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IN1'RODllCCION 

••ta invoetigacidn abar a las dicadas del 60, 70 y princi• 

pios del a<?• Años en que la prensa obioana ae 1n1c1a, tiene au 

influencia m~s preponderante y empieza su declinacidn. 

Al hablar de la prensa chicana e~ ha tomado por cierto el 

que dicha prensa ea una alternati•a comunioaoional, ea dectr 

una opot&n comunicativa frente al dteourao de la gran'prenea 

hegemdnica de loe EatadoS Unidos. De ah( que no ea la intencidn 

del investigador inocribirae dentro del debate generalizado entre 

comunicólogoe sobre si en verdad existe o no una comunicactdn al

ternativa. No se ha·querido pensar los procesos comunicativos chi

canos desde un punto teoricista y ahistdrdoo sino aprovechando las 

* tdat1 d.el profesor Martin Barbero, sobre la cultura se ha querido 

pensar los procesos de comunicación desde un punto de-'iatl cultu

ral. Lo cual implica dejar de pensarlos desde las disciplinas de 

los mediOs. Implica la ruptura con aquella necesidad de de!inir 

la "disciplina propia" y con la seguridad que proporcionaba la re

ducción de la problemática de comunicación a la de los medios. 

Por otra parte,: no se trata de perder de •ieta los medica oi• 

no abrir su análisis a las mediaciones, esto ea.a lae institucion• 

es, las organizaciones y los sujetos, a. las diversas temporalid&• 

des sociales y a la multiplicidad de las matrices culturale1 desde 

las que loe medioa-teonoloeiaa ae constituyen en medioa de oo~uni• 

oacidn. 

• Barbero.J, M. "La Comuilicación desde la Cultura: Cril!lie 
na01oña1 y emerzencia de lo Popular" Mimeo, Universidad 
del Valle, junio ,1985, Cali, Colombia. 
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De ah{ que el objetivo analítico de esta investigacion- es des
cribir paso a paso el esfuerzo de la comunidad chicana: sus insti
tuciones, sus organizaciOne~ y los sujetos que lucharon por conquis
tar para ella sus derechos r.. ·.viles 'y legales. Esto se hara exponien
do detalladamente cdmo se reflejd dicha lucha en tres periddicos 
chicanos de diferentes sectores del pa!s vecino: El Malcriado, El 
Chicano Times y La Cucaracha. 

Al hablar·de lucha ya Ae esta hablando del objetivo pragmático 

de esta investigacidn: probar que la prensa chicana ea un medio de 

comunicacidn alternativo clave para etectuar la resistencia cultural 

frente a la cultura anglosajona. 

Además de lo arriba dicho se aclara que al desarollar esta téais 

se ha tomado en cuenta los diferentes espacios sociales donde aflora 

la cultura* del pueblo chicano, como lo son loe espacios: jurídico 

político, estético, educacional, la tenencia de la tierra y el sin

dical todos ellos importantes componentes de toda sociedad moderna. 

Se decidid hacer esta investigacidn partiendo desde la cultura por

que exiate 11 una evidencia abrumadora de que desde la llamada 

11 Induatria Cultural" y a travf!a de los medios masivos Estados Unidos 

principalmente, somete a muchos pueblos de la tierra a una dominación 

cultural y esto para mantener su poder econdmico y político sobre .. 
diohoa pllebloa". 

* La definicidn de "cultura" a la cual el investigador se suscribe 

** 

en esta inveatigacidn es la Bllgerlda por Edgar Morin donde "el 
campo de la existencia o de la experiencia se complementa con el 
de un·saber constituido y con el establecimiento de un proceso de 
mutua alimentacidn, Es decir, la cultura constituiría un sistema 
que haría comunicar un campo de experencia con un saber. Esta con
cepcidn de intercambio entre la existencia, los saberes y las co
digos aportan una visidn dialectica procesual de la cultura11 • 

(Morin, Edgar, "De la Culturanalyse a la Politique Culturelle 11 , en 
Comunicatians, Nom. 14, Seuil, Paria,1969.) 
Beltran, Luis Ramiro y Fox de Cardona, Elizabeth, Comunicacidn 
Dominada: Estados Unidas En los Medios de América Latina, Ed. 
Nueva Imagen, M6x1co,D.F. 1980. 
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Como afirma Antonio Paequall, " Los medios masivos son la punta de 

lanza de una tecnoloeía que es expreeidn suprema de·la razdn instru

mental y represiva, Ellos an eldo acaparados •• no importa el sis

tema -- por la "industria cultural"·(de!inicidn que expresa en el 

grotesco acercamiento de sus dos terminas el hecho de una cultura in

tervenida) por una industria encargada de desempeñar con eficiencia 

una fun~idn vital en el respectivo sistema: la de mantener el equilib

rio bomeoe.tátiao entre amos y súbditos'!, • 

Si la dominaci6n cultural es un hecho innegable en otros paises 

externos a loe EE, uu. ya se puede concebir la tuerza de la domtnR

oidn dentro del pueblo chicano, El cual recibe de primera mano el 

discurso ideoldgioo del poder que l.o mantiene robot izado y sumiso. 

Frente a eete dilema al chicano solo le quedan dos alternativas: 

negar su .Propia identidad y asimilarse a la cultura anglosajona o 

~eeisttrse a la dominacidn mediante el refuerzo de su propia identi• 

dad culltur&l. 

En eeta inve~tigncldn se intentard moatrar el estudioso .de laa 

comunicaaionea cdmo fu~ que el chicano hechd a andar varios proyectou 

periodÍeticoa, ahora conocidos como: la prensa chicana p~ecisamente 

para hacer la resistencia a la domlnacidn cultural anglosajona. 

La manera en que se han expuesto los datos recabados en esta 

investigaaidn esta estrechamente ligada a la seleccidn de t~cnicaa 

que se emplearon para llevar a. cabo la misma .. ·- Se hizo una 

* Pascual!, Antonio, Com:yrender la Comunlcacidn, Monte A~ila 
Editores, Venezuela-"I9' ¡;,Segunda Ed. Ago,. 1963, 

• 
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in,estigacidn documenta~ e~ ñec1r se consultaron todos los ejempla

res de los tres periddicos ~ cogidos. Ademds se hizo una lnvestiga

cidn de campo. Esto se traduce en entreYiataa per8'1nal1• con los 

autores de los bl!cboa: fundadores, editores, cola
0

boradorea y estu

diantes que laboraban en dichos periodicos. Esto, para conocer a 

primera mano sue motivoe, sus peneamientos 1 esperanzad acerca de 

la pren1a chicana, D• manera que esta ttfsis nO trata d¡• ser un 

análisis de tipo eatructuraliata, sino que ae:t~ata de explorar los 

diferentes matices de la cultura chicana como se reflejan en trea 

periddioos chicanee bien importantes, tomando en cuf:l'lta las institu

ciones , las organizaciones de base y ~os sujeto~ desde loe que 

dicha prensa ee constituye en medio de comun1c~o1ón que a la vez es 

medio de resistencia cultural. 
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Escogí investigar el tema de la comunicación alternativa como 

se evidenciil en la prensa el. 'lana porque por miie de 4 aii'oa ejercí 

el periodieco de habla hispana en loa EE.UU. en calidad de director 

de un periddico.catdlico nacional conocido con el nombre de~ 

sitante Dor.iinical. Mi experencia dentro de este medio Íne convencio' 

de la importancia que tiene una prensa alternativa para el Pueblo 

chicano.· Pues la realidad ea que en eu gran mayoría la; prensa de 

hablá inglesa no refleja ·1a existencia de una comunidad de habla 

hispana dentro de sus !renteras. El hecho de que soy nocido y creado 

en EE.UU. me ha hecho oonoiente de la gran necesidad que tiene el 

pueblo chicano de una prensa propia mediante la cual pueda comba-

tir la ignorancia, la diecrlminacidn, y resistir la dominacidn econÓ• 

mica y cultural eeerclda a trav's de los medios masivos sobre el 

pueblo chicano. Como afirma el profesor Herbert .3chiller: 11 ••• la 

lucha aunque hecha a menudo poco visible, se lleva a cabo entre las 

tuerzas dominantes y loe que ae resisten y loe desafían. Todas lao 

cuestiones bdaicas actuales sobre comunicacidn se relacionan con eeta 

• fundamental y creclentemente intensa oonfrontacidn'.'• 

Las ralees del concepto comunlcacidn alterngtiy1 son las mismaa 

que dierO'J\ vida a los conceptos 11cultura alternativa11 y "estilos 

alternativos de vida 11 muy populares en la d~cada del 60 y 70, Estas ideas 

vienen de loe deseos universales, especialmente de la juventud, de 

un mundo más justo, más democrático, más participativo, en una pala• 

bra un mundo más humano, Ambos conceptos tienen gran popularidad 

en casi toda la juventud de Europa, Estados Unidos, Asia y América 
Latina • 

• Op, C1t, Beltr~n y Fox de 6ardona, pág. 2, 
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Bajo este concepto de Ct iunlcacidn alternativa se han tradicion

almente agrupado loe medios intormatiyoe que 1) son distintos a loe 

de l• política o d1acureo oficial; 2) proletarios, e1nd1oalee y de 

obreros; 3) pertenecientes a los partidos de izquierda~ de oposición; 

4) art~eanalee y pol1ticamente críticos del sistema cap1tal1eta y de . . 
la sociedad burguesa; clandestinos o subterraneoe; 5) tbdo aquello que 

en un tiempo conetituyd lo que loa comunistas del treinta llamaron la 
• agitprop, pero modernizada. 

El termino "alternativa" implica opcidn entre una cosa u otra 

de suerte que se trata de algo distinto !;!el "común" del sistema 

"of'icial" "normal", "de la cla!!e domlnante","del gobierno", o "del 

eatado 11 •• 

Otras detinicionee de la comunicaci6n alternativa son por ejem

plo la que se encuentra en el pequeño libro ·Introduccidn a la Peda

gogía de la Comunicactdn , labor conjunta de Ana fi'.aría .·Nethol y 

Habel Ficcini: "Entendemos por comunicaoidn alternativa, la posi

bilidad de instauración de otras torcas de comunicacidn di!erenciadaa 

de las maaificadoraa. Eijtae formas basadae en la participacidn y 

el diálogo conatituir!an micro-aiatemaa de 1nteraccidn entre sujetos 

o grupos de sujetos que se comunican entre ai(factor endoSeno) y 

pueden además promoverse comunicaciones hacia lo externo (factor ex

Ógeno). 

* Cassígoli, Armando, "Sobre l::i Contrain!'ormacidn y loa Así 
Llamados Medios Alternativos" en r.omunicacidn Alternativa v 
Cambio Social: Am~rica tatina, de P.dximo dimpeon Gringerg 1 

UNAM, M~xico,1981, 
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Las palabras claves en la comunicacidn alternativa son "parti

cipacidn" y ºdiálogo". Ea dec r, que a d1terenci8: de los medios 

masivos que sólo pretenden informar sin 11perar ~retorno• o •res

puesta a au "mensaje• los medios alternativos buscán comunicarse 

con el receptor y esperan su participación (en muchos caeos directa) 

. en el medio alternat1To mlsmo, 

Aqut ea pertinente presentar la diatinai6n básica ~u• hace 

Daniel Prieto Castillo, entre "oomunicaoidn• e •intormacidn", a la 

cual nos ·auecribimos; •La noción de retorno es básica en todo pro

ceso de comunicacidn, en tanto que este ~ltimo término significa 

primariamente lo que es común lo que pertenece a todos (palabras del 

mismo origen son comunidn y comunidad), En tanto todos comparten un 

mlemo proceso, ambos polos (emisor y perceptor) e~tan "dotados· del 

máximo ooetloiente d• oomunioabllldad•, lo que aignttioa que la rola-• 
cidn dinámica entre uno y otro se actualiza, ae hace real, por el 

hecho de que todo emisor se va conY1rt1endo en perceptor 1 aei suce

sivamente, (,.,) Por ahora y ain hacer una ••loracidn ética del asunto, 

podemos ~eñalar que las intenaionalidadea mercantil 1 propagandíatioa 

son en su esencia 1ntormat1vae,.en tanto que parten de esa difusidn 

unidlrecclonal de mensajes, con una docilidad, una sumisldn a medios 

tecnológicos ayanzados. o, lo que ea lgual1 loa medio• de comunlcaoidn 

en manos de clase dominante son, en nuestros palees, medios de lnt..or

mación, ya que no permiten, y sus propietarios no deaean, un retorno".• 

• Prieto, Daniel c., Diocurao Autoritario Y Comunloaoton Alter
nativa. Edicol Ed., f.iaxico, 1990, plg. 34. 
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Sin embarco, algunos eeorltores a9bre el tema eon de la opinión 

de que "la noción de medio aJ ~ernatlvo es poco feliz" .y de que~ "no 

pasan de ser elementos entróp.cos ("ruido") en medio de la informa

oldn aietem~tioa del poder,•~otroa, como eoluoidn al dilema cc~Uni

cacional entre dominados y dominantes eugleren,como lo hace Armando 

Caee1gol11 la contra1nformación lo cual de acuerdo con ~ete implica 

"hacer urt análisi• crítico del diacur•o dominante y dar· vuelta a la 

intormaoldn· oficial y ·con la optica de la claee ·.trabajadora·; ponerla 

a eu eerviclo, sin necesidad de crear otros, me~loe paralelos o alter

natlvoa." Caeeigol'i también eueiere que en etapas avanzadas de la 

lucha popular, la contraintormac16n debe pasar a la fase de la crea

cidn de medios que en vez de alternativos serían antagdnicoe y con

trarios a loe oticiales. 

A esta sugerencia de Caestgoli de "esperar hasta que la lucha 

popular este en etapas avanzadas'·para crear medios c.ntagdnicos y con• 

trarioa a loe oticiales" 1 Altonso Gum~oio Dagron 1 éinesta y escritor 

boliviano, en su folleto "Bolivia: Radios Mineras - Nicaragua :Cine 

Obrero Gandinista" nos presenta su poeicidn en cuanto a este tema 

oponi~ndose a la de Caeeigoli y acercándose más a la nuestra: 

"Una buena parte de loe investigadores latinonmerioanoe preocupados 

por el tema "comunioacidn alternativa" han manifestado su dlaoonfianza 

ante lao experencias descentralizadaa, reotándoles importancia, dea

valorizando su eficacia en tanto que medios masivos de comunicacidn 

y calificándolos de utdpicos en la medida ~n que pretenden subvertir 

una eituncidn "desde aruera 11 • Lo importante , segun ellos es influen

ciar a los gobiernos naclonnlca para que impl~nten pol{ticaa más 

abiertas de comunicacidn,( ••• ) loa miamos investigadores afirman 

que no habrá democratizacidn de los medios de comunioaoidn mientras 
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no haya demoorat1zaoi6n de la Sociedad. Esto equivale a posponer 

•ad 1n!in1tum• cua¡quiltl' poe1bcl1dad d• quo lo• medio• de comunica

cidn jueguen un papel propio en la• tareaa de liberaoidn y de~ocra

tizacidn de la eociedad, Signi!ioa también negar la importancia de 

la prenaa, de la radio, de la tele,ielón y del cine en Bu vereidn 

alternativa, como instrumentos de los que lee oreanizaolonea popula

res pueden apropiarse en un momento ~edo para utilizarlOs como ele

mentos que coadyuven en el proceso democratizador, La propuesta 

de democrattzaoidn de la~ sociedades como requiaito previo de la 

demooratizaoidn de los medios de comunicacidn implica un vicio con

ceptual e~uivalente al de contundir a los pueblos del continente con 

las dictaduras que loe someten.• 

Como vemos son muchas y varladaa laa opiniones sobre el término 

"comunioaoidn alternativa" pero como escribimos en otra parte, no 

vamos a extendernoe sobre el análisis del termino adecuado* ya que 

como atirma Alfonso Gumucio D, "No hay uno solo (investigador) que 

defina en eu totalidad el concepto de opooición.y resistencia al em

plazamiento de medios masivos del sistema y al mismo tiempo sugiera 

una reopueeta creativa e ideológica diferente," Comunicaoidn alter

nativa no1 airl'e por el momento pero no habría que desechar otros 

t6rminoe' · · que se han venido utilizando para significar la autonomía 

in!raeetruotural y la calidad de autogestidn de los medio• de comuni

cacidn en manos de organizaciones populares representativas." 

