. 
muy bi1:11 1.:ducado. nrny limpio .. Dije yo limpio (Clis), (El modelo alza un brazo) ¡1-lucla! 
¡l lucla! 

SECRETARIA: (Oliendo) Viejo Sobaco. mi favo.-ito. 

SANCHO: (Clis) (/.;/ A.Jcxic<111-Amr:rica11 ·'·e vucl••c u/ Sancho) ¿Eric? (A ltt .... ccrc) Le 
llanmrcn1os Eric García. (A /frie) Pcrmítcme presentane a la señorita uGim-e-nez .. . 

~1EXICAN-AMERICAN: Señorita uGim-c-nezº. encantado en conocerla. (Le ht!.'\'Cl /u 
mano. I 1.:ro utruyéudola L"oll /u .\·11c:ció11 de la hocc1 de ... ·de ahajo). 

SECRETARIA: ¡Oh. qué encantador-! 

SANCl 10: ¿Sintió la succión? Tiene 7 controles de succión de aire en los labios~ 

SECRETARIA: Y. ¿sirve como funcionaño de algún consejo? 

SANCHO: Nada más nómb.-elo. Consejo de escuetas. consejo ejecutivo. consejo de control 
de tacos. Consejo de Jo que usted aconseje. 

SECRETARIA: Y. ¿fünciona dentro de la política? 

SANCHO: Sciiorita. está usted frente a una verdadera Máquina política. ¿Ha oído hablar 
de la OEA. ONU. EOC. COD. Guerra contra la Pobreza? ¡Ese es nuestro modelo! Y no 
solo eso sino que también hace discursos políticos. 

SECRETARIA: ¿Podria escuchar al!:_..-uno? 

SANCHO: ¡Por supuesto! (Clis). Eñe. un discurso para la scñoñta. 

·.T 

FALLt~ DE Gl~IGEN 



l\1EXICAN-Al\1ERICA: Señor Presidente del Congreso. Sr. Director General del Consejo. 
miembros hont:ln,hlcs. invitados espcciulcs, <.hunas y caballeros. (.\'a11cho y ltt secre 
a¡J/aud .. ·u) 
t•or favm. pur favor Vengo a habla.-lcs aqui, como un Mcxican-A111crican. de los 
problemas del mexicano. Los prohlc1nas del nlexicano surgen de una cosa y una cosa 
solamente: 1La estupidez! No tiene educación. Necesita quedarse en las escuelas, necesita 
ser mas ambicioso, con mas perspectivas. necesita pensar como americano, AMERICANO .. 
AMERICANO. DIOS BENDIGA A AMÉRICA. DIOS BENDIGA A AMÉRICA. DIOS 
BENIJl(iA A A~11~RICA (piercle el co11tro/). 

SECRETARIA 1Pero si también es muy patriótico! 

S.ANCI 10: Sí. ser"ioritn. CI ama a su país. Nada más dCjeme arreglarle un poquito aquí. 
(U. .. •t1cf>11uH.l'1 al Ah•xic.:a11-A111erh .. ·t111). 

SECRETARIA· Y. perdone, ¿se gasta mucho en él? ¿es económico? 

SANC"l 10 Bueno, no. No voy a mentirle .. El Mexican-American, vale un poco mi.is. pero 
es.o si. vale todo l(l que cuesta. Se alimenta con Martinis dry y pan francCs. 

SECRETARIA· Y. ¿pay de n'lanzana? 

SANCllO: Sólo el hecho en casa, por su mamá. Y por supuesto también está programado 
parn comer comida mexicana en días de fiesta y elecciones. pero le adveniré que si le da 
usted muchos frijolitos tiene el peligro de que se le tape. 

SECRETARIA. Bien. Una última cuestión: ¿Cuánto cuesta? 

SANCI 10. Bueno. por este día solamente. dejaré que se lo lleve. que se lo.robé, que se lo 
rapte. por el mínimo precio de déjeme ver... Impuestos y licencia:. incluida. mordidas. 
S 15.000 00 dólares. 

SECRETARIA· ¿Quince mil DÓLARES?, ¿por un MEXICANO? 

SANCHO· ¿l\1exicano? ¿Qué está usted hablando. queñda dama? ¡Este es un Mexican
Amcrican! 1Tuvimos que destruir dos pachucos. un campesino y tres ~ab;1chos. para 
poder hacer este modelo! ¡Si quiere calidad tiene que pagarla! Este no es ningún modelo 
cualquiera .. Este tiene clase. 

SECRETARIA: Okey .. me lo llevo. 

SANCl-IO: ¿Se Jo lleva? 

SECRETARIA: Aquí está el dinero. 

SANC'l 10; ,·,Lo puedo contar? 
TESIS DE ORIGEN 
MANCHADAS 
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SECRET;\.RIA: l·lágalo. 

S/\NCI 10: Su factura le llegará por correo. ¿Quiere que se lo envuelva? Tengo unas cajas 
por acá atrús. 

SECRETARIA: No. gracias. Esta noche tenemos una cena en honor del Gobernador y 
scrll muy imponantc tener una cara obscura entre los invitados. ¿Cómo lo manejo? 

SANCI 10; Nada mús truénclc los dedos. Y hará todo lo que usted quiera. (Clis). 

i\.1EXICAN- .1-'\.MERICAN: ¡RAZA QUEIUDA. VAI\tOS LEVANTANDO AIU\lAS 
PARA LIBt:RARNOS l>t: t:STOS DESGRACIADOS GRINGOS QUE NOS 
EXPl ... OTAN! ¡VAI\IOS! 

SECRETARIA: ¿Que dijo'? 

SANCl-IO: Algo de levantar las armas y matar a Ja gente blanca ... 

SECRETARIA: ¡Pero no debe decir esas cosas! 

SANCllO. ¡Mire. señora. yo no me hago responsable por defectos de fübñcal El es su 
i\.1csican-Amcrican. usted lo comp.-ó. ¡Así que Jlévesclo pa.-a afuc.-a de mi tienda! 

SECRETARIA: Pe.-o esta roto. 

S:,NCI 10· Use los otl'"o.s dedos. 

(La ... 1.:crc trut.:na los dedos ele lu otra 111a110. Y vuelve a to111ar vida.)_ 

MEXICAN-AMERICAN: ¡ESTA GRAN HUMANIDAD HA DICHO BASTA Y SE 
llA PUESTO EN MARCllA! ¡BASTA! ¡BASTA! ¡VIVA LA RA7..A! ¡VIVA LA 
CAUSA! ¡VIVA LA HUELGA! ¡VIVAN LOS BOINAS CAFÉS! ¡VIVAN LOS 
ESTUDIANTES! ¡ClllCANO PO\.VER! 

(/-,,·¡ J\rA•.nca11-A111crice111 empie=a a :umhar como robot y se gira hacic1 la secre. Luego le 
truena lo.\· dc:do ... · al .. \·a11chu, que queda i11mávil. Trt1e11a los dedos u los otros ntodelos que 
poco a poc:o to111a11 \•ida.) 

PACHUCO: (Clis) (A fu s.:cr.:). ¡Te voy a llevar. baby! 1VIVA LA RAZA! 

CAMPESINO: (Clis) ¡Viva la Causa! ¡Viva la .huelga! ¡VIVA LA HUELGA! 

REVOLUCIONARIO: (Clis) ¡VIVA LA REVOLUCIÓN! 

(/.o.\· tre.•• modelos a\•a11:u11 hasta la secretaria.' /i:..\·ta /~uye. Perma11ece11 i11111óvi/es 1111os 
_...t:J.:lll1tlo..... Luego w1e:lve11 et la vida. 11or111ale .... ·. El ,Sancho queda ilmu;,.¡¡_) 
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JOl INNY; Esto ya iba pa· lar-go. ese. 

CAf\.1PESINO: ¡,Cómo nos fue? 

JOllNNY: A todo dar-. ¡l\.1irn nomás cuanta lana/ (Vu hu.\'/a el Sunchoy lc: quila t!lfi!i" 
<.lt? bilh•tt! ... ). Si seguimos a este paso nos vamos a volver- ricos. 

CAf\.1PESINO: Simón. porque piensan que somos máquinas. 

REVOLUCIONARIO; Hu1·1·os. 

JOl INNY· Títcr-cs 

i\1EXICANi\l\.tERICAN: La Unica cosa que no me gusta. es ¿por qué siempr-c tengo que 
hacer-le de l\.1cxican-Amcrican? 

JOHNNY; Pues porque terminaste la preparatoria. camal. y estás muy chulito. 

CAf\.11'ESINO. ¿Cuánto sacamos de sueldo. ese? 

JOHNNY: Ahí les va: $3,000.00 para ti.$ 3.000.00 para ti. S 3.000.00 para ti y S 3.000.00 
para mi. El resto lo ponemos para el negocio.· 

i\1EXICAN-Ai\1ERICAN: J\.1ucho. carnal. hcy. ¿qué van a hacer en la noche. vatos? 

CA:\11'ESINO: Yo voy a ir a la casa de la Concha. Tiene fiesta. 

JOl-lNNY. Un momento. vatos. ¿Qué vamos a hacer con el vendedor? Creo que necesita 
una accitadita 

REVOLUCIONARIO: ¡Yo me lo llevo! 

(El Pc.tchucu. t?I Ca111pesi110 y el Mexican-American salen. Hablando .•mhre los planes para 
la llOL.·Jw.) 

REVOLUCIONARIO: (AJ público) ¡Este es nuestro mejor modelo! ¡Ajua! 

FIN 
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ANAl...ISIS NARlt.A.TIVO 

La obra .. Los Vendidos .. consta de cuatro escenas en un solo ilcto. entendiendo por escena 

cada salida o entrada de un personaje. las cuales coinciden con las denominadas: 

1~artes o 1no1nentos de la acción 

En la pri1nera aparecen Sancho Honesto y tres de sus umuñecos .. : Campesino. Johnny 

Pachuco y Revolucionario. En esta escena Sancho inicia con un monólogo y prosigue con 

un apanc en d que se dirige al público. para prologar la obra completa .. informando quién 

es et -se presenta por su nombre. que recuerda mediante el uso del adjetivo ""Honesto .. el 

dicho popular .. dime de quC presumes y te dire de qué carccesn-. a qué se dedica -la venta 

de 111odclos en su tienda-. cuit.I es su procedencia -antes era contratista o coyote y por ende 

traidor a su raza-. y quC espera de la vida -un cliente-. Y todo ello en unos cuatro 

renglones. 

La segunda escena ocurre a panir de la entrada de Miss Jiméncz y es la más extensa. Es 

prilcticamcntc un dialogo pues la panicipación de los demás personajes se limita a obedecer 

de manera mecánica instrucciones. sin entablar verdadera comunicación con Honesto o 

Jiméncz. quien por cierto tiene aspecto de mexicana clasemediera e insiste en una 

pronunciación anglosajona de su apellido obviamente hispano. Es en esta escena donde se 

cnc.::ucntnt el nudo de la acción. al enfrentarse el deseo de vender a toda costa y el de 

comprar sólo bajo cienas condiciones. 

La tt:rccra escena se da a partir de la entrada del cuano muñeco. ""Mexican American'". en la 

que aparentemente esta a punto de ocurrir el desenlace ante la satisfacción de los deseos de 

ambos personajes -Honesto y JimCnez- que logran su objetivo. La descompostura del 

muñeco que de pronto se empieza a volver subversivo y ta intención de Miss Jiméneiz de 

devolverlo sin lograrlo. corresponden al clímax de la narración. 



La última escena ocun-c a partir de Ja salida de Miss Jiméncz. El desenlace por demits 

sorpresivo cambia la personnlidad de Snncho l loncsto con la de los cuatro muñecos: son 

estos quienes cstún vivos y han usado al muñeco para obtener el dinero de la scflorita 

JimCncz. 

Aunque en tCrminos politicos su autor. Luis Vnldez. afirma haber creado un nuevo género 

drnmático. Ja estructura de este texto responde a las características de la farsa. por contar: a) 

con situaciones absurdas al extremo que por si mismas son hilarantes con10 una tienda de 

mexicanos nuevos o usados. b) su compra para .. cubrir las cuotas .. raciales en una 

manifestación a favor del candidato Raegcn (por Rcagan. entonces cundidato a la 

guberntttura de California y luego presidente de Estados Unidos) que in1plica una critica 

política. c) personajes sin profundidad psicológica que buscan solamente retratar un tipo 

social y no individual y complejo. d) hay una intención manifiesta de divertir y satiriL~~-y

dc ridiculizar a ciertos tipos y e) cuenta con un solo acto y es breve. 

Fonnas de C:\.J)resión 

Se usa como es lógico por tratarse de teatro. el diálogo. como en todas las obras literarias 

escritas para la escena. pero tiene un pequeño monólogo al principio. cuando Sancho se 

dirige a sus .. muñecos" y un aparte cuando informa al público el planteamiento general de 

la historia. Otros monólogos cortos ocurren cuando los muñecos se activan para las diversas 

demostraciones. aunque no corresponden del todo a esta forma de expresión pues no buscan 

dirigirse al público sino a su compradora. pero sin comunicarse con ella -como ocurre en 

los soliloquios- aunque a diferencia de estos. son textos en Jos que los propios personajes 

no creen ni representan reflexiones de ningún tipo. 

Elementos estructurales de la ohrn 

'/"t!mu: Se define como la idea abstracta en torno a Ja cual se desarrolla el argumento. Eñ 

este caso la lealtad o deslealtad con los suyos es el tema. alrededor del cual se desarrolla el 

TESlS DE OfllGEN 
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t.11:i..:11111c1110 o • ..;i11op.•;i ... • -versión comprimida de la historia- que no daremos aquí porque la 

brevedad de la obra nos permite reproducirla completa. 