• La bibliograt!a sobre la polfmica oucitada por el t'rmino es 
abundante, Sugerimos por ejemplo la lectura de la recopilacidn 
de art{culoe sobre el tema del maestro Núimo Simpaon G.t~nberg, 
Comunlcac1dn Alternativa Y Cambio ~acial; Am~rica 1at1na, UNAM, 
Mdxico,I9BI. ' 
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Debido a que la com11J1icacldn alternntiY& se man11ie•ta en el 

mundo con todaa lae modalidadea que la oreat1Tidad hWllna puede 

concebir para rea1ot1r loa emb,tt• del 1mper1aliamo, dlcho. t~r

mino no ae ha podido encasillar en una definición que ·pueda 'satis• 

taoer a la Aaademta. Jln embargo, m~a importente.que puscar de• 

tinir eata opción comunioati•a ••ría identltia•r su• car~cter!ati• 

cae m• poaitha• y prdcticas que a mi manera de pen .. r, son:· 1) 

la verdadera comunicacidn alternatiTa pro•i•ne de la baae •• loe 

deapoeeidoa 1 aue org11111zac1onee•• slenda ••t .. un ro!lt~o aut~ntl• 

oo de ls realidad puea no eatar!a tan contaminada o oorr~mpida. por 

el dinero o el poder¡ 2) la •erdadera comunicacidn alternativa ea 

participati•a par lo tanto demacratizadora y anti autoritaria; ') 

eue mensajes son elaborados con mirae a concientizar a loa sectores 

marginados sobre.uue derecboa, s~ cultura 1 s~ liberaoión.del ats~ 

- tema que lea oprime y no para venderle algún producto. E• dooir, 

no ea_ un eat~ereo mercantilista; 5) es 'un esfuerzo que busca ser 

economicamente independiente para poder tener la. libertad de denun• 

ciar ain m1edo a •enderse¡ 6) ea sobre todo una opcidn comu.nicaolonal 

que b~sca precisamente eao, comunicarse con el receptor y espera 

genuinamente una pa.rticipnotdn dialoeal y activa dentro del mismo 

medio. 

Después de exponer lo que conaideramoa ~er las características 

míe poeiti•aa de la coMunicacidn alternativa y las ~ue podríamos 

tomar como.gulas generales para iniciar experenciaB de este tipo 

con organ1zac1onea populares paaamoa • dar unoa ejemploe de loa apor• 

toa de la experencla a la teor(a de la oomintcacldn alternativa. 
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En AmériCa Latina ha habido muchas experiencias que podríamos cali!icar 

de comiin1cación alternativa pero nos limitaremoa a dar unos breves 

pero contundentes e~emplos: Pl • una parte podemos citar las expe

riencias de las radios mineras de Bolivia y por otra la experencia 
. . . 

de Cine en la Central Sandinista de Traba~ad~ree, en Nicaragua. 

- Otras experenciae son los trabajos de la p~enea de·los corda• .. 
nea industriales de Santiago, Chile; "Radio Venceremos" en El 

Salvador;- el Casete-foro de Uruguay; el Semanario "Aqui~ en Bolivia 

y la "prensa enana" (nanica) en Braeil. Todas estas experencias 

evidencian una 0
1
poidn comunicacional proviniente de la base y de 

sus organizaciones que ofrecen precisamente un material muy rico 

que permite el desarollo de nuevos conceptos sobre una base real y 

concreta. 

La experencia de la prensa chicana como opci~n comunicacional . 

se cimierita en loa anhelos del pueblo chicano de tener una voz pro• 

pia dentro del contexto norteamericano para poder resistir los em

bates del imperialismo cultural y a la vez luchar por aus derechos 

dentro de dicho sistema. Para esto la minoría mds marginada que 

existe en los EE.UU. se organizd y hec~o a. andar un centenar de peque

ños periddicos de loa cuales sólo investigaremos tres: El MALCRIADO, 

EL CHICANO TIMES, y LA CUCAR~CHA, precisamente porque estos tres pe

riódicos reunen tres caracter,iaticaa importantes para nuestra invea

tigacidn: l} cada uno es un reflejo importante de las actividades 

• 

•• 

Estas dos experenciaa de comunicacidn alternativa se pueden 
encontrar ampliamente detalladas en el folleto del CIMCA -
Cuadernos de Comunicacidn Alternativa- "Bolivia: Radios Mine
ras: Nicaragua Cine Obrero Sandinista" #l. pag.28. Tambien se 
puede consultar la t~ais de Gridvia Kuncar Camacho, "Comuni• 
cacidn Alternativa y Sindicalismo En Bolivia: La El<p•rencia 
de las Radios Mineras, M'xico, PCPS, UNAM, l9B,, 
Mattelart A.,"Prensa y Lucha Ideoldgica en los Cordones Indus
triales de Santiago, Chile, en Comuntcacidn y 'Cultura No.2 
Buenos Airea, Ed. Galeana, 1974 PP• 11 y as. 
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del Movimiento Chicana· en su sector particular ~el país. 2) Cada 

uno es producto de los esfuerzos de un grupo de desposeidos (econó

mica y culturalmente) que deciden hechar a andar un medio de comuni

cación. ~) Cada uno estuvo en existencia el tiempo suficiente como 

para poder evaluar su eficacia como medio de comunicacidn alterna

tivo. (El Malcriado se sigue publicando aún en La Paz,.California.) 

Por otra parte, decidí investigar loe tres periódicos ya men

cionados .porque quería que mi investigación reflejara de qué manera 

se d11arolld la lucha del pueblo chicano en diferentes sectores del 

país, especialmente en el suroeste y el oeste de los Estados Unidos, 

para así mismo poder presentar al lector las diferentes ideas, acti

tudes y aspiraciones regionales que nutren el pensamiento chicano 

a través de su prensa y a la vez investigar cómo surge y se deearolla 

concretamente la resistencia cultural en el pueblo chicano. 

El Malcriado, tiene un lugar privilegiado dentro de la prensa 

chicana pues se le considera el primero o 11el padre" de la prensa 

alternativa chicana. Este periddico tuvo aus inicios en Delano, 

California en el seno de la·Unidn de Trabajadores Campesinos de América. 

Por lo tanto, es primordialmente un periddico sindicalista que 

propugnaba la solidaridad entre sua miembroe pero que nunca olvidd que 

provenía del pueblo chicano, Sus metas retaban al pueblo chicano 

para que se Uniera en la conquista de sus derechos civiles y legales. 

Fue ese reto lanzado .ª través de sus pdginas que lo llevd a ser el 

modelo de lucha que mda después duplicar!an otros periddicos chicanos. 

El Malcriado tuvo gran influencia en la consolidacidn del Movimiento 

Chicano _porque logrd unir los esfuerzos del pueblo chicano con sus 

consignas de lucha: 11Huelga 11 , 11 Ya Basta" y 11 .Sí se puede". Su dxito 

se debe a su habilidad de formar una conciencia militante chicana 

basada en un activismo pacifista, Esto lo hacía publicando artículos 
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en los que se incluían datos, estadísticas que evidenciaban la 

deprimente situacidn de injuaticia que vivían los campesinos chi• 

canos. Esa realidad tranemi ida a .través de las pigtnas permitid 

que chicanos de diferentes partes del país vivenciara~ una unidad 

nacional invisible basta entonces, una identidad •c~ltural" com

partida. Aunque esta realidad no era bonita sirvid para que los 

chicanos tomaran conciencia de su estado de pueblo oprimido y 

marginado. por la sociedad anglosajona. Y logrd que estos se mo

vilizaran y se unieran para pugnar por sus derechos. Pero !! 
Malcriado no sólo movilizd al pueblo chicano sino que fue la razón 

del porque muchos otros norteamericanos que no eran chicanos se 
1 

unieron para pugnar por "la Causa" de los chicanos. En una palabra 

El Malcriado fue durante los ahos más activos del Movimiento Chicano, 

el alma e inapiracidn del mismo, 

El Chicano Times tiene sus orígenes en la ciudad de San Antonio, 

en tl estado de Texas. Fue uno de loa primeros periddicoa chicanos 

que se publicaran en e·l sur de los Estados Unidos donde hay gran 

concentracidn de chicanos. En sus pdginaa se ha plasmado la historia 

temprana del Movimiento Chicano pues fue el sur de Texas donde eu.rgieron 

grandes líderes chicanos. Entre estos se puede nombrar a José Angel 

Gut14rrez, uno de los fundadores del Partido La Raza Unida y Ramsey 

Muníz, primer candidato chicano a la gobernatura del estado de Texas 

por el Partido La Raza Unida. El Chicano Times se destaca entre otros 

periddicoa chicanos porque ayudd en la organizacidn y promocidn de 

los candidatos de dicho partido. Su director y tundador Jos' Luis 

Rodrlguez fung!a como d"irector de uno de los comi tds organizativos del 

Partido. El Chicano Times fue uno de los primeros periddicos de alter

nativa que se propuso retar y confrontar al liderazgo político anglo

eajdn de la ciudad de San Antonio, Esto lo hizo apoyando a travds de 



sus páginas a los cand_idatos chicanos que se ib~n postulando para 

puestos en la alcaldía y consejo metropolitano. En sus páginas 

además se puede encontrar la historia de una Iglesia Católica 

comprometida con su pueblo a revés de su obispo auxiliar Monseñor 

Patricio Floree, otro líder chicano que se destacd dentro del Movi .. 

miento Chicano. El Chicano Times también nos da evidencia de la 

discriminacidn que existe para con los chicanos en el eStado de 

Texas al mostrarnos los maltratos que reciben de pa_rte de las auto .. 

ridadee y los bajos salarios que perciben en las empresas de San 

Antonio, mientras la poblaoidn anglosajona goza de gran prosperidad. 

La Cucaracha fue un periddico chicano importante rorque aunque 

no fu~ el 6nico que se publicara en el estado de Colorado, si fue 

uno de los que más duraron y uno de los que mde circulación tuvieron 

al nivel nacional. La Cucaracha tiene sus orígenes en una pequefta 

ciudad del sureste del estado de Colorado que lleva un nombre latino: 

Pueblo, La Cucaracha fué fundada por dos periodistas chicanos jóvenes 

que quisieron dedicarse a hacer un periodismo alternativo para el 

pueblo chicano de Pueblo y el resto del país. Juan Eepinoza y David 

Martínez, sus fundadores buscaban enterar a la poblacidn chicana de 

los ideales del Movimiento Chicano para que poco a poco el pueblo 

chicano se fuera concientizando y politizando, Querían además que 

La cucaracha fuese un foro abierto para periodistas o escritores chi

canos, en una palabra querían ser la voz del pueblo chicano en ese 

sector del país. La cucaracha se destac6 en el trabajo que hizo al 

difundir la causa de aquellos chicanos que pugnaban por recobrar aue 

tierras ancestrales heredadas de los primeros pobladores españolea en 

la regidn. También se destacó en la defensa 'de loa derechos de 108 

chicanos especial111ente el abogado Francisco Martinez, quien fuera acu

sado de enviar bombas a travde del correo. Kiko Martínez, fud libera-

.1 
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do gracias al gran apoyo periodístico que le brindd La Cucaracha 

a travds de W1 largo y costo~o juicio, 

Antes de continuar quisiiramos· decir algo sobre el muy debatido 

termino chicano*, Aunque los estudiosos no han llegado a un acuerdo 

sobre el origen etimoldgico de esta designación étnica para los norte

americanos de ascendencia mexicana hay una que se. sugiere pertinente 

a los temas que estamos desarollando en esta téeis: "Chicano abarca 

todo un universo id1oldgico que sugiere no solo una audaz postura de 

autode!inicidn --"Yo soy chicano"-- y desafío sino también el empuje 

regenerativo de autovoluntad y de autodeterminacidn, potenciado todo 

ello por el latido vital de una conciencia de crítica social; de orgullo 

étnico~cultural; de concientizaci6n de clase y de política. Ello 

en conjunto coincide con un deeidido y sincero afán por cambiar las 

estructuras aociopol!ticaa y con una verdadera paaidn humanística que 

obra en aras de conseguir la justicia; la igualdad¡ la calidad de vida 

y devolver al individuo la conciencia entera de la dignidad personal. 11 

"En cuanto a la experencia chicana en loa EE.'uu. y el conflicto .histó

rico-cultural que da lugar al tdrmino chicano como emblema de orgullo 

y concientizacidn política se puede recurrir al ensayo de Arturo Madrid 

.Barela, 11 Towarda An Underetanding or the Chicano Experience", en~ 

Vol. 4, Núm. l. (primavera 1973), en el que se explica como la palabra 

chicano fue pasando de lo meramente particular a un término colectivo 

que denota ya una conciencia social". 

* No nos vamos a extender sobre la etimología del t~rmino chicano 
ya que Tino Villanueva ha hecho un extenso ensayo sobre el mismo 
que aparece en el pr6logo de su recopilacidn de ensayos entitu
lado: Chicanos, primera edicidn, Ed, Tierra Firme 1980, y primera 
edicidn en Lecturas Mexicanas,1985, Fondo de la Cultura Econdmica, 
Secretaría de Educación Publlca, Mdxico, No. 89. 
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"Hasta hace poco chicano era una palabra privada usada por la 
poblacidn de ascendencia mexicana en loa EE.UU. en particular 
por personas de bajos recursos econdmicos, para referirse a si 
mismos, 11Soy Chicano11 , y para identificarse entre si cuando se 
encontraban en un ambiente hostil ·o extraño, "El es chicano 11 • 
Lo que fue una palabra pri ··ada de uso limitado ahora se ha con
vertido en deaigrJacidn pdb ica empleada por los mexicanos de 
aoa de este lado(EE.UU.J 1 

1 3omos chicanosª. 

hLa valabra chicano expresa la conflictiva experencia cultural e his

tdrica de un pueblo colonizado a quienes todavía se les.designa con 

los nombres de: Latina, Spaniah, Latin Americans, Spaniah Amerioans,y 

Spanieh speaking pero nunca mexicanos y solo recientemente se lea 

llama Mexican-Americans. 11 

Aunque chicano se pronunciaba con cierto orgullo nunca llegó a 

llevar la carga total de los años 60 y de hoy. Mas bien se trataba 

de una de tantas palabras que pertenecían al amplio registro del voca

bulario jergal de los jóvenes, obedeciendo todo ello a ana necesidad 

por inventarse un lenguaje- !enOmeno que se did entre loa adolescentes 

chicanos ·que heredaron del paohuco~e la década anterior ese espíritu 
1 

y afán por inventarse no sólo un lenguaje,sino tambiEln a si mismos 1•. 

El pueblo chicano constituye la segunda minoría 'tnica numérica 

dentro de la sociedad norteamericana, Según las estadísticas del 

oenso anual de 1971 más de cinco millones de personas de origen mexi

cano viven en loa Estados Unidos. La gran mayoría de esta población 

reside en los estados fronterizos con M~xico: California, Texas, 

Nuevo México, Arizona y Colorado. Aparte de estos estados del sudoeste 

se encuentra cierta cantidad de poblaoidn chicana en las ciudades de 

Chicago, Kanaas City, Detroit y Milwaukee. 

A pesar de su cantidad numdrica y de su importantísima contribu

c16n en la formación de la vida econdmica y social de los Estados Unidos 

hasta los últimos.años los chicanos han sido una minoría invisible. 

A distinctdn de otros grupos, que vinieron exclusivamente como 

inmigrantes de Ew:opa, el pueblo chicano constituye una minoría incor-
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parada a la sociedad norteamericana por medio de la conquista. Con 

el triunfo de la Guerra del 47, los Estados Unidos aumentaron notable

mente su territorio y su posic~dn como una potencia en América. Igual

mente adquirieron una colonia i1terna, pues con la adquisición del 

suroeste, alrededor de 75,000 mexicanos se encontraban de repente en 

tierra extranjera. Aai es que por conquista principia el proceso 

histórico chicano, y por medio de las varias conquistas' políticas, 

econdmicas, sociales y culturales seguird dicho proceso. Sistematica

mente el pueblo chicano, en sus diversas clases sociales y niveles 

econdmicoo, ha cambiado de ser dueño de su tierra y su destino a ser 

una minoría explotada. En la etapa traum;:ítica de 1848 a 1900 laa 

estructuras del suroeste cambian radicalmente, despojando de bienes 

y privilegios al pueblo chicano. Al perder su poder y su identidad 

áate se vid !orzado a incorporarse y "aculturarse 11 a la sociedad norte

americana. Mas sdlo se lea incorpora como una colonia interna, y se 

lee niega su cultura , su herencia y su propia historia. Durante más 

de. un siglo el pueblo chicano ha sido sometido a tremendas injusticias 

políticas, sujeto a la diacriminacidn social y a la explotacidn econd

mica; siempre ha ocupado el nivel econdmico más bajo de la poblacidn 

estadunidense. 

En las diversas disciplinas acad~micaa poco o nada de la inves

tigacidn se dedicaba a los chican·o1. Aún cuandO ·loa estudios trataran 

loa temas relacionados con el pueblo chicano, sufrían· generalmente de 

limitaciones: el prejuicio social; la falta de una metodología 

apropiada para el estudio y la falta de investigadores chicanos. 

En la decada de los 50 y aún más en loa 60 se deaart'olla el !:!2!1-
miento Chicano. Este movimiento lucha sistemáticamente por un mejora

miento total de lascondioiones socioeoondmicas, políticas y oulturalea 

del pueblo chicano. Parte esencial de las metas del movimiento es la 
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necesidad de una enseñanza bilingüe y bicultural que se arraigue en 

la tradición sociohistdrica del pueblo'chicano. Por ende se vió la 

urgente necesidad de estudios t in una nueva visidn y diferentes en

foques metodoldgicos que revelaran la realidad del proceso social 

chicano, * 
Siguiendo una filosofía revolucionaria que •llos m~smos llamaban 

•cbicanismo" loe chicanos se organizaron para pugnar contra el sistema 

de vida que le& negaba sus derechos, El chicantsmo los' unía en una 

hermandad que buscaba cambiar su eituacidn de vida y hacerse respetar 

como iguales dentro de la sociedad norteamericana·, Esta hermandad 

espiritual o •carnaliemo" hacia nexos con todos loe pueblos del Tercer 

Mundo que buscan una autodeterminacidn. Fue de esta manera que el 

chicano.edificd un gran movimiento social que atectd todo aspecto 

de la realidad socio/cultural norteamericana. 

* Las citas sobre el tdrmino "chicano" y sobre el marco bistdrico: 
El Pueblo Chicano, provienen del prdlogo e introduocidn del libro 
de ensayos eecrito por Tino Villanueva, entitulado Chicanos pevia
mente citado. 
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La clave del porqué lo· negros, los chicanos, la juventud· 

anglosajona y otros grupos "minoritarios" emprendieron la lucha 

po~ •una sociedad mejor•, tue en gran parte su gran ,desilusión 

con loe líderes nacionales de la epoca: Johnson, Nixon, Ford 

y los.integrantes del escandalo Watergate, La corrupcidn al ni

vel gubernamental había alcanzado nuevos niveles qu~ ya no tole

raba la ciudadanía norteamericana, Además la guerra del· Vietnam 

seguía desmoralizando y escandalizando a toda la poblaci~n norte

americana, a tal grado que ahora se pronunciaba contra todo lo 

"insti tuc1onal11 , 

Gran parte de esta critica se dirigía a los periddicos. E•

toe,a· los ojos de la juventud, jugaban un papel claramente encub

• ridor del •eetabli•hment" y ya no comunicaban con sus lectores. 

:~.La prensa alternativa anglosajona o prensa eubterra'nea como 

se le conoce en loa EE.UU., tuvo sus inicios en la ddcada del 60. 

Uno·de los primeros periddicos alternativos fue el Los Angeles 

Free Presa, popularmente conocido como el 11Freep". Fue fundado 

por un socialista de 37 años que buscaba un cambio radical en la 

sociedad norteamericana. El "Freep" llegó a tener más de 90,000 

suscriptores en loe EE.UU. 

* 

Otro peri6dico, el segundo en el país, fue The Berkeley Barb; 

"El crecimiento de los periddicoa de alternativa se debe.en 
gran parte, al fracaso de loa medios masivos. El no poder 
dirigirse a los temas que afectaban a la mayor!a de los norte
americanos y al no podEtr dar cabida a las voces de pro te ata"• 
(The Paper Revolutionaries: The Rise of the Underground Presa, 
por Laurence Leamer, Simon & Schuster Pub. New York, New York.) 
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!undado en Berkeley, Cali!ornia por Matt Scherr, el ,, de agosto 

de 1965. El "Barb" publinaba noticia• de la •nueva izquierda•, la 

'cultura de la• droga• entre lo• jÓ~enes, la liberación sexual, la 

brutalidad policial 1 todo lo que conotitu!a el Movimiento, 

Otros dos periddicos que nacieron despule fueron': The San 

Prancisco Oracle y Tbe Eaet Village Other. El "Oracle" tue el 

primer periódico de alternativa norteamericano que trató de inte• 

grarse completament~ a la comunidad a la cual servía. Estaban tan 

involucrados en las drogas, las comunas y el misticismo oriental 

de loe tiempos como cualquier joven de la época. 

The East Villege Other, fundado en 1965 en Nueva York, fue el 
. * primero en definir lo que se conoce como el radicalismo cultural. 

El "E.V.O~" también jugd un papel importante al ser el tµndador del 

primer Sindicato de la Prensa Subterrdnea. Dicha organización aer

v!a como agente de ventas de anuncios 1 intercambi"o de suscripciones 

·y permiaoa de impresidn para todos sus miembros. 

En su mayor!a estos periddicoa de alternativa anglosajones te

n!an discrepancias políticas entre sí. Por ejemplo, loe del "0racle 11 

argumentaban que la persona tenía que poner orden en su propia v.ida 

antes de intentar hacer la revolución. Para hacer esto, razonaba, 

* El radicalismo cultural estaba basado en el concepto de una 
naoidn juvenil espiritual: Woodetook Nation, que buscaba un 
estilo de vida alternativo: mas allegado a la naturaleza, 
menee competitivo y más justo. (L. Leamer, Ob. Cit., Pag, ~.) 
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había que rechazar la sociedad actual y v:t4J. en una sociedad "alter

nativa". Loa del "Barb" sin embargo. decían que el gobierno nunca 

iba a permitir que se organiza~a una sociedad alternativa en masa. 

Y aún ei lo llegáae a permitir, eso no iba a terminar con la guerra, 

el racismo 1 la pobreza. 

Todos loa periddicoa de alternativa tenían su línea política 

aunque algunos decían no tenerla. ta mayoría de los co~aboradores 

de la pre.nea alternativa trabajaban para tener la sati•!acoió'n de 

darle contra a lo que ellos consideraban un sistema americano mate

rialista y corrupto. Algunos de los periddicos se oonsider•ban 

armas propagandísticas dentro de la lucha por promover la revolucidn 

marxista a nivel mundial. 

Como hemos visto la prensa alternativa anglosajona tut al inicio 

el reflejo de las experiencias de la juventud "liberada" de los 60. 

Reflejab~ sua pensamientos sobre:las drogas, el sexo, las comunas, 

el rock y la homosexualidad. Todo era, al parecer, un juego super

ficial de jdvenes inmaduros, pero bajo esta desenfrenada Tida se es

condían sentimientos genuinos y profundos, aunque un poco idealistas. 

La base de estos sentimientos se cifraba en un ouestionamiento pro

fundo del sistema de vida norteamericano y sus valores "cristianos''• 

"La juventud que publicaba la prensa alternativa de la época 

ten!a un alto sentido de lo que debería ser la justicia. Se pregun

taba a ai misma: lcdal es la naturaleza de la justicia en Vietnam?: 

lcllal ea la naturaleza de la justicia en los "ghettos" ?; y 

lcúal es la ~aturaleza de las relaciones entre las razas?"* 

• Cita del .tedlogo Reinhold Weibuhr, tomada de The Undergraond Presa 
in America, por Robert J. Gleaaing, Indiana University Presa, 

Bloamlngton, indiana, 19701 P• 36. 
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Al madurar este sentimiento religioso que pedía cambios y so

luciones dentro del sistema, muchos de los jóvenes Optaron por una 

soluoidn DléÍs política a los problemas sociales. Es por esto que 

muchos de loa periódicos se volvieron revolucionarios o marxistas.* 

Pero al pasar los aftas, las cosas empezaron a cambiar, el sis

tema se iba apoderando del Movimiento e integrándolo a su proceso 

Oon.umi.t.... d Y e esta manera le iba restando eticaoia. Las 

empresas norteamericanas, al ver el entusiasmo con el que la juventud 

abrazó este movimiento, decidió empaquetarlo y vendérselo como un 

~reducto m~s para su consumo • 

Los nuevos periddicoe de "alternativa" que empezaron a salir 

fueron apodados "bohemios", Eran periddicos.o revistas nuevas que 

habían tomado lo mejor de las publicaciones del movimiento y lo ha

bían comercializado. A su vez también tueron apoderándose.de loa 

ingresos de los· anuncios más cotizados que en un tiempo habían man

tenido viva a la verdadera prensa alternativa. Pronto, lo que había 

sido una red etioaz de comunicación alternativa fue perdiendo su 

* El periddico The Movement, publicd en 1969 este reto: "O es~il 
por el NLP, (Frente de Izquierda Nuevo); o eet,is por el im
perialismo. O está'is por la liberaciÓn·de los negros o est,ia 
por el racismo," (L. Leamer, Ob. Cit. Pág. 4.) 

•• "Parecía que todo aspecto de su cultura, desde su vestimenta a 
su música y su lenguaje estaba siendo desmantelado, empacado y 
enviado a los ~alones del Establecimiento." (Ob. Cit. Pag, 4.) 

.\ ·\ 
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• A su vez, loe perid'd. 'ºª negros 
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y chicanos iban cobrando 

fuerza y aumentando su circulaciO:~ e influencia en el país. Los 

mismos publicadores de la prensa alternativa anglosajona lo re

conoc!an aei al dec.larar: 11Hay una parte del Mo:'limiento que esta 

creoiendo,.que no se parece a nosotros, que es más jóven 1 más in

telectual y más clase trabajadora, Ah! se encuentra lo mas mili

tante y lo mas avanzado del Movimiento y se compone de negros y .. 
chicanos," 

* El movimiento negro tambi6n tuvo sus periódicos alternativos. 
El más importante de eatos The Black Pant!ier, aparecid en ab .. 
ril de 1967 1 como una reaccidn contra la desigualdad racial. 
Fue vocero del partido del mismo nombre, Otros fueron: Black 
Communicator, Black World y Civil RiFhta Dip;eat. --

** L. Leamer, Ob. Cit. Pdg. 4. 
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UllIDOS Di AMERICA• (UP~A), 
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Registro de Identif icacidn: 

El nombre del periddico El Malcriado aparece impreso en la 

parte s~perior de la portada ~on lBtras de lmm. de altura, con un 

tondo rojo y el logotipo del poriddico,(un 'guila). en negro, Siendo 

éstos los colores oficiales del sindicato Unidn de campesinos de 

Am6rica. 

Las indicaciones que acompañan al nombre son la consigna: 

"La Voz del Campesino" situada abajo del nombre del per1.ddico, luego 

más abajo, el número del volúmen, el número de la edicidn, la fecha, 

y el costo o donacidn 10 centavos de dólar, La sede de la administra

c16n del periódico es Delano, California, Se publica dos veces por 

mee en ambas lenguas: ingl~s y espa~ol. La fecha del primer número 

es 1963 y sigue publicándose,aunque con otro formato, en La Paz, Keenc, 

California. Se distribuye por grupos de jdvenes que estan organizados 

en Comitds del Malcriado y mediante los deepachos que tiene el sindi

cato en 24 estados de la Unidn Americana. Hay ll despachos en el 

estado de California, 6 en la ciudad de Nueva York, 6 en el estado 

de Ohio y uno en Montreal y Toronto, Canada, respectivamente. Su ti

rada es de aproximadamente 30,000 ejemplares. 

Hablar de El MALCRIADO ea describir un primer esfuerzo periodístico 

de personas que no eran periodistas profesionales. Es por esto que 

al abrir sus páginas nos encontramos con un periódico tabloide (44mm. 

de altura) de un promedio de 20 pdginae no muy bien organizado. Es 

decir, que tenía algunas secciones bien delimitadas en algunas de sus 

páginas pero en general los artículos aparecían sin ningún orden pre

establecido. 
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Los temas que encontramos en loe titulares de los periódicos 

investigados tratan temas relacionados· con la lucha de loe campe

sinos por sus derechos, he aqL. ~ una muestra breve de los mismos: 

"La Huelga del Deaierto-Trabaladorea de Yuma, ·Arizona Piden Ser 

Representados por· la Unidn"; "La Huelga de Cosechadores de Manzana 

de Watsonville"; "La Comunidad Protesta La Brutalidad P0licial"; 

"Muere Campesino a Causa de Maquinaria Detectiva"; "Demandan a loe 

Baronear'.del c!trico•; "El Senador de Ohio A~oya el Boycott del UFW"; 

"Sheriffs Golpean a Lider Huelguista•; •cae el Precio de la Uva a 

Causa del Boycott a Vin!colae•; "La Arquididcesie de Baltimore Apoya 

el Boycott de Uvas y Lechuga"; "Las Caras de los Campesinos". 

A pesar de su deeorganizacidn general El Malcriado Poseía seis 

secciones que aparecían con bastante regularidad, son las siguientes: 

"Pront Line" (En el Frente de Batalla) que hablaba eobre los avances 

de loe campesinos en el empleo de doa m&todoe de presidn bien eficaceet 

la huelga y el boycott de productos agr!colea¡ la aeocidn Editorial 

y las cartas al Editor, que B'Parec!Bn en cada edicidn; las páginas 

centrales que contenían reportajes o·artículos de tondo que trataban 

sobre loe esfuerzos de los campeeinos1 la eeccidn del Taller Grdfico 

de la cual hablaremos m~e a fondo en este capítulo; la eeccidn en

titulada Breves Legales, que trataba temas sobre las propuestas de 

ley que se hab!an_preeentado en la legislatura del estado de Califor

nia y que tavore9!an a loe campeeinoeJ en algunas ediciones aparecid 

por un tiempo la seccidn Noticias Internacionales donde se trataban 

temas sobre Amdrica Latina principalmente, y la eituacidn de trabaja

dores .agrícolas en otros paises. 

Además de esta3'secciones en algunas páginas de cada edicidn hab!a 
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cartones políticos que criticaban a todos aquellq~ que se oponían 

a la organizacidn de los campesinos Daremos varías ej~mplos de 

los cartones elaborados ·par Andy Sermeño y hablaremos a !onda sobre 

su influencia ep el desarollo lel ºArte Chicano~. 

O~oa datos generales sobre El Malcriado ee relacionan con 

su dietribucidn.la cual se efectuaba mediante los "Camitas de~ 

Malcriado, también hablaremos a tondo sobre éstos en este capítulo. 