La 1rcr111t.1 se define como la enunciación de sucesos y acciones efectuadas por los 

personajes. explicando sus causas. En este caso. al principio Ja obra es de una claridad 

pasmosa y se explica prácticamente sola. Sancho Honesto busca seguir explotando a los 

suyos como lo hizo antes. cuando era contratista. ?'vtiss JimCnez busca servir a los 

propósitos del establishment. pese a su propio origen mexicano. evidente en el apellido que 

trata de disfrazar. Lo intenta mediante la adquisición de un mexicano no demasindo 

moreno. hecho en Estados Unidos. que hable inglés. responda a las expectativas 

c11111:rk·a11a ... · y que sirva para fines electorales. Los muñecos sólo responden a su carñcter de 

seres aniticiales. Todo es muy sencillo hasta que Miss Jirnénez huye. y nos damos cuenta 

de que sólo ella corresponde a la imagen original. 

Al cambiar los roles. los cuatro muñecos resultan ser chicanos reales que usan al muñeco 

Sancho 1 loncsto para estafar a quien pretendía explotarlos. no sin tener un dejo de 

conciencia social. Mientras. el ••muñeco .. méxico-americano se queja de que siempre le toca 

dcscmpcflar ese papel que no le gusta. y todos estél.n de acuerdo en donar una quinta parte 

de las ganancias para continuar su negocio. una forma de venganza parecida a ºla causa ... 

Sorprcsivamentc. los supuestos muñecos dejan de ser estereotipos del méxico-americano 

según los entiende el mundo anglosajón. para convenirse en chicanos que rompen con el 

esquema en un sentido: dejan de ser Jos perdedores históricos y vencen a su contrincante. al 

quedarse con quince mil dólares provenientes del presupuesto de Reagan. En otro sentido el 

texto cae en el estereotipo al figurar el cuan et o de chicanos como picaros y ••transas ... 

El cu-111110 "'f11e111c se define como el elemento que inspira al autor para crear su obra. En 

este caso. la fuente es la percepción del chicano por los anglosajones y las condiciones de 

explotación real a que son sometidos. Hay referencias a esa realidad en el texto. como 

cuando Sancho pregunta a Miss Jiménez si ha oído hablar de Ja huelga de los piscadores de 

uva 
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En el tcatn.1 clúsico gr-icgo se usaba la técnica de las ••tr-cs unidades áticasº que son un solo 

t!.\pac...·10. un solo "'-''"!"" y una únicu ctCL"iún. En este caso el espacio se lhnita a la tienda de 

Sancho Honesto. el tiempo también es único -todo transcurre en el mismo día. y de hecho 

corresponde con el tiempo cronológico. a diferencia digamos de Edipo Rey. donde en dos 

horas de representación. transcurre un día completo. el mismo pero completo-. En cuanto a 

la ncción no hay historias paralelas ni pasadas. Ello se entrelaza con el concepto tiempo. 

pues los hechos (acción) del pasado que evoca un personaje constituirían el tiempo 

psicológico. inexistente en este texto. 

Las idt.•as son los conceptos bftsicos que trata de transmitir un autor. a través de las 

actuaciones de los personajes y del manejo de los dcmñs elementos. Su interpretación debe 

correr a cargo del lector o espectador: en este caso. una idea central es decirle a los 

chicanos que deben tnantcncrsc unidos Otra es que no deben traicionar a los suyos. Una 

mits es que los estadounidenses únicamente los buscan para sacarles provecho laboral o 

político. El cambio de roles significa que para los chicanos las cosas pueden cambiar. Sin 

embargo nunca se le dice esto textualmente al público: esa es una conclusión que CI mis1no 

debe sacar. 

C:1ractcri1.:1ción de los 11ersonajcs 

Debido a las condiciones de pobreza del Teatro Campesino. y como puede contprobarsc en 

la transcripción. Valdcz casi no apona elementos fisicos o emocionales distintivos de la 

personalidad de sus personajes. Existen apenas unas lineas sobre el vestuario del 

revolucionario. el pachuco y el campesino. 

Por lo tanto. debemos buscar la caracterización en otra pane .. en este caso en los nombres 

de los personajes. sus acciones y su lenguaje. En el caso de Sancho Honesto. su nombre de 

pila es una alusión a un arquetipo popular .. el del amante de una mujer casada .. el rival del 

cornudo que. aunque humillado y sin respeto.. es digno de lástima y hasta ternura 

("" 11>ohret"'). No asi el Sancho que sólo nterccc desprecio: puede ser muy hábil y hasta 
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envidiado secrctmnentc por otros hombres ante la posesión de la hembra ajena. pero no 

merece piedad alguna. El cornudo sólo tiene una salida digna ante CI que es la de matarlo. y 

su ntue11e se ve conto un resultado natural de sus acciones: no con1nucve a nadie conto no 

sea a la a1nante. si queda viva por-que generalmente en el imaginario popular. también es 

asesinada por el marido traicionado. 

,.'\si. Sancho Honesto es un ser despreciable que merece ser destruido. como al final sucede 

cuando deja de ser quien 111anda para convenirse en un títere de los demás. El apellido 

Honesto es sólo una parndoja que busca demostrar su falsedad. La transpolación es clara: el 

verdadero ··vendido ... que no puesto a la venta. es el méxico-nmericano que traiciona a los 

suyos y nadie debe apenarse por su destrucción. 

Miss JimCnez es d único personaje que se representa a si misma. Llama Ja atención el 

hecho de que sea n1ujcr. Si nos atenemos al papel que a ellas se les asigna en la sociedad 

mexicana. con base en el ensayo clásico de Octavio Paz. uEl Laberinto de la Soledad ... la 

mujer es ··abiena''_ .. rajadaº y no hermética como el hombre. Nada que se le confie puede 

estar a salvo de la traición por su naturaleza abiena. propensa a .. rajarse··. En sus acciones 

(tratar de parecer aincricana .sin .serlo. modificar su apellido para que suene anglosajón) está 

el acto de traición que de ella se espera. Esto coincide en mucho con la visión de Yolanda 

Broyles-Gonzálcz respecto al machismo del autor. ya descrita en páginas anteriores. 

Por otra pane. si su apellido no la delatara. ella llega a mostrar su verdadera personalidad y 

origen cuando se le escapa una exclamación en espai\ol. tan mexicana que un estado de la 

República lleva su nombre. para enseguida disculparse -avergonzarse- de ello: 

··Chihuahua ... 1 mean. goodness. he sure. is a hardworkcr•·. Pero si esto no fuera suficiente 

para revelar su origen. lo hace Sancho desde el principio, cuando su cliente se presenta y 

exclama ºAh! Una Chicana. Welcome. Miss Jiménez.'' 

Los personajes de ºCampesino''_ uPachucoº y ••Revolucionario'\ poseen nombres que son 

más bien descripciones de sus actividades y de la percepción o utilidad que el mexicano 

puede tener desde el punto de vista anglosajón. Ellos y su descendencia chicana sólo 
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pueden ser peones de carnpn. malvivicntcs o subversivos. nunca artistas. intelectuales. 

cicntiticos. etc. Las acotaciones completan los tipos que se les adjudican: el Revolucionario 

tiene carrilleras. sombrero y una carabina 30-30. al estilo del soldado vitlista que el cinc 

estadounidense ve como un bandido que si es en algo virtuoso suele ser romántico. o es de 

plano un forajido salvaje. como lo describe explícitamente Sancho. 