En cuanto a los ingresos por concepto de venta de anuncios se 

puede decir que eran nulos puesto que no se aceptaban anuncios co

merciales o políticos que pudiesen comprometer los ideales Qe los 

campesinos. Recibía Bl Malcriado limitado apoyo financiero del 

departamento de prensa internacional de la PederacidnJ.mericana de 

Trabajadores, loa demaa ingreaoa provenían de donaciones y de la 

venta de periódicos. 

La organizacidn interna del periddico constaba de 1111 director/ 

editor, que desde sus inicioa hasta la techa ha sido el tambi'n fun

dador del periddico Cdaar Chávez; un editor asociado, David Martínez 

y varios redactores. En loe inicios hubo un redactor norteamericano 

llamado Bill Esher quien lo viene sacando hasta tines del 68. Los 

actuales redactores son el Rdo. Ken Irrgang, Carlos Contreras, Armando 

García, un fotdgrafo Victor Alemán y un director de produccidn, Paul 

Cbávez, hijo del fundador. 

Después de este análisis cualitativo de la intormacidn que apare

cía en El Malcriado; de au organizacidn interna y del apoyo material 

y político que recibía pasamos a analizar el impacto que tuvo dentro 

de la sociedad norteamericana, Eato lo baremos, como ya lo hemos dicho, 

partiendo desde la cultura ya que como dice Martín Rarbero: 
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"Ea sólo desde laa identidades culturales de base, desde aquellas de 

que esta hecho el vivir ·cotidiano de la gente, desde donde eerEf po

sible reQistir y desmontar el proceso incesante de hegemonizaci6n 

que nos trabaja y ese ámbito es el de las culturas populares por 

mas de!ormaciones que eaten sufriendo y por tlléla contradicciones que 
• lo desgarren•" 

• Barbero, Mart1n J., en !'Procesos de Comunicacidn Popular y 
Enseñanza de la Comunicaoidn1 " Serie Entrevistas, PELA PACS, 
Calt, Colombia, 19841 M!meo. 
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B. !~' REPLEJO DE U LOCHA DEL POEBLO C!IICAllO EN TODOS 
s SOCIO/CULl.'URALES . 

Co• ,a lo bellOI conata .;ado 
0

1D parte, El Malcriadp f111 creado 

para info....,,, croar oonoionoi• 1 dar Talor al camp••inado chicono 

ante ol patrdn anglo1a36n quo lo opria!a. Era adoaáo un in•trumen

to para edificar la •ol1dar1dad, agitar a lo• tr•ba3ador11 1 caúear 

indilll":cidn ante la opinidn pdbltoa norteamericana al. informarla de 

la• ptl'ei .. a condicion11 en lao que TiT!a ol c••pa•ino cbioano, 

Pal'a 11to ealÍa al pQblioo do• TICll por .. a 1 ora d11tribuido 

por 101 •oomit,s• de El Malcr18do, a 101 cuales pri .. ro se lea or

ganizaba "1 ae lea inculcaba que •aún más importante que Tender el 

per16d1co 1 ea ocnvenoer 7 organlcal' al campHinado para quo sepa 

d1fender11•, El alomo Cfaar CbáT11, declara on El Malcriado del 

9 do aar10 de 19731 •El Malcriado debe 11r un perlddico combatiente.• 

Ea por eoto que loo •ieabroa do 101 comités ·no 1610 do•tribu!an el 

poriddico, 11no que con gran celo propagaban •1a causa• 1 laa metas 

de loa ·aaape11noa. 

Otroa temas •obre loa cuales ae enfocaba El Malcriado trataban 

eobre loo ri••BO• de eeguridad f!eioa en lo• traba301 dol campo.• 

• En la p'¡ina 16 de la ldicidn del 18 de octubre do 1974, !!. 
Malcriado, informa que la ocupaoidn de trabalador del campo 
ea una de las l!lllo poligro1a1, citando e1tad{1tica1 del go• 
bierno de loa EE.UU. Agrega que loa campeainoa tienen la 
esperanza de vida de edlo 49 atice, mientras que ol ruto de 
la poblaoidn norteamericona ae eetima podr~ TiTir beato loo 
70. El mismo poriddico cito el oaeo del traba3•dor ••llP'· 
sino Rub7 Jonea, de 52 año• de edad, quien fuero .,.erto a 
cauoa de haber aido atropellado por una ~quina de coaeohar 
cebolla•. El mismo articulo asevera q11e Jonea, era el tra
bajador nW11ro 40 que moría en un accidente en el campo 111 
al!o, 
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Uno de estos riesgos era la contaminación sufrida por los campesi

nos, al entrar en contacto con peat1cidae t6xicos que loa· rancheros 

empleaban ratillariamente de"tro d1 la &gl"icllltllra. Ademll'e, hab!a 

que inrormar a la opinidn páolica 1obr1 la falta d1 •anidad e hi• 

giene en '91 campo, por ejemplo: la falta de agua.potable, la !alta 

de sanitarios y otras neceeidadea ~aicas,como la tal~ de atención 

médica y seguro de vida en caso de enttrm1dad prolon~da, como tam

bi'n un•plan de retiro para loe jubilado• del trabajo de campo. . . . 
·Todos eatoe rabroe y muchos otros e7an loa que El MalCriado ,debería 

enfatizar en su lucha para conaegu.ir un mejor pol"Tenir para los cam

pesinos de loe EE.UU. 

O. La Lucha y Esfuerzos Al Ni•el Jurídico, 

Los eefuerzoe de El Malcriado ~ara traer la justicia de las 

leyes á loe campos tue larga y ardua. Primeramente, porque en esta 

4poca era goberrtador del estado de California Ronald Reagan, y pri

mer, mandatario de la nación Richard Nixon, .ambos oriundos de Cali• 

fornia y aliados tradioionales de loa grandes agric~ltores del oeste 

del .pa[e, Pero desde el inicio de su publicacidn el sindicato luchó 

fuertemente por conseguir loe beneficios mas básicos para sus traba• 

• ~adores. 

• nEn lo relacionado con la asistencia brindada a lae familias de 
les trabajadores, el enfoque del brazo jur!dicó del sindicato, 
UFWA ha'aido servir a la ·membres!a, aeiatiendo'a estos en loe 
detalles más básicos. Eete hecho, le ha colocado entre los mas 
progresivos del movimiento laboral de EE.UU. 1 ha marcado la 
pauta a seguir para otroe sindiqatoa en cuanto al serTicio ~ue 
deben brindar a sus miembros." {Salvador Enríquez Alvarez, La 
Luoha Legal y Legislativa de los Campoeinos• en El Grito, Vol, 
VI, No,2) Los Angeles, CA, Editorial Quinto Sol, Invierno de 
1972·7'· 
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·En 11ta grit1oa Pod••oa apreciar un• caricatlll'a de Andy Ser111erto. 
El 1l1tant!_t(GOP) r1pr1a1nta al par~ido r1publicano,(conatrT1dor) 
de 101 EE.uu. El •grower• o gran~•ro otr1c1 ddlar11 al •ltfante 
aitntra• que Mizon •eatido de dictador o entrenador del elefante 
11 trota la1 aanoe. El pa7aeo repreaenta'a la Cámara Nacional de 
Rtlacion11 1n el !raba30, quien &JUda al gran3ero a detener el . 
dinero. Loa ca•p11lno1 tetan atando aplaatadoe por •l elefante. 
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Pero su logro más importante ha sido la creaci~n de su propio de

partamento jurídico, al que1pertenecen varios abogados expertos 

en materia laboral. El inve tigador Salvador EnrÍquez Alvarez ha 

documentado la importancia que representa para los campesinos la 

instituoián de eu propio departamentoojurÍdioo, en su trabajo 

entitulado, "La Lucha Legal y Legislativa de los Campesinos•, pub• 

licado en el volumen 6, numero 2, de la revista del pensamiento 

mdxico~americano, El Grito, en su edicidn de inTiero ~972•73: 

"El establecimiento de su pro2ia institucidn jurídica/ 
legal que eventualmente estaría en manos de loa cam• 
pesinos, ha proveido al sindicato y a su membres!a tan~ 
to con un apoyo legal que le proteger4; como un roro 
para un esfuerzo legal sostenido, orientado hacia el es
tablecimiento de nuevos espacios legales relacionados 
con los campesinos y las leies. Con dicha orientacidn 
se ha proveido a la membresla con una voz en un drea que 
antes se encontraba descuidada. La lucha jurídica del 
sindicato de Cdsar Chávez, ha podido deearollar institu
ciones deseadas por trabajadores del campo de todo el 
m~ndo. En otras palabras, una gran gama de servicios 
legales, no tradicionalmente al alcance de los campesinos, 
se han vuelto realidad palpable. Además el brazo jur!di· 
co del sindicato ha buscado cambios adicionales dentro de 
loa siguientes rubros: Acta Nacional de Relaciones Labo
rales; pólizas de desempleo; control de pesticidas y con
tratos progresivos, Mientras, que a la vez ha ayudado al 
deaarollo de las instituciones cooperativas del mismo sin
dicato," 

En su columna bimensual "Cortos Legales" (Legal Brlefs), g 
Malcriado lleva la.lucha jur!dlca de loe campesinos, a los lectores 

y les informa de loe espacios que se ha~!en conquistado y la lucha 

que quedaba por delante, AquÍ•ee reflejaba otro aspecto de la ba• 

talla: la constante denuncia contra violaciones a loe derechos hu-

manos, Desde sus páginas se 

cae responsabilidad ante sus 

demandaba a las autoridades 
.¡ 

actos de brutalidad, 

policia-

• En la comunidad chicana de Bakersfleld, Ca, se pide justicia 
por la muerte de un miembro de la Unidn, George Mdndez, quien 
fuera muerto por un polic!a , Otros tres jóvenes fueron 
acribillados por el mismo policía. (El Maloriado lB de Oct. 
de 197f, pág. 4.) 
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En otro plano·pugnaba contra la di1criminacidn de la 11111jer, 

e1pecialm1nt1 1n lo relacionado con 101 contrato• de trabajo que 

11 1t1ctuaban con 101 ranchrro11 donde la 11U.~1r era oon•iderada 

como parte del ndcleo tuiliar 7 no COllO indi"fiduo, Al final de 

la 3ornada 7 aunque tanto la mu31r OOllO 101 n1llc1 trabajaban; s6lo 

11 le pagaba al hcmbrs.• Ci1ar Ch'T••• aiempre •• estorzd porque 

la mujer tuera tratada como i111al·d1ntro de la membre1!a del sin• 

dicato.. De eata manera 1u1 máa ti1l11 colaboradora• ban sido mu-... . 
3er11, Eate tuerto im"P"l•o te .. nlno dentro del sindicato 11 el 

que ba aerTido para dirigir 101 1etu1r1os del mismo baoia la con

quista de leysa que protejan a la nifte1 trents a loe peligro• y ... 
abuso1 en el campo. 

• Un reporte federal collllnica que familias entera• trabajan 
en 101 campoa.eiete d!aa a la"'""""• aunque sdlo 11 le paga 
a la cabecera de las miemaa, y al.tn aaí, adlo reciben de cin
c•itnta a 1e11nta dolarea por •emana. (El Malcriado, •condi• 
cianea Inhu .. naa de Traba30 En El Canadl,I 19 de oot. de 1973, 
pág. 11.) 

.. Deade el inicio da su trabajo organl1ativo,Císar CháTez oontd 
con el apoyo de dos mu~erea important11 para eu éxito persa• 
nal: 1u 11poea Helen 1 su amiga 7 11cr1tar1a 1 Dolor1e Huerta. 
Hoy día ambaa liguen d1aempe!lando un papel importante dentro 
de la adminiatraoidn del •indicato. Helen ea la jete de la 
Unidn de Cr,dito 1 Dolores Huerta la primara Tice• presidente 
dentro del ConHjo Ejeoutho Nacional, · 

*'* El Malcriado publica la noticia del 4zito de una nueva ley 
11tatal1 u.a. 10499, la cual prot•3•r' a la nlñ•• califor
niana centra la opreeidn en el campo. Dicha ley adem4s li• 
mita el número de hora• que un menor de edad puede trabajar en 
el campa, Los dt 16 a 17 edlo podrán trabajar eeis harae; loe 
de 14 a· 15 0610 podrán trabajar 4 hora• por día 7 11. prohibe 
a los niftoa de 12 a~o1 o meno~•• a entrar en la1 •1ona1 di 
peligra• en el campo de agricultura, aún cuando sean acompafta• 
dos por sus padrea, Tambi~n se prohibe a niftoa menare• de 16 
año• de traba~ar en una gaeolinera, (El Malcriado, l8 do oct. 
de 1974.) 
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Otro logro importante ·dentro del espacio jurídico tue el tra

bajo que se hizo en pro de la inclusidn de los trabajadores del 

campo bajo el acta legislati a denominada Acta Nacional Sobre 

Asuntos Laborales, (llLRA) ia cual t11nje como entidad jurÍdica espe

cial para investigar cargos 1 quejas de los sindioatoe contra loe 

empleadoras, Al iniciarse el trabajo del sindicato, aeta acta no 

incluía a loe trabajadores campesinos. Pero ser incluidos repre

sentaba para ellos gozar de loe beneticioe de una le7:m!nima da 

salarios y seguro de desempleo. 

D. La lucha Al Nivel Educacional, 

El hecho de ser prensa sindicalista, temprano torza a !!..11!1• 
~a cuestionar los conceptos tradicionales de la "eduoacidn". 

Ya que, en realidad, su primera responsabilidad ser' no la educa

oidn de' la niñez, sino la educaoidn de adultos campesinos semialta• 

betizadcs, Es por aste que la educacidn de la que imparte !!..11!1-
~ a travdz de sus pdginas viene a semejarse a lo que llamara 

• Paulo Freira, "conoienciaoidn". 

* Así define el profesor norteamericano Thomae G, Sanders, el 
concepto de "concienciacidn" del pedagogo braaileno, Paulo 
Freire: "Significa un despertar de la conciencia, un cambio 
de mentalidad que implica comprender realista y concretamen
te la ubicacidn de uno en la nat!lraleza y en la eooiedadJ 
la capacidad de analizar orltioam1nte sus causas y consecuen
cias y establecer comparaciones con otras situao"ionee y poa1-
bilidades1 y una acoidn·.eticéfz y trane!ormadora•. (. Pa11lo 
Freire, La Educaoidn Como Pr,cttca de la Libertad, Mfxico, 

· 19691 Siglo ilí Editores, Pig. 14,) 
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Por eeto, deede el principio ee en!atiza el uso del espa~ol,ya 

que, "P!ra usar un modismo indigenista esa es·"la palabra" o la 

lengua del campesino. Ee pe~ esto además, que uno de sus objeti

vos ú.s importan tea viene a ser "ahondar la compreneid'n' del cam00 

pes.tno". 

La mayorfa de los campesino• al inicio no comprendían lo que 

realmente era un sindicato, ni cdmo funcionaba dicha inetitucidn. 

Ellos s~lo comprend!an que de algun modo su unidn con•otros seres 

humanos lea haría m's tuertas. Así que, desde muy temprano me

diante las péÍginas de El Naloriado, había que explicarles; cuáles 

serían las metas del sindicato y cdmo se llevarían acabo¡ cuáles 

eran sus derechos y sus responsabilidades; cuáles eran lae 1nst1• 

tuoiones que atectaban su vida y sus derechos¡ cdmo tll?lcionaba el 

gobierno y la·legialatura y cuáles eran las leyes que más lee afec

taban como campesinos, En una palabra, la educacidn del campesino 

tenía que ser continua y comprometedora, de manera~que cada dÍa que 

pasara el campesino tuera tomando conciencia y liberándose de las 

estructuras que le oprimían. 

Claro que el eindicato tampoco deecuidd la educación de la ni• 

ñez pues casi desde su inicio rundd guarderías intantiles y "escue

las de huelga" para los hijos de loe campesinos, como tambi'n un 

centro para el entrenamiento en la no violencia de la membree!a. 

Al pdbl1co en general tampoco lo descuidaba ya que había que mante

ner a los apoyadores, amigos y benefactores al d!a en cuanta a la 

causa de loe campesinos y esto lo hacía med_iante El" Malcriado, 
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El Malcriado hizo bien su labor de educar/concientizar al 

pueblo chicano, quizás mejor que cuaiquier otro periefdico chi· 

cano de alternativa, pues Bil~pre fue meta de su fundador lle

varlo 1 ~i•tribuirlo en lae ""'1i!eetaoionee del sindicato en 

donde siempre hab!a grandes concentraciones de chicanos. Lo 

llevaban a tos Angeles, a Chicago, a Houston y hasta ~l valle 

del R!o. Bravo, donde vivían mde de 250,000 trabajadora• campe

sinos migratorios que en temporada de cosecha se espai-c!an por 

• todo el pa!•, 

En general, El Malcriado, no hablaba mucho acerca de la 

cualidad de la educacidn que se impartía a la juventud chicana, 

pero cuando hubo que retar al sistema escolar del pa{a no vaciló .. 
en darle todo su apoyo a la juventud. Por otra parte, apoyaba 

fuertemente la educación bilingüe 1 bicultural y la legialacid'n 

que en torno a data se inicid en Cali!ornia. De esta manera,de 

modo indirecto reconocía y alentaba los valoree culturales de 

todos loe chicanos. 

• La situacidn de injusticia en la cual vivían muchos campesinos 
conmovid a muchos chicanos y loa impulsd a apoyar su causa. 
Pues la realidad, era -qae la mayoría de ellos habían conocido, 
algunos por propia experiencia, loe sufrimientos del campesino 
migratorio, adn antes de enterarse de los sufrimientos de loe 
compafi'eroe californianos. Todo chicano sabía de las casuchas 
miserables, sin calefaccidn o agua potable; la falta de sanita• 
rios: loe bajos salarios y la constante vigilancia de loe ran

_.cheroe. para que ningún torastero entrara y presenciara las ptf
_simas condiciones en la que vivían "loa migran tes". (El Malcria
¡ag, "Se Investigan los CamP.ol por·Autoridades del Condado y el 
~stado 11 , agosto de 1965, pilg, 5.) 

Se publica una nota acerca de una huelga organizada por estu• 
dientes chicanos en la que demandaban pl cese a la deecrimina
oidn y los dejaran hablar espafiol en el campus de su escuela 
en Texas. (El Malcriado, 15 de diciembre de 1966,) 
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E, Su Lucha Dentro Del Campo de la Eat4Uca, 

El Malcriado inicid au l•chi dentro del campo de la eat~tica, 

tundando un taller de arte gr~tioo. Dicho taller basaba su produc

oion art!atica en la• idea• de º'"ar Chá•ez sobre "el arte como 

medio de lucha". 

Para promover loa producto• art!1tioo1 q~e aal!añ del taller, 

El Malcriado dedicaba una de eua secciones a la venta' de dichos 

artefactos. Era báaicamente arte popular, orientado a despertar 

en los observadores una conciencia cr!tica. Este g'nero de arte 

"combativo• se esparcid por toda la nacidn y tue frecuentemente 

imitado por otros chicanos que a su vez.fundaron sus propios talle

res. Más luego, este tipo de arte llegd a conformar parte de lo 

que hoy se conoce como •."arte chicano.", 

El Taller Grático producía pos tero tanto de h~roes populares 

mexicanos como Emiliano Zapata y la Virgen de Guadalupe; como lito

graf!as de C~sar Ch'vez y sus ramosos ayunos, ;Además se imprimían 

tar~etaa de navidad con !otos de niftos campesinos trabajando en el 

campo al lado de sue padres. También se elaboraban prendedores, 

anillos, medallas y di~es que llevaban la insignia del sindicato, 

el dguila negra ideada por el mismo César ~hávez. 

Toda esta pl6tora de arte popular y revolucionario producido 

por al Taller Grático de El Malcriado inepir6 a muchos artistas 

chicanos para crear cientos de murales en los que figuraba promi• 

nentemente el águila negra de loa campesinos. 

Por otra parte, de la lucha de los campesinos naoid un nuevo 
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género de teatro popular llamado el Teatro Campesino, un teatro 

bilingiie oreado en l965 en Dtl&no, C~lifornia, para educar y 

organizar• loa o•mpeainos r.hicanoe. Luie Valdea, 1u fundador, 

quien lo organisd en laa pl'i>1raa oficina• del •ind1oato, afirma 

que lo qu• pretendían hacer era, no aólo educar y entretener a 

lol oa111peeino1 sino que quería que 11 teatro tuviera una función 

cultural· y artíatioa,• 

p, Su Lucha Al Nivel Político 

Ea dit{cil hablar de una lucha atgrtgada dtl li'mbito pol!tioo., 

pues todo acto humano cual md.a cual menos acarrea consigo un baga

je propio de perjuicio• y afinidades, Lo miemo ocurre con las in•• 

tituciones humanas que desean adquirir poder dentro de la sociedad. 

Estas tiene_n que aliarse con aquello! poderes .que les ayudardn a •s

calar loe peldaños del éxito y en cierto modo tienen que dar algo 

~· a! mismas para poder ascender. 

Muchos han sido loa eetueraoa que hicieron los campesinos a -

travéa del sindicato y de El Malcriado, para llegar a la etapa en 

la cual se encuentran. Des~e su inicio en la lucha por construir el . 

sindicato tuvieron que buscar •l apoyo y respaldo de les pol!tic~o 

liberales, que en au momento consideraron podrían hacer avanzar el 

movimiento, Pero para ser Juatoa, babr!a que mencionar que los cam

pesinos no estaban totalmente desamparados, pues contaban con una 

opinidn p~blic~, creada en parte por El Malcriado, que estaba con-

• Luis Valdez, fundador del Teatro Campesino,habla para una re
viata norteamericana sobre sus ideas del teatro chicanos "Que
rlamqa identificarnos no s6lo con la opresión económica que 
autria nueatro pueblo , sino tambi'n con su o~e•idn cultlll'al, 
ya que cr1!amo• que el anglosaJdn no •dlo hab!a invadido sus 
tierrae eino su oonciencia,•(Daniel J. Chaean, •Actos•, en 
"1'ht New ?orker Magazine•, reimprtao por Rud7 AcWll. 1 en "A Mex-
1can-A .. r1can Chronicle•, Nueva York, A .. rican Book Ca,, 1971, 
P~I'• 191•193.) 



ciente , quizás por·vez primera, de que hab!a oampea1nos pobres, 

diecriminacidn e injusticias .c~asas en la naoidn más rica del mun

do •. Por otra parte, tampoco ca.reoÍan ·de brazos para llevar. a cabo 

los.proyectos del movimiento puesto que e!taba en.vaga entre la 

juventud presentarse de voluntario a cualquier causa j~sta que 

lo mereciera •. Ning¡Ín líder o aopirante a la política ~gnoraba esto, 

tampoco Chávez y sus campesinos. Parte de su éxito se debe a su 

intuicidn de captar toda esa publicidad favorable a elioe y cana• 

lizarla para bien del sindicato. 

A medida que iban aprendiendo, los campesinos emp11aron a 

apoyar con sus votos y publicidad a travéa de El Malcriado, a todos 

aquellos pol!ticoe que les ofrecieran su solidaridad. Pueron muchos 

loe lazos pol!ticoe que se hicieron, no e6lo al nivel estatal , na

cional e. internacional, sino también al nivel eclesiástico; • Fue 

as! como iba creciendo la lista de personas importantes y famosas 

que se solidarizaban con los campesinos y vsn!sn hasta California 

para consultar con César Ch~vez, Entre 'atoa se encuentran: Cerreta 

Scott King, ** esposa del difunto líder negro, Nartin Luther King, 

quien visitd a Chavez cuando estaba en su apogeo el movimiento de 

derechos civiles negros, 

* 

** 

El titular de la portada de El Malcriado de octubre de 1974, 
reza as!: 11Cdsar Chávez, Se Entrevista Con el Papa Paulo VI!'. 
Las pdginas centrales son dedicadas a una amplia exposicidn 
fotográfica acerca del viaje de Ch,vez,al!Vaticanc en la cual 
el Papa habla en favor de loe derechos de loa campesinos. 
(El Malcriado, 18 de oct. de 1974.) 
Con motivo de la visita de la Sra, King a Cdsar Chdvez, la 
Aaociacidn Nacional Para el Avance de la Gente de Color,(NAACP), 
envía su apoyo al boicot de uvas iniciado por Chávez, desde ~u 
oficina regional en California, ( El Malcriado 18 de oct. de 
1974.) 
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Tambidn lo vi1itaron el senador Roblrt Itnnedy, Hubert Humphrey, 

entonces vice-presidente de los EE.UU., Paulo Freira, en 1973, 

cuando estavo exiliado del I ·azil y George McGovern, candidat.o 

a la presidencia de los EE.UU • A eetos y a mucho• otro• El Mal-

.2E.!!!!2. brindo su portada y sus pa"ginas interiores aeegur,ndose as! 

el apoyo con~inuo de estos individuos y de los que ~es seguían, 

Ademde todos aquellos políticos que iniciaban su campana po

lítica 
0

dentro de distritos hispanos venían hasta Delano en busca 

del apoyo del sindicato y de césar Chávez, Algwios hasta venían 

de atuera del estado, Especialmente aquellos que querían triunfar 

* en estados con mayoría de votantes hispano parlantes, 

En cuanto al Movimiento Chicano, cuando surgid el Partido La 

Raza Unida en Texas, el sindicato de Chávez no escatimd su apoyo, 

En una ocasidn dijo: 11 Estamos concientee de que \1n tercer partido 

político le ayudar{a al pa!s,11 Como vemos, el Partido La Raza Unida 

~ambidn gozaba de considerable respeto nacionalmente, especialmente 

entre loe chicanos. Tanto que, al lanzarse nacionalmente, de acuer

do con César, "Muchos de loe miembros del sindicato se registraron 

como miembros del partido, aunque la direccidn del sindicato no se 

los pidid.• ** 

* Don Yarborough, candidato a la gubernatura para el estado de 
Texas, promete apoyar la causa de los campesinos si es elesido, 
(El Malcriado, 18 de oct, de 1974.) 

** De la entrevista efectuada con ª'ªar Chávez 1 en septiembre de 
1984, por Juan Josd Gloria. 
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Sus vínculos con otros líderes del Movimiento Chicano fueron 

más a travét de su tribuna period!stica 1 que personalmente, Chdvez, 

se encontraba inmensamente o ·upado con los asuntos del sindicato: 

huelgas, boicots, manifestaciones y ayunos donde el centro de la 

a tencidn era princ !palmen te él, .Si hab!a l!deree chicanos que de

seaban entrevistarse con él hab!a que venir a California para verlo 

• personalmente o pescarlo en uno de sus muchos viajes 'a diferentes 

ciudades de los EE,UU,, pues con frecuencia se presentaba ante foros 

chicanos, pero casi siempre tenían prioridad loe asuntos relacion• 

ados con la lucha que estaba lidiando el sindicato, 

No obstante, las publicaciones chicanas de alternativa y aun 

otros medios informativos de habla inglesa siempre lo vinculaban 

con el Movimiento Chicano.y lo designaban como el l!der por excelen

cia del mismo. Despues de todo, César era netamente chicano y lejos 

de negai- su herencia mexicana la sacaba a relucir, cuando en las 

marchas del sindicato no adlo se portaba la bandera americana sino 

también la mexicana; al igual que nunca faltaba en sus manifestacion

ee el estandarte de "la morenita", l~ Virgen de Guadalupe. 

Los vínculos de El Malcriado con otros periddicos de al ternati

va chicanos, ·fueron a través de canjes o suscripciones de cortesía 

que se oto~gaban facilmente. Especialmente porque se ten!a la con

ciencia de que ~atoa dar!an primera importancia a las noticias apa

recidas en El Malcriado ~Y las reimprimirían. Muchos peri~dicoa chi

canos lo imitaban, tanto en su postura de periddico combatiente,como 

en su disefio y en el tipo de arte que brindaba a su p~blico, 

* Patricio Flores, primer obispo chicano catdlico, visitd a 
Cdear en California. Mona. Floree era considerado como un obis
po progresista y apoyador del Movimiento Chicano. (El Malcriado 
18 da octubre de 1974.) 
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OtJ:o vínculo que El Malcriado tenía con otros perid'dicos 

chicanos era a travé• de la Aaociacidn de la· Prensa Chicana. 

la cual lo contaba entre sus miembros. * 

• La Asooiacidn de la Prensa Chicana, (OPA) fue fundada a mediaM 
dos del 60 1 como una Unidn de periódicos decididos a· ser la 
voz del emergente pueblo chicano y su movimiento en pro de sus 
derechos civiles. Más de 50 peri~dicos ohicanos llegaron a 
ser miembros de la Asociacidn de la Prensa Chicana. { Felix 
Guti4rrez, llThe Chicano Presa" en Other Volees~ Black, Chicano, 
and American Indian Presa, por Sharon Hurphy 1 Dayton 1 Ohio, 
Pfiaum/~tandard, 1974, pago, 5.) · 
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G. .EL LIDER,::sus METAS y PROYECTO SOCIAL 

Cada uno de loo per 6dicoe que presentamos como muoetra do 

la prensa alternativa chicana tiene uno o varios líderes que ee 

1nepiraron en su momento para crearlos. El Malcriado es el pro• 

genitor do muchoe otroe periddicoe de alternativa que >• siguie

ron,. no sólo por ser el primero en aparecer en cuanto A la his

toria del perio~ismo chicano, sino por el carácter y v.alor del 

l!dor que lo ooncibid, º'"ar Chdvez, 

C~sar Chdvez, l!der consagrado del_Sindicato de Trabajador

•• Campesino e Unidos de Am~rica, (Ul'WA), temprano vid la necesi

dad de orear un medio de in!ormaci~n que pudiera llegar al co

razdn del campesino y coñvencerle de la importancia de la or• 

ganizacidn y la solidaridad para ganar derechos y mantenerlos. 

Pero antes de proseguir con nuestro an&lisia de lo que es 

El Malcriado, veamos qu14n es este personaje, que hoy ha logra

do consolidar su poder dentro del sindicato que tundd, al igual 

que ser. considerado como qno de los lÍderaa· toéis audaces y crea

tivos dentro del movimi~nto·laboral de los EE.UU. 

Para adentrarnos en la personalidad de Cdear Chdvez, !ue 

preciso conocerlo personalmente e interrogarle acerca de sus ideas 

en torno a la creaci~n de El Malcriado. 

Entreviatador: C~oar, ¿ porqud fundaste El Malcriado? 

C~sat"t Bueno, al inicio no fue un periddico sindical. Pue sólo 

un periódico para la comunidad de trabajadores del campo. Lo 

iniciamos en Delano, ·California, alld por el 163, Queríamos dar 

intormacidn a loe trabajadores para que no tuviesen miedo de en• 

!rentarse a los rancheros, 

' 
~ 
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En esta fotografía podemos apreciar al lider de los campesinos de 
California c~ear Chdvez cuando empezaba a organizarlos en Delano. 
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~ambién era para que tomaran concienoia de su situación de oprimidos. 

To lo redactaba al inicio iero luego Bill Eeher, \111 voluntario lo 

tomd y lo aiguid aacando hasta mediado• de la lucha o hasta el '6B, 

Una caracter!atica especial de El Malcriado, es que siempre se ha 

1acado por voluntarios. 

Entrevistador: ~Consideras que El Malcriado ha tenidb etapas :de 

orecimi"ento o cambios? 