Johnny Pachuco porta una navaja en la mano; aunque tradicionalmente en literatura se 

interpretan estas armas con10 símbolos fálicos. en este caso es apenas un signo de su actitud 

1111w1a de transgresor de la ley. que al final se comporta como un coba.-de. Cuando la 

JHllicia lo aprehende se vuelve manso y jura ••¡yo no fui!" aun antes de que sepa de qué se le 

cstit. acusando. El robo y el consumo de mariguana son sus actividades principales. Tras 

años de ··certificaciones.. hacia México en la lucha antinarcóticos y de problemas 

relacionados con la DEA. diticilmcntc podemos los mexicanos dejar de percibir que para 

los estadounidenses. la imagen de nuestros connacionales se relaciona con el narcotráfico y 

las adicciones 

En cuanto al nombre de Johnny -Juanito- no solamente es una traducción de uno de los más 

comunes en r\.1éxico. sino seguramente no es el original. r\,1uchos méxico-americanos que 

tienen nombres hispanos los traducen o americanizan. como Ricardo Valenzuela. el joven 

músico chicano que se hizo llamar Ritchie Valcns. Una vez. que ha pasado una generación. 

muchos 1111.!XÍcanos optan por bautizar a sus hijos con nombres en inglés como sucedió con 

el dramaturgo Charles Morton. que al contrario que la mayoría. p.-efirió cambiar su nombre 

de pila por Carlos. 

En cuanto a la personalidad del campesino. éste aparece como el más viejo de los 

estereotipos del mexicano. sentado en el piso con un gran sombrero. Casi podríamos 

describir la vestimenta de este personaje y del .-evolucionario como una copia de la de 

Speedy González -que por cieno molestó a algunos anglosajones de la corriente 

macarthi:sta po.-que es la única caricatura en la que los mexicanos. representados como 

ratones pobres pero ingeniosos y con un héroe defensa.- de los suyos. le gana 



invariablcmcnlc al gato un poco estúpido que parece representarlos a ellos-. El campesino 

resulta tan conflictivo como el revolucionario porque se la pasa gritando ¡Huelga! 

Un caso distinto es el del último personaje en aparecer. el del méxico-americano integrado. 

cortés y patriota (respecto a Estados Unidos. claro). y que por lo tanto es el único que 

merece un nombre verdadero. así esté en español. ··Lo llamaremos Eric García ... dice 

Sancho_ Su vestimenta lo aleja de las personas del pueblo: ··con un traje muy lin1pio. Estilo 

clase media. Ejecutivo. Con lentes ... En principio su léxico no es sólo correcto sino hasta 

pedante y adulón para los americanos y despectivo para Jos mexicanos. El vendido peñecto 

si no supiCramos después que es parte de su estrategia para con Miss Jiméncz: .. Los 

problemas del mexicano surgen de una cosa y una cosa solamente: ¡La estupidez! No tiene 

educación. Necesita quedarse en las escuelas, necesita ser más ambicioso. necesita pensar 

co1110 a111ericano. _. •• 

Sin embargo. cuando se revela su verdadera personalidad. el chicano que lo representa se 

queja de tener que parecerse a ese personaje ... La única cosa que no me gusta... es ¿por qué 

siempre tengo que hacerle de J\..1exican-American?'" Es una forma de decirle al público que 

ese tipo de personalidad no es agradable ni deseable. 

l~encuajc 

Como casi toda la literatura chicana. Ja obra de Valdez hace uso de una mezcla de Jos 

idiomas cspaí1ol e inglés. predominando éste último y que conesponde al fenómeno que en 

literatura llamamos diglosia. y del que ya hemos hablado anteñormente. Todos los 

personajes son bilingües. incluida Miss Jiménez que. aunque evita al má.ximo el uso del 

español. entiende pcñectamentc lo que en esa lengua le dice Sancho Honesto. e incluso 

deja c:scapar de manera inconsciente una exclamación que además la caracteñza 

únicamente como mexicana. pues u¡Chihuahua!º no se usa en ningún otro país de habla 

hispana. 



El texto estit s¡1lpicado de expresiones coloquiales de uso con1ún entre chicanos y/o 

1nexicanos co1110 ··vato... ..ese". ··1ana... ··ct jale... ••quihubo'". "'burn~s·". ··gabachos ... 

··pachuco··. --Ay. manmsow. cochota. ven pa"ca .. y hasHt In pretendida fragancia que usa el 

mt!xico-otmericano: ··old Sobaco'". 

Ni en inglés ni en español. el lenguaje es demasiado elaborado. como corresponde a su 

intención de comunicarse con un público de perfil muy definido. Los giros lingüísticos y 

las expresiones coloquiales no son gratuitas: buscan hacer sentir a ese público en confianza. 

sin intelectualismos superfluos. de manera que el espectador sienta que se le habla 

dirt:ctamcnt~ n él 

De ahí se desprende también un (! ... ·tilo. que podemos calificar como ágil. Ouido y por 

momentos irreverente .. No necesitamos mú...- ladrones en el gobierno"\ dice ~1iss Jiménez en 

alusión a los politicos. pero rcfiriCndosc aparentemente a Johnny Pachuco. 

Por supuesto. la fluidez depende en buena medida del 1nontaje que se haga de la obra. pero 

si bien es posible convenir en lenta la obra más ó.gil del mundo con un mal montaje .. 

u1111biCn es cieno que una obra que carezca de ritmo desde el texto. dilicilmcntc podrá 

hacerse al n1enos digerible si no es con una dirección que raye en lo genial. 

.,.\.111 hicnt:1ci011 

Sin mayores acotaciones al respecto. ta escenografia que se plantea Valdez estit. hecha con 

canclcs que nos ubiquen espacialmente: ""Letreros: Tienda de cosas usadas. Sancho 

Honesto y l'\1cxican Cuños Shop... No existe ninguna otra indicación respecto a 

esccnografia. música. iluminación. maquillaje. etc. con excepción del sonido de una 

can1pana cuando entra a la tienda Miss Jiménez. Aunque sabemos que la carencia de 

indicaciones responde a la necesidad de realizar montajes bajo casi cualquier condición. 

esta ausencia se conviene prácticamente en una vinud. pues le da a cualquier otro director 

la libenad absoluta de imaginar como desee la puesta en escena. como sucede con 

Shakespcare. 
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Si bien en esta obra se prescinde del uso de nulscaras. éstas se vuelven innecesarias; la 

may1."lria de los personajes no son quienes parecen y han estado engañándonos todo el 

tiempo. Ocultar tisicamcnte su identidad se vuelve totalmente absurdo. Los grandes 

recursos escénicos deberán ser suplidos por tanto con desplantes fisicos como el ••cmninado 

pachuco ... 