OJaar: Pues si, de loa aftoa 1965 o 1971 o 172 El Malcriado, ae 

volvid muy combativo. Yo me dije: •Hay que imprimir la verdad y 

enfrentarnos a las consecuencias luego." Fue por esto que El 
Malcriado paed mucho tiempo bajo litigio defendiendo lo que habÍ· 

amos publicado. Fue demandado seis o siete veces, pero ganamos 

todas las batallas. 

Entrevietador: ¿ Qud lenguaje ueaba• en El Malcriado? 

C~ear; "Bueno, la calidad del lenguaje no era muy elevada, más 

bien era un español sencillo para que lo puedieran leer los cam

pee inca. Teníamos un colaborador mexicano que lo escribía y cuan

do eal!a de la prensa la gente hac!a colas para recibir su ejemplar. 

Hubo algunas veces que intentamos poner las dos lenguae1 español e 

inglés en una edicidn, pero por lo general eran dos ediciones dis

tintas, 

Como vemos, César Chávez tenía ideas muy claras sobre lo que 

debería ser este medio de informacidn. Pero esto no se debe a sus 

estudios periodísticos o de mercadotecnia, sino que poseía una fuer

te intuicidn acerca de lo que deber!a ser la comunicacidn para ser 

eficaz; de lo que son los s{mbolos y su sigi;,i!icado para la opinidn 

p4blica y del uso del arte para comunicarse con el pueblo. 
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En fin, conoola a fondo el poder y la eficacia de loe medios de 

comunicacidn en general. En lo que sigue de la entrevieta podre

mos constatar que Cdear Chá-, '?Z es en verdad un auténtico comuni

cador nato. 

Entrevistador: césar, ¿qu~ me dices de las caricatu.ras que apa-

recen en El Malcriado? 

césar: "La idea de crear a los personajes que aparecen en las 

caricatúras es mía, pero astan basadas en la experenc1a de los 

trabajadores del campo y fue Andy Sermeño quien los dibujd, creando 

as! al: patroncito, a Don Sotaco 1 a la Sra. Sotaco, al patrullero 

fronterizo. Esta dltima caricatura en!urecid a loe agentes de 

"la migra". A los esquiroles del sindicato de transportistas,(Teams

tere}, los dibujd como zopilotes. En una ocasidn sacamos un libri

to usando estas mismas caricaturas que luego aparecieron en dos 

ediciones del periddioo y fueron muy bien recibidas por loa lectores. 

Entrevietador: En cuanto al Movimiento Chicano, lqud hizo 

El Malcriado ? 

César: Pues ayudamos a estimularlo. Nosotros ya eatabamos trabajan-

0do con loa campesinos cuando surgid el Movimiento nacionalmente. 

Tambidn ayudamos a crear una conciencia de lucha en el pueblo chicano. 11 

Entrevistador: Recuerdo que en cada edicidn del periddico aparecía 

una seccidn ent1 tulada "El Taller Grdfico", ,donde se ofrecían artí

culos artesanales a loa lectores, dedicados a promover y alentar-la 

lucha del sindicato. ¿Cuál rue la idea inicial de iniciar esta eec

oidn? 

C~sari "La idea es simplemente el concepto del arte como un medio 

de lucha. La idea de llevar el arte al pueblo. Eso fue lo que hi

cimos yo y mis hermanos. El águila ser!a nuestro símbolo. 
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En eata foto portemos apreciar doa de loa cartones creadoa por el oaricaturiata chicano Andy 
Sermel'\'o. 

Pago 20 -Octabor 1 B, 
0

1974 - El Malcriado 
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Al principio pensamos en el dguila azteca mexicana, pero queríamos 

algo más sencillo, más facil de dibuj~. Pensamos en el "Thunder

bird 11. * Loa colores que r 'Dpleamos: un tondo rojo, círculo blanco 

y un dguila negra en el cen-cro, son míos. Estabamos muy concien

tes de la necesidad de símbolos para identificar nuestra lucha. 

Entrevistador: ¿Qué méi's podrías decirnos acerca de esta idea del 

arte como medio de lucha? 

Cefear: º"A mi me gusta mucho el arte. Me encanta la má.sica. Pero 

me gusta emplear el arte para ayudarnos en nuestro movimiento y no 

como una cosa alejada del mismo •. Siempre me pregunto, .¿cdmo puede 

ayudar dato a mi gente o cdmo puede ayudar a nuestro movimiento? 

Yo creo que todo arte es político, pero tienes que definir lo polí

tico. Si pintas animales para poderlos salvar ••• eeou es político. 

Todo cae dentro de dos planos: lo político y lo religioso. Por 

ejemplo," para hacer el trabajo de la justicia la religidn tiene que 

trabajar dentro de la política. No hacer política partidista pues 

la Iglesia tiene su propio poder moral. Pero para trabajar por la 

justicia tiene que meterse en la política. Ese, creo yo, ea el men

saje de Criato. 11 

Entrevistador: ¿Cómo promovía los valores, c11lturales chicanos ll 
Malcriado'l 

Cdsar: 11 Los promovía mediante el idioma, el español. Era el Único 

medio que los campesinos podían leer para enterarse de sus derechos 

como trabajadores; de loa derechos de la familia y la religión. En 

fin, todo lo que ae identificaba con la vida del campesino explota• 

do. Era el único periódico publicado en español o en inglés que 

! Ave mitoldgica que aparece en algunos dibujos de los ind{ge
nas del suroeste norteamericano. 
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trataba estos temas. Tacbién abog~ mucho por la mujer y sus dere

chos. El ~rimer contrato que elaboramos en el sindicato ya habla

ba sobre el tema de la igt.&aldad de la mujer y en contra del machismo 

negativo. 

Entrevistador: ¿Que' es el 11maohiemo negativo 11 ? 

C'ear: "El machismo negativo surge cuando un hombre no considera 

a su familia. Es una tontería. El machismo positivo ea el que hace 

a un hombre tener valor para enfrentarse a las injusticias que pue

den estar dañando a su familia o a otras personae. Eso es, hacer 

frente a las injusticias y defender a la mujer." 

Entrevistador: En la trayectoria de su publicacidn, ¿hubo obstácu

los o dificultades que vencer? 

Cf!ear: "SÍ, claro, nos robaron dos o tres veces. Trataron de in

cendiar nuestras pequeñas oficinas. Cuando poníamos los periddicoa 

en las tiendas para que loa llevara la gente ven!an y se· los robaban 

• nueatroa enemigos para que no lo leyera el.campesino. En una 

ocasión el departamento de correos local inició.una inveetigacidn 

para averiguar si acaso nuestro periddico 0 era material digno de 

mandarse por los correoa. 11 

Como dijimos antes, César Chávez es poseedor de una intuición 

nata para la comunicacidn y este atributo no lo ha perdido aún en 

la actualidad, En la Última Convención Constitucional del sindicato 

efectuada en Bake:rafield, California, C~sar ChéÍvez,. se dirige asi 

a. sus compañeros desde la tribuna principal: 

• Al Ram!rez, fue líder de una agrupación llamada Madres Contra 
César Chávez, la cual se alió a los rancheros. Ram!rez, acu
saba a Chávez de ser afin a los comunistas. {Edición del lro. 
de junio de 1968, El Malcriado), 
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~emo• dato qua nuestro tuturo depende en .. ~an medida de 
nheatra habilidad de utilizar loa ilMf'todo•· moderno• de co
municacione1 de masa. Por eato hemos creado un nu1Yo de
partamento Hpecial d 1ntro de la Unidn para llHar no••tro 
.. neaje al público. 1 ·e da gueto anunciar que 111117 pronto 
nuHtra Uni~n tendril anuncio• en idioma H¡ial!ol por la te
levieidn y radio ••• y nuestros nuevos nM!todoa de comunica
cidn eatan aienclo utilizado• para producir doa publioacion• 
e1 nuevaa.• (Vol. l No. 2, octubre de 1984, El Malcriado). 

Esta misma intuicidn por 1110 correcto" dentro de la.comunicacidn, 

la'poaee tambitfn en cuanto "al tiempo•. Pudo calcular, ·mejor que 

cualquiera de sua contemporáneos, que e•te era el momento propicio 

para organizar a los campesinos, al igual que lanzar un periddico 

valiente y combativo el cual ser!a la alternativa a lo existente 

dentro de los medios de com11J1icaoidn norteamericanos. Como dijera 

61 mismo antas: •Era el dnico periddico en eapafiol o inglés que 

trataba esos temas"• 
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H. Conclusiones 

Nuestra inTe&tigaoidn del periddico sindioaliots y alternativo 

El Malcriado hB concluido. Solo nos resta hacer un breve resumen de 

nuestras indagaciones: 

Reflejo de la Lucha 

Siendo que El Malcriado fue el primer periódico alternativo 

que apareciera al inicio del Movimiento Chicano, hemos visto en 

eete c~p!tulo el papel inportant!simo que jugd en torno a su desa

rollo y su oonsolidacidn. El Malcriado, fue m<!s que'un peri&dico 

sindicalista propio a loe campesinos de California, fue todo el 

deseo acumulativo de un pueblo marginado y oprimido que ya quería, 

que ya ansiaba salir de esa situación. 

Por lo tanto sus páginas concientizaban tanto a los campesi

nos como a todo aquel que se proponía leerlo. Porque eso sí, leer

lo implicaba que tarde o temprano tend.r:fa que haber una respuesta 

comprometida. Un deseo a disentir y a enfrentarse con loe patro-

nea anglosajones y cuestionar todo orden establecido de las cosas 

que permitía que existiesen tales injustic,ias. El Malcriado fue 

además impulso a la uniticacid'n del pueblo chicano y organo de eoli-

daridad obrera a través de loe EE.UU. 

porque as! eran los que lo publicaban. 

Era un periddico combatiente 

La Lucha Juridica, •• 

El hecho de que El Malcriado y la Unidn de Campesinos de 

América, (UFWA), siga luchando aún en la actualidad, es prueba de 

la eficacia que ambos tuvieron en el plano jurídico. C~sar Chávez 

noa dice en la entrevista: "El Malcriado nunca perdid' una batalla 

cuando fue llevado a lOs tribunales, acusado de difamación y otros 

del! tos period{sticoa. •• El hecho de que hoy haya guarderías para 

los nifioa de los campesinos, de que haya leyes contra el empleo de 
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menores en loe trabajos de1 e.ampo 1 de que haya cooperativa~ de 

crédito para el propio camp~sino, de que haya un sistema de segu

ros médicoe y contra el deatnpleÓ, etc. etc., es claro ejemplo de 

que el equipo jurídico que trabaja para loa campesinos hace au 

trabajo bien. Ea el establecimiento do su propia institución 

jurídica/legal la que ha proveido a loa campesinos y ~ su sindica

to del .apoyo legal necesario para combatir las injusticias en el 

campo. Y parte de esta gran labor se la deben a la ihtormacidn 

aparecida en El Malcriado, ya que fue esta la que conoientiad a 

la poblaoidn norteamericana de la necesidad de traer la justicia 

social a los campos. 

Su Lucha Al Nivel Educativo ••• 

La labor eduoaoional, como la comprendieron loe publicadores 

de El Malcriado, fue simple y llanamente la concientizacidn del 

campesinado, en relacidn a la eituacidn que sufrían. De allí sur

gía la lucha, la organizacidn y loa eventuales triunfos a todos los 

niveles socio/culturales. Sin embargo, como hemos visto, aunque 

esta era la labor primordial del periddico, nunca dejó de apoyar 

las luchas de estudiantes chicanos contra la d1acriminacidn racial 

y de la lenft\.la catellana, como se practicaba en las instituciones 

escolares de esas décadas. Su apoyo en pro de la educacidn bilÍn

gile y bicultural también fue una de sus grandes metas y gracias a 

ello hoy día California y gran parte de la nación goza de 

leyes que promueven este tipo de enseñanza en beneficio a la niñez 

extranjera y nativa cuya lengua madre no es el inglés. 
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La Lucha Al Nivel Eetitico ••• 

"El Arte como medio de lucha", Palabras textuales de la entre

vista al fundador de ~ ~. fueron la inspiracidn de todo 

un movimiento artístico dentro del pueblo chicano. Esa misma fra-

se fue llevada a la realidad por un taller de arte conocido como 

El Taller Gráfico, fundado en el mismo seno del sindicato. Este 

taller en colaboración directa con El Malcriado trajo la imagen grá

fica de la lucha a todo el pueblo norteamericano, SuB pósteres, 

insignias y alegane contagiaban e estimulaban a loa que estaban 

en pro de los campesinos. Gracias a.sus multiples esfuerzos artís

ticos la causa de los campesinos hizo presencia en muchos hogares 

chicanos y aún en algunos de anglosajones comprometidos. Su creación 

más eficaz fue la emisidn de botones que llevaban loe slogans: 

"Viva la Huelga 11 , 11SÍ se Puede" .y 11Viva la Causa". 

tPero qué valor concreto tuvo este renacimiento artístico

est~tico impulsado inicialmente por El Malcriado y su f'undedor? 

Pues yo opino que el hecho de que era un arte encaminado a crear 

conciencia el mismo esfuerzo erad conciencia en los artistas chi

canos yrlos llevó a la creación de un arte más participativo como 

lo fue la rase muralista de este mismo movimiento. Los artistas 

chicanos no querían mantenerse al margen del Movimiento Chicano 

y se entregaron con celo a la creacidn de obras que reflejaban lo 

que estaba ocurriendo en el pueblo chicano. Los artistas chicanos 

pusieron de relieve su convicción de que el arte de un pueblo en 

v!as de liberarse debe ser revolucionario en sus ideas y concienti

zedor, es decir, despertar el esp:lritu de lucha en el espectador. 
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Su Lucha Al Nivel Político. 

El Malcriado, se puede decir, fue el embajador "par exce-

llanee" de loa campesinos er. particular y del resto del pueblo 

chicano en general. En este capítulo hemos visto la importancia 

que tiene la prensa alternativa. Su poder para influenciar y 

llevar el mensaje de cualquier grupo al público en general.de una 

mane~a diplomática pero con fuerza de voluntad, 

La influencia política que tuvo la Unión de Campesinos de 

América,(AF\fü)fue debido a dos cosas: la fuerza del discurso e~

pleado en El Malcriado y la habilidad con que loa lÍderee campe

atnoa manejaron a la gran prensa, donde se supieron reflejar con 

mucha frecuencia. Lo demás, las colas de admiradores, los políticoe, 

loe eccleaiáaticos, los voluntarios y otras personas que se ace~

caron a ellos venían atraídos por "la magia" de la pRlabra eser! ta, 

hecha evento especial en la realidad representada por "la cau~a" 

de loe campesinos y su líder carismático, César Chávez. 

Su vínculo con el Partido la Raza Unida, y otras organizaciones 

c}J.icanas beneficiaron más al sindicato que al propio partido. Pero 

no hay duda de que este hecho no afectó negativamente al partido 

citado puesto que sus miembros veían la causa del campesino como la 

propia. 