Aparentemente sencilla. esta obra que consta de sólo catorce páginas en su edición original 

en mitquina de escribir mecánica. es una vez analizada mucho n1ás compleja de lo que 

parece. ,.\. fhlta de posibilidades escénicas el uutor juega con las situaciones como símbolos. 

sin usar 1an1poco las complejas formas poéticas que conocemos como tropos. Armado 

apenas con una idea y un objetivo politice. Luis Valdcz logra transmitir una visión de su 

entorno. una realidad social y una propuesta de can1bio. 

T"'C"T(' ~·:J?.J - I 
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ICONOGl{Al'ÍA 

Una compaflia teatral, de gira por Arizona, alrededor de 1890. Tomado de H.ispanic 

First, de Nicolas Kancllos. p.305. 

La huelga de agricultores y el boicot decretado por el lidcr sindical César Cha.vez en 

1965 para el consumo de uvas dio pie al inicio de El Teatro Campesino. Tomado de 

l lispanic First. de Nicolas Kancllos, portada y p.146. 
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Abajo a la izquierda. el personaje del ºpeladoº~ característico del cómico mexicano 

Cantintlas. fue uno de los modelos más utilizados por el Teatro Campesino. Tomado 

del libro de Brovlcs-González. p. 2. 

AHiha a la derecha. Gcrn1án Valdés. uTin Tan ... dio a conocer la figura del pachuco en 

f\.1Cxico. aunque bastante desvirtuada. Tomado de El Bandolero. El Pocho y La Raza. de 

David R. f\.1aciel. p. 99. 



:!lll 

Felipe Cantú. i.:nmico del Teatro Campesino y agricultor. caracterizado co1nn 

.. Esquirol"' en /.as dos <-'t1ras del pe11ro11c110 •·. Tomado del lihrn de Brnylcs-Gnnzález. p 

1 tJ Ft.1tng.ratia de Georg.e Ballis 

La era del fl't1tro ra ... chuaclu delante de un n1ural chicano una pequeña n1anta con el 

nnmbrc de El Teatro C;:11npesino, rnientras la oictriz Socorro ValdCs actúa sólo con el 

arHlVo dc un rebozo y t.hls 111icrútllnos de pcdcstal Tomado del libro de Broylcs

< inn?-ah.:/.. p 142 Archivos de Olivia Chumaccrn 

Máscaras y letreros combinados con un estilo larsico fueron de un gran atractivo para Ja 

comunidad chicana. Tomado de Actos. El Teatro Campesino. fotografias de Georgc 

Ballis 
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En sus inicios. El Teatro Campesino prescindió de todos los recursos cscCnicos 

tradicionales Tnma<lo del libro Actos, El Teatro Campesino. fotogratias de Gcorgc 

llallis 

.. 



El acto Los Vendidos fue uno de los mayores Cxitos de El Teatro Campesino. En estas 

gráficas se observa a Luis Valdcz. interpretando el papel de Sancho Honesto. 

Fotogratias tomadas de Actos. El Teatro Campesino. por Gcorgc Ballis 

--------.. .. . t 

f · .. _:~~·i".f 1 



l.a piensa c~tadt)unidcnsc. la policia. la CIA y el FBI ejercieron vigilancia y presión 

~l1h1t.· lu~ grupn~ h.:atr<dcs chicanos Tomado de Actt)s. El Teatro Ca111rH:sino. fotogratias 

lhtf ( it.•orgc Ballis 
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El teatro chicano se i.:arncterizó desde sus inicios poi retornar las tCcnicas del teatro de 

guerilla. que Luis Valdcz conoció en la San Francisco f\1imc Trouppc. Tomadas de 

Actos. El Teatro Campesino. fotografias por Gcorgc Ballis 

T 
FALL/~ --·.!.': 



La tradición mexican;1 del títere fu.e utiliz<tda para hacer conciencia en los ··chicanitos" 

Aquí la puesta en cs..::cna "'La conquista de l\1Cxico.. Tomado de Actos. El Teatro 

Cmnpcsino. y de Bruylcs-GonLálcz. p 4 7 Ambas fotogralias de Gcorgc Ballis. 



Luis Valdcz. director de El Teatro 

Campesino. utilizó los principales 

símbolos de identidad del mexicano. como 

la Vi rgcn de Guadalupe. el 

prehispánico y las festividades patrias. 

Fotografia tomada de Actos. El Teatro 

Campesino .. por George Ballis. 

Agustín Lira fue el primer actor en 

sumarse a la convocatoria de Luis Valdez 

para crear El Teatro Campesino en 1965. 

Posteriormente se convirtió en profesor 

del Venceremos College. Tomado de 

Actos. El Teatro Campesino. fotografia 

por Gcorgc Ballis. 
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Zoot Suit fue el mayor éxito comercial de El Teatro Campesino. y la primera 

puesta en escena que pudo llevarse al cinc con el subtítulo •• An American Playº. A 

panir de entonces se conoció a un Luis Valdcz .. un tanto domesticado .. según 

Alfredo Michcl. La fotografias de arriba fueron tomadas de Broyles. pp. 164 y 

198. las gráficas inferiores pcr-tcncccn a El Bandolero. el Pocho y la Raza. p. 167 y 

el Teatro Norteamericano p. 194. 



Aunque ya era un actor experimentado. 

Edv.:ar-d James Olmos se dio a conocer- de 

rnancra masiva con su inolvidable 

intcr-prctación de ºEl Pachuco .. en Zoot Suit. 

que se convirtió en un icono de la cultur-a 

chicana. 

Fotografias tomadas de Hispanic Firsts. de 

Nicolás Kancllos. pp. 317 y 69. la gráfica 

superior pertenece la versión 

cinematográfica .. no a la teatral. 
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.. FI haile de los Gigantes". un pcrti."'lrmancc de El Teatro Campesino representado en 

1•17.¡ en las Pirámides de Tclltihuacan. durante su visita a f\1Cxico para el Festival de 

TE;-.;AZ T~"'lmadn del libro de Broylcs-Gonzillcz. p 78. Archivos de Olivia Chumaccro. 
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Hubo algunos esfuerzos por dar a conocer la cultura chicana en MCxico. Arriba. cancles 

publicitarios de teatro y cinc chicanos. Tomados de Documenta Citru No. J. p. 126. y 

de El Bandolero. El Pocho y La Raza. de David R. !\1acicl, p. l S l 
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El Teatro de la Esperanza fue el único que alcanzó una calidad y cstahilidad como grupo 

anistico similar a la de El Teatro Campesino. Arriba izquierda. el actor y poeta Juan 

l\.loralcs. de apenas 16 arios i\. la derecha. una escena de &<Los Pelados"' Tomado de .. El 

TcatJ""o de la Esperanza. an Anthology of Chicano Drama"'. p. 93y 94. Fotografias de 

Gcorgc Baldonado. 

El cspir-itu de la década prodigiosa se hace evidente en esta escena de ºEl Renacimiento 

de Huitzilopochtli ... Tomado de .. El Teatro de la Esperanza. an Antholob'Y of Chicano 

Drama'". p. 124. Fotografia de Gco.-gc Baldonado. 



¡:¡ 11..·;:1110 de la (:-;.pcran.-.:a tamhicn logro llevar al cinc la obra Brujcrias Ar-riha. un 

aspc:ctn de la filmación. '.-' ahajn una escena de !;1 pclicula. que se perdió en un incendio 

rn111ada~ de El Tc:atrn di..· la E~pcrarva, /\.n Anthnlogy of l'hicano l>ra1na Fotogratias 
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YO SOY CHICANO 
ASESORIA ESCENICA HUMBERTO PROAf.ÍO 

ESPECTACULO DEL GRUPO ZERO 

U. AZCAPOTZALCO, MIERCOLES 30 DE MAYO, 18:00 HRS. 

L 
U. XOCHIMILCO. JUEVES 31 DE MAYO, 13:00 HRS. 
U. IZTAPAlAPA. VIERNES r DE .JUNIO, 13:00 HRS. 

8 ESTRENOS MUNDIALES 

1 i 

' 1 
1 1 

1 

Programas y volante de obras chicanas montadas por el grupo teatral Zero y el taller de 
teatro de la ENEP Acatlit.n~ este último dirigido por Fernando Morales. Cortesía· 
colección particular del actor Fc.-nando Morales. 
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CONCLUSIONES 

El teatro hecho por chicanos en Jos años 60 tiene sus antecedentes en siglos anteriores: no 

es una creación personal de Luis Valdcz. La historia de un teatro español en los territorios 

que luego pasarian a manos de Estados Unidos. la de las con1pañías mexicanas en el siglo 

XIX y principios del XX. y el contenido critico de algunas de sus puestas en escena. 

descrito ya en esta investigación. nos permiten afirmar que la genialidad de Valdez 

consistió en sistematizar las distintas trndicioncs teatrales de México y de Estados Unidos y 

estructurarlas en su Teatro Campesino. 

Pero si ya habia antecedentes teatrales de descendientes de mexicanos. también los habia de 

sus objetivos: usar el teatro con el fin de retratar su vida y cultura en Estados Unidos es 

algo que ya había sido realizado por Antonio Guzmán Agui1a .. c1 Guz ... en el Teatro 

l>rincipal de Los Angeles en 1921. mientras que Daniel Venegas habría hecho por Ja misma 

epoca un teatro de denuncia y hasta de gCnero. al defender la posición de las mujeres 

mC:\'.ico-amcricanas. si creemos en las reseñas periodísticas de su época. ya que no han 

sobrevivido hasta nuestros días las obras. 

Un caso especial es el de Del Pozo. ya comentado en esta investigación: en 1937 -antes de 

Slccpy Lagoon y de los ··l\1otincs Pachucosº- su Teatro Hispano en Nueva York ya 

prctcndia crear una identidad panhispánica. según afirma Nicolñs Kanellos en el libro 

111.o;¡J"'"'-."' Fir ... 1. Así. la idea de César Chávez (y no de Valdez.. quien acudió al llamado del 

líder sindical como también ha quedado ya dicho) no era del todo nueva. 

¿Por qué quiso Chávcz usar el teatro y no cualquiera otra de las anes? Prácticamente no hay 

pueblo de los Estados Unidos que no cuente al menos con una compañia de teatro. adscrita 

ya sea a Ja iglesia local. a la escuela o simplemente a un grupo de jóvenes con el 

entusiasmo de organizar algo. En México. Jos anistas callejeros. los títeres pueblerinos, las 

repr-escntacioncs de carácter r-cligioso y en el siglo XX. Ja carpa de contenido mitad 
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obsceno. mitad político. son parte de la cultura nacional. Partiendo de ambas teatralidades. 

es fácil entender que de ellas surgiera una nueva forma teatral en un momento histórico en 

el que algunos sectores de la sociedad estadounidense exigían cambios y mostraban cierta 

disposición a luchar por ellos. 

Sin embargo. cxistia ya un teatro méxico-amedcano. El cambio de membrete a .. chicanou 

se hace al mismo tiempo que la comunidad toma conciencia de sus peculiaridades. sus 

derechos como ciudadanos estadounidenses que son. y su necesidad de sentirse pane de un 

gn1po Es decir. ni 111ismo tiempo que los méxico-amcricanos se asumen como un pueblo en 

busca de una identidad y se llaman a si mismos chicanos. debe esperarse que su teatro 

tambicn asum¡l esta bllsqueda. 

:\.lucho ha ayud¡:1do el arte. y en este caso, el teatro. a la construcción de una identidad 

chican;.t. al obligar a reflexiones como las citadas a lo largo de este trabajo. Plantearse 

cuales son sus derechos. cómo defenderlos, difundir esos hallazgos, definirse como pueblo. 

etc es algo que sólo puede hacerse mediante la auto-observación. el análisis frente al 

e~pejo 

Las vivencias cotidianas. Ja relación entre ellos y la sociedad en la que se insenan. las 

relaciones de poder que de ello derivan, se reflejan en su creación y luego en el público. Es 

el juego infinito de espejos del que habla Héctor Azar: un dramaturgo se refleja en un autor 

n de Jo contrario no elige su obra para representarla. Un actor no acepta un papel con el que 

le rcsuJt¡1 imposible identificarse. el público no asiste a una obra que no llama su atención 

pnrqul.! a el no le dice algo en particular. El arte ha sido desde siempre una poderosa 

hcrran1icnta para ese tipo de reflexiones. 

El papd de "\'aldcz es por supuesto fundamental, pero me parece que llamarlo ••padre del 

teatro chicano'' como hacen muchos autores. es una imprecisión histórica que debe 

matizarse Et cs. en todo caso. el artista que tuvo la capacidad de guiar a su disciplina hacia 

los fines necesarios para su comunidad. El teatro coadyuvó a Ja búsqueda de una identidad. 

pero primero fue el pueblo chicano. y luego su teatro. Negados y desconocidos desde 



l\.lc.!xico hasta Estados Unidos. los chicanos necesitaron lencr canales de expresión propios, 

y en ese atün Valdcz usó las vías que otros ya habían trnnsitado. 

Procedente de una cultura mestiza. Valdcz no tuvo empacho en absorber todas las tcorias, 

corrientes y escuelas teatrales a su alcance. para lograr la transmisión de su n1cnsnje. Es por 

eso que poden1os también afirmar que el teatro chicano es desde sus inicios, una tOrma de 

arte utilitario, donde lo imponantc ei-a que sirviera a los fines de su comunidad y no que lo 

nlaban1 la critica anglosajona. Otro tanto hicieron las dcm3s compañías que surgieron 

n1otivadas poi- el éxito de Valdez. El caso resultó ... ·ui ;.:.Jneri...-. pues casi nunca llega al nivel 

de lo anistico aquello que privilegia Jo político sobre lo estético. 

Es casi un lugar comUn entre artistas de todas las ran1as ati-ibuir a la supremacía de los lincs 

extra cstCticos por encima de lo artístico. el fracaso de muchos movimientos culturales. Si 

bien el arte siempre es politico, y "subversivo por definiciónn según Francisco Muñoz. lo 

Unico que ascgui-a la inmonalidad de la obra artística es su calidad estética. f\..1uchas 

expresiones puramente anísticas se politizan en el camino y acaban perdiéndose. pero el 

teatro chicano nació político y cuando se despolitizó, se dcsaniculó. De su forma original 

pasó a la absorción por panc de la corriente general del teatro estadounidense. tanto en la 

t"i.uma como en algunos de sus contenidos. que son universales~ ejemplo de ello es la 

cuestión de gCncro. que han abordado las dr-amaturgas chicanas. 