Es debido al respeto y admiracidn que los lÍderes chicanos 

tenían hacia los campesinos y sus esfuerzos que varios de ellos 

se animaron a organizar sus propios sindicatos en diferentes partee 

de los EE.UU. En el estado de Chio, Baldemar Velázquez, organizo' 

el Farm Labor Organizin5 Committee,{FLOC) y en el sur, en Texas, 

Antonio Orendáin, organizd la Unidn de Campesinos Texanos, (TFU). 
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. -He11011 visto que en la entr.evista hecha al lÍder chioano Cdaar 

~hávez, fundador de El Malcriado, dl mismo se presenta como una 

persona que conoce ampliamente todo lo relacionado a la situaci~n. 

de opreaidn que sufren los trabajadores del campo. Su facilidad en 

el manejo de los miamos para su propio bien nos prueba que es un 

lÍder nato en cuanto a saber cdmo piensan, cuali"dad necesar"ta para 

alguien que pretendía organizar a todos los trabajadoreS campee!- . 

nos de California, Hemos visto en especial que César entiende· lo 

que es la comunicación y que comprende muy bien cómo funcionan las 

reglas del juego en cuanto a la opinidn pdbllca. El solo hecho de 

fundar un periódico como El Malcriado,· nos muestra que este líder 

se las sab!arde todas, especialmente en lo que concierne al uso de: 

loe coloree, los símbolos, las artes grdficaa, l~. palabra escrita, 

la or!tica hecha mediante la caricatura y en especial su conoci

miento del;poder y eficacia de los medios masivos. Adem,s, vemos 

pertilarse en la entrevista su compromiso con el pueblo chicano ee

peoia~mente .~on los campesinos. Quizds uno de sus aspeÓtos más eob .. 

resalientee ea el de ser un hombre religioso. A esto se debe su 

poder moral sobre loe agricultores y su capacidad de movilizar hasta 

la inetituoidn llamada Iglesia Catdlica, A eeta no sdlo le retaba 

por su posición conformista sino que la obligaba a venir a los cam

pos y a comprometerse con los ·campesinos. 
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Después de haber dado un breve síntesis y evaluacidn de 

todas las secciones de este primer capítulo, seno nos resta pre

guntarnos: ¿Qud hubiera sido de los esfuerzos de los campesinos 

de California y del Pueblo chicano en general si no hubiese exis

tido El Malcriado? 

Para dar una respuesta adecuada a dicha pregunta hagamos un 

poco de reflexión sobre el extraño nombre del peri6dico que in

vestigamos. Un 11 malcriado 11 es· un ser irrespetuoso, 'un ente que 

no cabe en sociedad, un grosero, y un ser que viólenta a otras 

personas con sus palabras. Esto fue en realidad lo que Be propu .. 

so ser El Malcriado pero con un solo propdsi to.: hacer pensar a 

loe que liegBran a leerlo y e'nterarse de "eu causa". Y es cierto, 

El Malcriado no fue bien querido pues no se detuvo al denunciar 

las injusticias perpetuadas contra los campesinos, no tuvo miedo 

al "que dirán" de la sociedad. El pueblo norteamericano necesi-

taba ser violentado, ser sacudido, ser despertado,.de su pesadilla 

injusta, decadente y sucia. Debía en una palabra, enfrentarse a 

su 11pedado 11 • Se necesitaba, por lo tanto un malcriado, un icono

clasta, un 11 angel vengador" que pudiera destruir esos aepectos 

negativos de la cultura anglosajona que permitía la explotación 

del más debil - en este caao el campesino chicano. El Malcriado 

venía a anunciar la destrucciefn de un sistema capitalista in

justo , de relao11nee inhumanas entre patron y tra~ajador, de una 

serie de 11manera de hacer las cosas" que eran indignas de los 

mismos opresores. Para hacer una paráfra~is del célebre Paulo 

Frei'l"e: "el oprimido ven!a a liberar al opresor ••• 11 
1 aunque este 

se resistía violentamente. 



.:;2. 

Fue por esto y muchas otras razones que El Malcriado se deci

did a invadir todoa loa á~bitoa da la vida cultural chicana y anglo

sajona: entrd en la política, en la eduoaoidn, en el campo de la 

est4tica para revolucionarlo todo y entrd con valor sin igual a 

las cortes de justicia, para exigir aua derechos. Mostrando asi 

que el pueblo al cual representaba era digno de ser eBcuchado, dig

no de respeto y digno de vivir como igual entre sus ,conciudadanos 

norteamericanos. Pero sin renunciar a esa herenQia que le hab!a 

sido legada por hermanos combatientes, lejanos quizás en. la historia 

pero tan prdxim?e al esp!ritu de lucha chicano: Emiliano Zapata,' 

Pancho Villa y Ricardo Florea Magon. 



CAPITULO II 

EL CHICANO '?IMES ! 

PERIODICO DE ALTERNATIVA CHICANO DE 

SAN.ANTONIO, TEXAS 



FoTrnmAYlA 11u. B . 

Etita crdf1ca noo mue1:1tro la portada del 1icr1ddlco Chici.Juo Timen con fecha del 19 de aeptiembre. 
Fue una ed1oidn etqiecinl cuya nota principal trata 110Lrc la mtiol'te etc un chicano a manos de un 
aher1fr nortcamoricBno. Ltt lucha contra la brutalidad ¡101 te tal fue uno de lo• te•o ,rlnolpm .. 

ea del Chicano Times. · · . --. ------

~ .~ C l~L EDITION ·. . . . 
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Registro de Identiflcació~ 

En este capítulo investigaremos el periddico conocido como 

El Chicano Times. El nombre e este periódico aparece en la parte 

superior al lado derecho extremo dentro de un pequeño cuadro de 8 

centimetroa de largo por 3 de alto. con fondo negro en el cual re

saltan las letras del títulO del periodico. Arriba de este cuadro 

aparecen las palabras 11En Español e Inglés". .-Abajo del nombre del 

periddico y del cuadro antes mencionado ap~recen el ndmero del vol-
. ,. 

umen y el ndmero de la edicidn. Abajo de ·asto dltimo aparecen las 

palabras San Antonio, Texas y la fecha de la edicidn. 

Las portadas en general se componen de pequeñas fotos acompaña

das de dos o tres artículos. La adminiatracidn del periddlco esta 

en la ciudad de San Antonio, Texas pero no se encuentra domicilio 

particul~r en ninguna de las ediciones solamente el buzdn de correa 

numero 7518, código poetal 78207, 

El Chicana Times se publicaba semanalmente y se distribuía por 

correo a suscriptores. _La suscripción por un año costaba J6.00 dolareu. 

~l primer número aparece en 1972. La zona prin~ipal de dietribucidn 

ea la ciudad de San Antonio y pueblos circunveci~~e coma: Hondo, 

Castraville, ·Río Medina, etc. Su tirada exacta no
0 

~e conoce pero se 

estima que era entre 2 y tres mil ejemplares. El precio por ejemplar 

era de 25 centavos de dólar. El periódico además se vendía en comer

cios chicanos como reBtaurantea y tiendas de abarrotes del barrio 

mexicano de san Antonio conocido con el nombre de 11 Westside". 

~u formato ea tabloide de 38 centimetros de alto por 29 de ancho. 

Sus ediciones consistían de aproximadamente 8 pdginas impresas a 

blanco y negro en papel periódico comdn y cOrriente. 
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La contraportada también lleva el nombre del periódico impreso 

en la misma forma que en la portada y situado en la parte supe

rior del mismo a la derecha extrema, Abajo en el lado derecho 

extremo aparece un cuadro de ª' centimetros do.alto por 12! cent. 

de ancho dentro del cual aparece el remitente en el lado izquierdo 

en la parte superior del cuadro con suficiente espacio para poner 

el nombre y dirección del suscriptor. 

Publicidad 

El Cmtcano Time~ tenía ua promedio de 2 páginas de anuncios por 

edición. Estos provenian de comercios locales: restaurantes, pana

derías, talleres mecánicos, cervecerías y licorerías. En tiempos 

de elecciones o comicios locales apa:ec!an anuncios palíttcoa paga·

dos de loa cand.idatoa que se po'etulaban para ,loa paeatoe pol{tioos 

locales. 

Loa Titulares 

Un ejemplo general de loa titulares que llevaban loa artículos 

que aprecian en una edicidn normal eon loa siguientes: 11Un tren 

Mata a Un Joven de 17 anos 11 ; 11 Santos dice que Morales Fue Baleado 11 ; 

Chicanos en Huelga Contra la Compañía Friedrich"; 11 Ayala, Gran Pugil-

ista de San Antonio 11 ; 11 La Alcaldesa Cockrell Contra loa Chicanos"¡ 

"Trabajadores Migrantee buscan Trabajo 11 ; 11 Medicos Abusan Contra Mu .. 

jeres Chicanasº¡ 11 Castillo Nuevo Jefe de Inmi(racidn11 ; 11 Campeainoe 

Chicanos Protestan"¡ 11Protestan por Muertes Causadas por La M1.gra 11 ; 

ºObispo Chicano Protesta11 ; 11 Polit1coa Anglosajones y s.ue Maniobras 

suciae 11 ; Discriminación CDntra Niños Ch1canoa 11 ; 11 Eoycott a la Cer-

vecería Coors• y as! en general.· 
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B, ORGA!IIZACION Y METAS PQJ,ITICÁS 

El Chicano Times, fue uno de loe primeros periódicos de alter

nativa chicano que se publicaron en la ciudad de San Antonio, Texas. 

Fue fundado en 1972, En sus páginas se puede constatar la gran in

fluencia que tuvo en difundir los logros y las desventuras por las 

que atravesd el pueblo chicano. En especial nos habla de la histo

ria de un nuevo partido polÍtióo chicano, conocido como el Partido 

La Raza Unida, y la influencia que tuvo dentro del Movimiento Chi

cano, Su propio editor, José Luis Rodríguez, fungía como director 

de uno de los comités de dicho partido, 

El Chicano Times fue uno de los primeros periddicoa chicanos 

en confrontar y retar el liderazgo político anglosajón, que reg{a 

la ciudad de San Antonio, Texa~. Durante su corta exist~ncia ~ 

Chicano Times pugnó porque se eligieran mds chicanos al consejo 

de la ciudad y a la alcaldía. Se puede afirmar qUe loa logros 

positivos de este peri&dico al nivel político, ayudaron a crear una 

apertura dentro de la opinidn pública de la ciudad para que fu~ran 

elegidoa candidatos chicanos a importantes puestos políticos. Prueba 

de ello es que hoy en día San Antonio ea una de las· pocas ciudades 

de la Unidn Americana que cuenta con un alcalde chicano. 

Fueron varias personas chicanas de bajos recursos, que viendo 

la necesidad de un ·medio de comunicación para la comunidad chicana, 

decidieron fundar un periddico. Su líder y principal fundador, 

José Luis Rodríguez, un joven de escasos 18 años, tuvo la· idea ini

cial: Así se expread una _persona que lo conocía a fondo, acerca de 
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su prop6stto original: "Quería ayudar a aua semejantes, a la raza." 

Fue as! que asociándose con Radl Rodr!guez, Armandina Sald!var y 

su esposa Mary Jane, tunda El Qbiceno Times •· 
"Loe tres nos dice Armandina SaldÍvar teníamos un pensamiento 

similar, es decir, eramos de ideas progresistas'· La realidad es 

que en el tondo lo que todos deseaban era tener un foro desde donde 

se pudiera denunciar las injueticiae que existían en la comunidad 

chicana de esas decadas, Su crítica se dirtg{a tund~mentalmente a 

aquellos que detentaban el poder en San Antonio; "en su mayoría anglo

sajones, Pero también criticaban a loe políticos chicanós, los mi~

moe qus el periddioo hab!a ayudado a subir al.poder. Aeí se ex~ 

presa una 'vez· m~s la Sra, Sala!var acerca ~e los pol!tiooe: "Nunca 

respaldaré a ningún político (chicano), porque son igual a loa po

l!tiooe ariglosajones 11 • 

1, El Reflejo de Una Lucha Política. 

En la• pd'.ginae de El Chicano Times se pueden encontrar muchos 

ejemploe de la lucha que lidió el pueblo chicano para conquistar 

sus derechos civiles, Sin embargo, a 'ate se le conoce principal

mente por sus esfuerzos crÍtiOoe dirigidos hacia los funcionarios 

públicos de la ciudad de San Antonio. Dicha postura se puede de

fipir ca~ la lucha entre una nueva tuerza política representada 

por Í~a chicanos militantes¡ contra los poderes antiguos anglosa

jones que por much,Os años hab:Ían regido la ciudad sin opoaioidn. 

• Tambi'n colaboraron en diferentes etapas de su desarollo, las 
aiguiente1 personas: Alberto Huerta, Ram~n Vdsquez, Stave ca

.sanova, Domingo Torres, Alanzo Villarreal y como editores con
tribuyentes, Prank Navarro, Irma Navarro y Linda L. Duarte, 
Todos !~eran escritores y redactores de El Chicano Times. 
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Esta nueva tuerza política ee derivaba de la organizacid'n de un 

nuevo partido chicano reoidn integrado y conocido con el nombre de: 
• • Partido La Raza Unida. 

Josd Luis Rodríguez, editor y !undador de El Chicano Timee, 

era !irme aliado de esta nueva fuerza política y ued su peri6dico 

como foro para combatir a loe antiguos rivales anglos~jones. En 

.1977, en su edici6n del 6 al 20 de mayo, ~l Chicano Times, publica 

un gran, triunfo personal: la eleooidn de tree nuevos consejeros 

ohioanos al consejo municipal de .la ciudad de- San Antonio: Rudy 

Ortiz, Joe·Alderete y Bernardo Eureste. 

2, Algunos Problema•. 

L·o1.eatuerzoe por publicar 11 le verdad 11 , desde el punto de vista 

del pueblo chicano, le trajeron al perid'dico y a sus integrantes no 

pocos problemas, Los redactores y su director recibieron !numerables 

amenazas directas e indirectas, Fueron en algunos caeos v!otimae de .. 
.fuerte preaid'n moral, robos .Y daft'os a sus propieda·d. 

• La Raza Unida ee un partido chicano que.tuvo gran seguimien
to por los ohlcanoe en loa sesenta. A principios del 70 per
did muchos de sus miembros debido a un eeodndalo que se desa
rolld en su cúpula. La policía federal de loe EE.UU. encuen
tra a dos de sus máximos líderes involuc~ados en el narcotrd
fico. Ramsey Mun!z, ex-candidato a la gubernatura del estado 
de Texas por el mencionado partido, es acusado de traficar con 
la mariguana, junto con su hermano. . 
La Sra Armandina Saldivar, quien escribía .una de la columnas 
más leldas y más poldmicas del periódico, nos habla acerca de 
loe daf[os que sufrieron: "Varias veoea nos dimos cuenta que 
había personas que no nos querían. Un día un sujeto de la 
otioina del fiscal me llamd diciE!ndome, "Yo me encargare" de 
sus hijos 11 • Ne amenazaban con hacerle dal'lo a Joaf! Luis. En 
otra ooaeidn me robaron mi auto y deapuee me enterd de que ha
bían sido loa del FBI (Bur¿ Federal de Investigacione•), 

ºEn otra ooaaidn me rompieron loe vidrios de mi carro y le aflo
jaron loe frenos. Yo eab!a que José Luis tambiin sufría veja
ciones parecidas, pero ál ndnoa se quejaba. 0 
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No obstante El Chicano Times tra.taba de mantenerse firme 

en sus convicciones de Publicar la verdad y de servir con ti• 

delidad a eu pueblo, En loe artículos que ee escrib!an siempre 

ae eetorzaban por comunicar a los lectores la solidaridad que 

sentían por au pueblo •• También .los escritores que colaboraban 

desde atuera eran personas qu_e estaban comprometidos con la lu

cha del pueblo chicano y por lo regular no recibían ninguna re

muneracidn por sus colaboraciones y trabajos. El Chicano Times 

ae caracterizaba por su identiticacidn con la comunidad a la 

cual servía y hac!a a sus lectores conoientee de su;valor como 

•• personas y cr~aba en ellos un orgullo personal. 

3. Otros Datos, 

El Chicano Timee se publicaba ee'manalmente y se vendía en 

tiendas de abarrotes, restaurantes mexicanos y a individuos del 

barrio a 25~ cada ejemplar. Tambi'n ee enviaban ~opiae a loe 

funcionarios y. políticos de la ciudad, como también a algunos 

medios informativos locales y de afuera. 