Correspondía al teatro miis que a otras expresiones artísticas. el papel de crear conciencia 

pohtica e identidad, pues entre las anes chicanas es la <JUe nace con el fin expreso de llevar 

su mensaje político al pueblo, mientras que otras. como la poesía. se plantean únicamente 

expresar las vivencias y sentimientos del chicano ante su realidad. Las diferencias 

profündas de concepto y hasta de formato entre Ja música .. las anes plásticas. Jos otros 

gCncros literarios o la danza de ambos paises, hacían menos factible que de ellas surgiera 

un anc capaz de transmitir Jos mensajes políticos necesarios en aquel momento. El teatro 

tenia la posibilidad de ir al espectador .. no así el muralismo. que sólo puede aspirar a 

01tr-avesarse en su camino. La danza es demasiado abstracta para dar con claridad los 

mensajes politices que Jos lideres chicanos pretendían. y la literatura requiere de un público 
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alfabetizado y con voluntad de leer. Quedaba pues. el teatro. que ocupó el lugar que Chávez 

y \'aldcz le habian asignado. 

En el teatro se cumplieron además las otras artes. Cabe aquí recordar las definiciones que 

hizo Héctor Azar: .. El teatro es la suma de todas las artesº y uEI cine es teatro más 

tecnología.. A traves del teatro chicano y como pane integral de muchas obras teatrales 

chicanas. se difundieron canciones populares mexicanas y corridos compuestos ex profeso 

o con los arreglos pcnincntes a la letra original. para dar contexto. refuerzo o ser pane 

misma del mensaje politice. La pintura se manifestó en los telones. las máscaras, los 

mo1quillajes y Jos títeres usados corno recursos teatrales. Los bailes mexicanos en las 

cclcbracion.:s triunfales de los personajes chicanos sobre el explotador americano o d 

coyote. solían cerrar algunas rcpn.:sentaciones. Estas expresiones pasaron al cinc. corno 

producto no sólo del contenido sino de la tbrrna teatral. Cabe entonces esperar que el cine 

n:coja la estafeta de la bUsqueda de identidad chicana. 

Como panc de la actitud de rebeldia ante el mundo anglosajón que implicaba en los 60 

decirse chicano, se retomaron muchas estructuras del ane mexicano: el uso del color. de 

expresiones y nombres en espai\ol. y cuestiones más abstractas como Ja perspectiva de los 

personajes. El uso de Ja soitira y la visión social y no individual del personaje. determinaron 

- al menos al principio- las características que debía tener el teatro chicano. 

P~)r r.:nntr;.1posición a la dramaturgia estadounidense. que suele ser introspectiva. con temas 

qw.: retratan la trn.gcdia individual. íntima y personal -como en las obras de Tcnnessee 

\\'illiams- se prefirió la tradición española dd personaje colectivo. inaugurada por Lopc de 

'\'cg•t en Fuent.:ovcjuna y seguida por la variante del personaje-reflejo de la historia 

r.:ulcctiva. corno en las novelas de la Revolución ~1cxicana. Jos universos rulfianos o -más 

cerca del teatro- las farsas sobre la pobreza. el engaño político y otras catástrofes muy 

mc.xicanas. de \Vilt:baldo López. Tomás Unusástegui. Jorge lbargücngoitia y Emilio 

Carballido. este último muy amigo del movimiento teatral chicano como ya se ha dicho. 
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Otro tanto ocurrió con la integración de las demás manifestaciones anísticas ni teatro. Por 

ejemplo. la dan7..&t popular nlexicana se caracteriza por una suene de competencia. donde el 

bailarín se luzca invcntnndo pusos. sorprendiendo con su elasticidad has1a ser in1itudo corno 

Rcsor·tcs. Los bailes populares estadounidenses tienden a unifi."lnnar el movi1nicnto. como si 

partieran del principio macarthista ··ser diferente es ser indecenteº. Las polkas. los mambos. 

los <lanzones. con toda su sensualidad. se añadieron a obras como Zoot Suit para el espanto 

de las buenas conciencias an1ericanas y regocijo de los descendientes de mexicanos. 

De todo ello se sirvió el teatro chicano de los años 60. y de casi todo ello se despojó cuando 

se sumó a la corriente del teatro estadounidense. del que ya es una clasificación más como 

las otras ancs étnicas. las de género. etc. 

Por otro lado. el teatro chicano es un teatro pobre por fuerza y no por gusto. Su adhesión a 

Grotowski dura sólo lo que la crisis económica de las compañías teatrales; cuando éstas 

acceden a recursos materiales. no tienen empacho alguno en hacer uso de ellos pues su 

concepto de lo .. revolucionario.. estaba muy lejos del que privaba entre sus colegas 

latinoamericanos. para los cuales. aceptar un peso de cualquier instancia gubernamental o 

··burguesa''. era prücticamentc un acto de traición. 

Es un teatro did3.ctico, que enseña no sólo las nuevas formas de organización y lucha, los 

derechos politicos. o los problemas que enfrenta el chicano como comunidad. Es también 

un paso importante en la creación de una nueva nacionalidad al enseñar formas lingUísticas 

propias que en algunos años. según los especialistas. formaritn un idioma aparte. La 

popularización de tCrminos no se debe sólo a la aceptación que de ellos hagan los hablantes. 

sino de la difi.Jsión que se les dé. Así como los niños repiten slogans televisivos. los 

chicanos entraron en contacto con elementos del español y del inglés a través de las puestas 

en escena y la búsqueda de una identidad hizo el resto. Apropiarse de una íorma de 

expresión nueva. que comparte con sus iguales. crea una complicidad que une a los 

usuarios del lenguaje. 
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El teatro chicano fue también un teatro de búsqueda. que no se conformó con el éxito 

obtenido con sus primeras producciones. termas. género y estilo, sino que trató de romper 

incluso Jos moldes de su propiedad. Si bien en los últimos ai'\os no ha ofrecido géneros 

nuevos. e incluso se ha afiliado a formas tradicionales de hacer teatro. en sus primeros 

veinte años de vida trató de proponer y crear. no sólo de repetir fórmulas de éxito 

comprobado 

Las organizaciones chicanas iniciaron de manera clandestina. fueron perseguidas y muchas 

dc:o;aparecieron El teatro no. Desde una perspectiva radical. al llegar los recursos 

cconómico:i' al teatro chicano. los ideales se íueron. La fama y los pren1ios serian 

proporcionales al nivel de captación~ desde otra perspectiva. salir de la clandestinidad 

inicial y ser aceptados en vez de perseguidos. hablaría de la capacidad de crear 

pl1~ibilidades de expresión para los chicanos. 

Y si. uno de sus mayores logros fue el de abrir espacios a Jos anistas chicanos. Si al 

principio era dificil que uno de ellos ingresara al .\-hou• h11si11l!ss. y cuando lo hacía era de 

cxtra. villano o matón. la incursión del teatro chicano a Broadway. su evolución hacia 

Holi'.'-"\1,;ood y Ja obtención de premios. permite ahora que existan muchas más estrellas 

latmas en el mundo del espectáculo comercial que hace tres décadas. Aunque todavía no 

Llc::1an de ser vistas como curiosidad exótica. esas estrellas pueden aspirar al respeto como 

.1~tl)T es y <.l lo~ salarios di! Hollyv.-ood 

La apertura de t!SOS espacios ha llegado al grado de incluir a Valdez en e1 Council of Ans of 

California. la entidad oficial que rige las politicas estatales hacia las actividades anisticas. 

La presencia del teatro chicano en ese ámbito garantiza la posibilidad de hacer oír la voz de 

los chicanos en uno de los estados de la Unión Atnericana donde hay más población de 

a~..:endencia mexicana. y cuyo peso electoral como entidad es imponante. Las panidas 

prc~upucstah:s. la asignación de espacios y el otorgamiento de.becas no podrán estar más 

sujct¡ls t!Xclusivamcntc a Ja decisión de los anglosajones; los chicanos podrim exigirlas 

como un derecho a travCs de la representación que tienen en el Council of Arts. 
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Ello implica que el teatro contribuyó a un cambio notable en las relaciones de poder que 

hahia entre los méxico-americanos de Jos años anteriores a la ""dCcada prodigiosa"' y el 

Estado Nortrcamcricano. respecto a los de hoy. Para los obsen.'adores n1ús radicales el 

hecho de que Valdcz esté ahora en un organismo gubcrnmnental puede vc.-sc con10 un 

modo de venderse al sistema. Qua lectura es que ahora los chicanos. a través suyo. tienen 

voz y volo en las políticas cultu.-ales estadounidenses. Han pasado del papel de elementos 

pusivus, de meros peones del ajedrez político de su pais (objetos). al de actores: sujetos 

actuantes de su propio destino dentro de un sistema. Claro que en ello interviene el hecho 

de que su peso electoral haya aumentado de modo considerable. pero es también producto 

de luchas tanto en el terreno político con10 en el artístico. 

Debe vcr·sc tambiCn como un logro. aunque menor. el hecho de que a tl"avés del teatro 

algunos mexicanos se hayan acercado a la cultura y el pueblo chicano. La xenofobia que 

nos caracteriza como nación. nos ha impedido establece.- un contacto -y de ningún modo 

todavía, una aceptación- hacia t:I pueblo chicano. Sin cmbal"go los prejuicios. casi siempre 

pn .. ""lducto de la ignorancia. podrán disolverse mediante el conocimiento mucuo. 

Si los chicanos tienden a idealizar México. paniculannente lo prehispánico,. nosotros los 

mexicanos tendemos a satanizar al descendiente de mexicanos que no se pone como el más 

estereotipado de nuestros compatriotas. Cuando entendamos que el chicano no es un 

1ncxica11u, podremos intentar comprenderlos. pero sólo desde la base de un respeto hacia 

un pueblo diferente al nuestro. Y en ese ámbito el teatro chicano aún puede hacer mucho. 

Ya cúucU a los chicanos. podría educar un poco a los mexicanos. siempre y cuando 

nosnt ros nos abramos a esa posibilidad 

Hay tambic!n aquí una relación de poder en evolución: que el mexicano logre entender al 

chicano como un pueblo distinto al nuestro. y no como modemos .. tlaxcaltecas traicionando 

al pueblo de Quetzalcóatl. es decir. como una alteridad y no como una especie de 

mexicanos inferiores a causa de su supuesta traición. El conocimiento de los chicanos 

pcrmitiria una relación de respeto e igualdad entre dos pueblos con el mismo origen. en 

sustitución de la actual .-elación de desprecio del mexicano al ··pechar-------------~ 
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Por otra pane, el éxito arrollador que tuvo el teatro chicano en su primera etapa es 

irrepetible. Aunque en la actualidad los teatristas chicanos tengan más y mejores recursos, 

se escriban textos más complejos y la experiencia acumulada -casi todos Jos iniciadores 

viven aunque no todos se dedican ya al teatro· permita hacer espectáculos de calidad 

irrefutable. el momento histórico en el que surgió fue fundamental para el fenómeno que 

le siguió 

Puede resultar muy falto de rigor científico decir que en los años 60 podían suceder toda 

clase de milagros creativos. pero la .. década prodigiosa" es explicable en términos 

sociologicos Si la huelga de Delano hubiera sido en 1940 o en 1980, probablemente las 

compai\ias de teatro chicano no habrian proliferado. el ane no habría tenido la atención 

social que: gozó cn 1965. etc. E1 teatro chicano es un producto de su tiempo. pero también 

es un producto que nació a tiempo 

El futuro del teatro chicano está garantizado. Si hubo motncntos en Jos que pareció perecer. 

el hecho de que la comunidad hispana se haya colocado ya como la primera minoría de los 

Estados Unidos (con más de 36 millones. 927 mil personas. según cifras dadas a conocer 

por el censo de ese país el 21 de enero de 2003. de Jos cuales la mayor parte son de 

ascendencia mexicana) nos permite asegurar que la necesidad de contar con un arte propio 

que verdaderamente le diga cosas que le incumban a esa comunidad. hará que la generación 

de- dramaturgos y actores que fundaron el teatro chicano. sea sustituida a su tiempo por otra 

que le dC al pUblico lo que necesita. 

Por mas c:sfucrzos que haga Ja sociedad anglosajona para n1inimizar o ignorar las 

cxprC!sioncs estt!ticas chicanas. éstas seguirán produciéndose. Sólo co.-rcrian peligro si en 

"·cz dt: ignorarlas. la cultura dominante tratara de apropiárselas o de captarlas. pero eso es 

poco probable. dada la autosuficiencia que siempre ha caracterizado a la sociedad 

estadounidense. ¿Para qué querrían ellos. los dueños del poder. un ane élnico? 
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Únicamente sería del i111crCs del Estado en dos escenarios: uno es el de un teatro chicano 

l)lH! produjern grandes ganancias económicns -lo cual ya sucedió en el momento histórico 

de Zoot Suit- y otra es explicar la sobrevivcncia del teatro chicano a las erns de i\1c Carthy. 

Nixon. cte. como una estrategia de Estado para neutralizar a un grupo 111olesto. 

La falta de distancia histórica no nos permite aün saber si el teatro hecho por chicanos. cada 

vez más cercano a las estructuras tradicionales del teatro occidental y más alejado de 

folclorismos revolucionarios. ha sido absorbido por la corriente general del teatro 

noncamcricano y con ello ha sido anulado o domesticado. o bien si su integración significa 

de algún rnodo una aceptación por parte del mundo anglosajón hacia el grupo étnico que lo 

produce. al grado de permitirle llegar a Broadv.-'ay. a Hollywood y al Council of Ans. como 

a cualquier- otro ciudadano estadounidense. 
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