* "La comunidad chicana recibía bien a . El Chicano Timee, 
se aent!a unida a él. Casi todos los del barrio mexi· 
cano llego.ron a forjarse una imagen mds positiva: de sí 
mismos debido al gran retuerzo cultural que recibían a 
traTel del periddico, 11 hoe comenta Armandina Saldívar y 
continúa: 11Le dimos a la gente el orgullo de decir somos 
mexicanos y estamos unidos. La gente llegd a sentir que 
había otros méxico-americanos, a quienes lee importaba 
el pueblo. Eramos como una familia. 11 
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Parto 4• su labor política consistía en publicar anuncios 

pol!ticoo pagadoo, Esto• caai aiompre apoyaban a lo• candidato• 

que el director del periódico apoyaba porsonalmonto, En una oca

sion Jooo Luis y ou tam~lia apareoaa an la portada de su pro

pio periodico, * Htdiante dichoe anuncio• so reoib{a el 

apoyo político y solidaridad de la comunidad , poro tambidn con

tribuían a la solvencia econdmica del periódico, Uno de sus mis 

fieles apoyadoreo políticos era el Sr, Mario C•ntu, propietario 

de un oonocido restaurante mexicano local. La mayoría de los que 

compraban anuncios del perlddico, como pequeños comerciantes, 

talleres mecánicos y restaurantes, apoyaban la línea del periddl

co y ayudaban a venderlo en sus negoolos. 

El Chicano Times, se publicaba casi enteramente en inglde, 

aunqu1 se anunciaba como "la voz del chicano del cen~ro r sur del 

•• estado de Texas" y "un periddioo en español e ingldau. Sin 

embargo, esta carencia aparente dentro de lo propiamente cul-

tural no parecía afectar su eficacia. Al contrario, le abrid las 

puertas de la comunidad de habla inglesa. 

• ·En la edioidn del 23 de abril al 2 de mayo, de 1976, Jo•' 
Luis Rodríguez aparece en la portada, acompañado de su fa• 
milla y poatuldndose como candidato para el puesto de cabe• 
cera del Partido La Raza Unidat en el distrito comprendido 
por el condado de Bexar, dentro del cual se encuentra la 
ciudad de S&n.Antonio, Texas, 

** En alguna.e ooaeio9ee ap'1rec!an art!culos en e~pañol, e8pe• 
cialmente cuando estos se relacionaban con la historia del 
pueblo ohioano, 
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Debido a esta ~eculiaridad de redactarlo en inglds, El Chicano 

.!!!!!!.! con trecuenoia era objeto de comentarios y críticas que 

aparecían no sólo en la prensa escrita sino tambidn en loa medios 

masivos de oomuntcactdn anglosajones, como le televiai6n y la 

radio. • 

C. SU LUCHA EN LOS DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES. 

El Chicano ~imea tue uno de los primeros periddiooa de 

alternativa que lograra tener gran aceptacidn dentro del pueblo 

chicano de San,Antonio, y el sur de 'l:exas, en general. En sus 

Páginas se ~uede constatar la gran influencia Que tuvo dentro 

de la lucha por loa derechos civiles del pueblo chicano. l'n lo 

que sigue, haremOs un detallado recuento cronoldgico de cdmo re

lejo period!atioamente El Chicano Times dicha lucha a todos y 

cada uno de loa niveles socio/culturales donde se movía l~ co

munidad chicana. 

• Armandtna Sald!var nos comenta que los periddioos: The San 
Antonio Light y The Express & News , ambos de San Antonio, 
Texas, escribían comentarlo~ acerca de los art!culoS que apaw 
rocían en El Chicano Timen. Especialmente, loe que ella ela
boraba. ·Hoe comenta al respecto: 11 flo querían a El Chicano 
Ti~ee, pero lo respetaban. Parece que solo lo leían ~ara criw 
tre'ñrlo (negativamente)." Por otra parte, la Sra. Saldívar nos 
dice, 11 Loa sajones que lo leían lo consideraban un -perid'dico 
de tipo clandestino. El comentarinta del canal de Televisio'n 
WOAI, dec!a que era un periddico de izquierda y comunieta. 11 

(Comentario de la Sra. Saldívar sobre un artículo aparecido 
en el diario The San Antonio Expresa & r:ews, que· comentaba 
sobre otro que habla sido pu&llcado en el Chicano Times en eu 
edici6n techada del 28 de febrero a~ 14 de marzo de 1975). 
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l, Sus Esfuerzos Al Nivel Jurídico, 

Uno de los espacios donde se luchó valientemente dentro del 

Movimiento Chicano fue al nivel jurídico, Si El Chicano Times, 

no participd activamente dentro de les cortes de justicia,.no 

fue por !alta de valor, Desde su tribuna periodística apoyaba, 

sin embargo, los esfuerzos que otros chicanos hacían por mejorar 

la situacidn social de los chicanos al nivel le'gal, 

1974 

Uno de los grupos chicanos que m~s apoyd la lucha j':ll'Ídica fue 

el conocido como Fondo Para la Educac16n y Defensa Legal de Los 

Máxico•Americanos, (MALDEF), Esta asociacidn de abogados chicanos 

fundada a principios del 60 1 hizo mucho para apoyar las luchas in• 

dividualee de los más conocidos líderes chicanos, como lo fueron 

Relee Ldpez T1jer1na, un chicano que luchd por lograr la.tenencia 

de las tierras ancestrales heredadas a familias chicanas desde los 

tiempos de la colonia española, las cuales habían :'perdido a traves 

de los años, gracias a las maniobras ilegales de loa pobladores 

anglosajones. También ayudd al conocido líder Corkey Gonzáles, 

quien con su organizacidn llamada, "Cruzada Por La Jus.ticie", luchd 

contra la ·diecriminaoion y la brutalidad policiaca. Tampoco esca

timó su ayuda al lÍder de los campesinos de California, el conoci

do líder C~sar Chdvez, 
" Por otra parte', en julio de este mismo año El Chicano Times 

publicaba sobre la batalla iniciada por la.Coalicidn BilingUe y 

Bicultural Sobre Nedioa Masivos, de San Antonio, Texas. Una aao

ciacidn chicana que pugnaba por que los medios masivos de propiedad 



anglosajona fueran responsables en su programacidn y servicio 

al público chicano. Ya que la mayoría de la programacidn no 

proporcionaba el rubro conocido como 11 public service" el cual 

~e requerido por la ley federal de comunicaciones.* 

1976 
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El caso jurídico mds comentado en ese año de publi-

cación "de El Chicano Times, fue el relacionado' con la condena

cidn del sheriff Frank Hayea, jefe de la policía del pueblo de 

Castroville, Texas, por el asesinato de un jdven.chicano llamado 

Richard Morales. El Chicano Times cubrid el evento para. la co

munidad chicana con una e
0

dicid'n especial aparecida la Semana del' 

19 de aepttembre con gran lujo de detalle y muchas fotografía•, 

Su celo por c,ombatir la brutalidad policiaca contra chicanos 

no tuvo tt"egua ya que era éBte uno d6 los problemas más serios a 

loa que se enfrentaba la comunidad chicana, En las ediciones de 

febrero y marzo de este afio tambidn aparecen vari~a notas sobre 

euoeeoa ocaaionadoe por el abuso del poder policiaco: un policía 

anglosajón da muerte a un joven chicano de 17 años de edadt llamado 

Raymond Carrillo, En otro caso.el chicano Eligio Correa se queja 

de haber sido maltratado tíeicamente por un polioia angloeajdn de 

Hondo, Texas, 

* Eri EE.UU. la Comiaidn Federal de Comunicaciones, (FCC),exige 
por ley. que toda eataoidn de radio y T,V, que quiera deearollar 
sus labores dentro de cualquier comunidad norteamericana debe
rd proporcionar un determinado número de horas de su p~ograma
oidn dedicadas a servir a la comunidad. Como anuncios de ser
vicio público o culturales gratuitos. 
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En esta gráfica podemos a~recier (a le derecha) la !oto del controver
tido jefe de policía de Caatr villa, Texas quien diera mue~te al joven 
chicano, Richard Morales. (El \ ·11cano Times Special Edition, page 7, 
September 19 - September 2~ 

'lt.c City Marah.1.11 Frank Ha.yes says 
¡.,, "1rkcd with tl1c intelligcooo dept. 
of the Atr raree. 
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Otro caso que fue muy comentado en la edición del 30 de julio 

de ese año, fue la apreneidn de los hermanos Mu~íz, Roberto y Ram

sey, quienes habían sido acusados de traticar con la mariguana. La 

importancia que tiene este caso para el pueblo chicano es el hecho 

de que en 1972, Ramsey Muñ{z se había postulado para gobernador del 

estado de Texas por el Partido La Raza Unida y había r.ecibido máe 

de 214,000 votos en dichos comicios. Como podemos imaginar, su 

aprehensión dió un golpe fue~to al partido y para el pueblo chica

no rue un nuevo desprestigio y prueba fehaciente ~e que loa líderes . 

chicanos no eran inmunes a la corrupcidn. Por su parte, 'El Chicano 

.!!m!!• ejerciendo una imparcialidad sorprendente -- porque como he

mos dicho antes su director tenía v!nculoa con dicho partido -

publica la noticia de la aprehenaidn de los hermanos Muñ!z sin hacer 

ningún comentario alusivo a dicho caso. 

En la edicidn de la semana del primero de octubre aparece una 

nota acerca de Corky Gonzálea, líder de la Cruzad~ Por la Justicia 

y luchador inveterado por loa derechos chicanos. En esta ocasidn 

El Chicano Times hace un comentario acerca de.la labor de Corky, 

que ha estado combatiendo jurídicamente contra el Servicio de Inmig

racidn y Naturalizaoidn, (SIN), de los EE.UU., el cual había aumen

tado sus redadas de indocumentados mexicanos. * 

* Loa esfuerzoa·del gobierno de EE.UU. por limitar el ingreso de 
mexicanos 1nd0cumentados ha sido un problema que siempre ha 
afectado al pueblo chicano directamente, puesto que be habido 
ocasiones en las que ciudadanos chicanos norteamericanos han 
eido deportados a México por el SIN, En la edicidn del 29 de 
octubre El Chicano Times publica la noticia de que el Preei -

.dente Geraid Pord !irm~ una ley que reduce la quota de admisidn 
legal a loe EE.UU. para mexicanos de 40,000 personas a sólo 
20,000 anualmente. E3to es sin tomar en cuenta los esfuerzos 
cont!nuos que hace por impedir el ingreso de indocumentados 
mexicanos y de otros países,latinoamericanos. 



78. 

En la misma edicidn aparece la note de q~e Mario Cantú 1 activista 

chicano, había sido acusado por. el SIN de contratar trabajadores 

indocumentados ·mexicanos para trabajar en eu conocido restaurante.* 

1977 

La denuncia contra la discriminación del chicano, especial-

mente e.n lo que se refiere al acceso que debe tener a empleos 

con buenos ingresos y prestaciones, ha sido una preocupacidn cons

tante del pueblo·chicano, En la edicidn del 18 de febrero de ese 

año·, El Chicano Times publica la noticia de una denuncia hecha por 

la mesa dir.eotiva de la Asociación Federal So~re Asuntos de Igua~

dad de Oportunidad, contra los empleadores de la base mi~itar Kelly 

A.F.B., a quienes se les enco~trd haber diaorimiriado. contra traba

jadores chicanos. 'Dentro d~ este rubro, también encontramos una 
' 

nota sobre la discriminacidn hacia la mujer en el empleo y la falta 

de respeto que sutre aun en su propia comunidad •. En la edicidn del 

20 de mayo El Chicano Times nos informa sobre un caso jurídico que 

involucrd a una chicana, Inés García, quien al ser ultrajada da muer

te a su violador. 

En la lucha jurídica que abarca los años del 74 al 77, El 

Chicano Times se destacd al brindar al pueblo chicano informacidn 

s~bre los avances y luchas que se venían deaarollando para comba

tir la brutalidad policiaca; la diecriminacidn, la injusticia con

tra loe campesinoa·¡ el abuso de los medios masivos ,al restarle ser

.vicios a la comunidad chicana y la corrupcidn dentro del propio 

pueblo chicano, 

• Quizda la característica más loable del pueblo chicano de los 
EE,UU. ba sido su continuo apoyo y solidaridad con el traba -
jador indocumentado mexicano. Sus lazos culturales siempre 
le han impulsado para salir a la defensa de sus hermanos mexi
canos, 
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2, El Apoyo Al Movimiento Sindical. 

De 1973 .a 1977, aparecen dentro de la luoha chicana por sus 

derechos civil~s varios sir.dicatOs que en su gran mayoría pugna

ban por organizar al trabajador del campo, aunque tambi~ hubo 

esfuerzos por organizar a loe trabajadores urbpnos, 

El sindicato que m~s éxito ha tenido en la lucha chicana en 

pro de loa dereohoe de loa trabajadores ha sido sin dudá la Unidn 

de Campesinos de Amdrica,(UFWA), Esta Unión emp~zd su lucha para 

organizar al campesinado californiano, pero su ejemplo e.influen· 

oia ayudd a concientizar a todos los trabajadores chicanos. Una· 

de las razones del porqud de au éxito ea sin duda el hecho de que 

dicha Unidn haya tenido su propio medio informativo, conocido como 

El Malcriado, del cual ya hablamos en el capítulo uno. 

En la adicidn dal 31 de agosto de 1977 se publica la noticia 

de uno de los dxitos logrados por un sindicato ca~peaino que recién 

se había organizado en el estado de Ohio, en el nÓrte de EE.UU. 

El Com1t4 Organizador de los Jornaleros del Campo, (FLOC), ea una 

organizacidn campesina lidereada por el activista chicano Balde

mar Vel,zquez, que ha tenido varios éxitos en el transcurso de su 

lucha. Uno de estos fue el obtenido frente a la compañía Margan 

Paoking. Sin embargo au lucha m~a difícil y prolongada y la que 

todav!a no han logrado ganar ea la que actualmente sostiene contra 

la empresa transnaoional de alimentos, Sopas Campbell, la cual uni

da~ loa agricultor~s del noro~ste del estado de Chio ha obstruido 

el ~~~ce de dicha organizacidn campesina. 
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' Otra organizacidn campesina que se inspiró en los esfuerzos 

"hecho• por la Unic!n de Campesinos de América,(APWU), de Céear 

Ch~vez, fue la lidereada por el activista chicano Antonio 

Orendáin, quien había trabajado con Chávez en los campos de Cali

fornia. Orendain organizó el .sindicato campesino conocido como 

le Unión de Trabajadores del Campo Texanos,(TFWU), Doe de eue 

acciones militantes más sobreealientee dentro del Movimiento Chi-

cano, fueron las marchas de protesta organizadas ,para: presentar!· 

los problemas de los campesinos texanos ante el gobernad9r de ese 

estado y despues ante el Presidente je loe EE.UU. La ·primera se 

originó en la. pequeña poblacif'in de San Juan, Texas, para ·term~nar 

en Auetin, capital del estado; la ~egunda fu~ desde San Juan hasta 

Washington, D.C. 

Estas dos manifestaciones integradas por campesinos_texanoe 

fueron ampliamente docume~tadas por loe periddicos de alternativa 

ohiconoe, entre ellos El Chicano Times, Una gran:cantidad de per

sonas ee unieron a estas marchas de protesta gracias a la publici

dad realbiEa por los periddicoa de alternativa chicanos, 

a, La Organizecidn En Le Ciudad, 

En las ciudades también hubo esfuerzos por organizar al traba

ja.dar urbano. En una de las ciudades del suroeste, que conti~.nc 

una gran población.hispana, Boulder, Colorado, más de 700 traba

jadores de la Cervecería Ad.olph Coors, se habían lanzado a la huelga 

en contra de dicha.compañia, a~ueándola de diecriminacidn racial 

en el empleo, La huelga era acampanada por un boycott nacional 
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. contra la· cerveza producida por dicha compañía: Coors Beer. In

mediatamente la mayoría del pueblo chicano dejd de comprar d"icha 

cerveza y también otros ciudadanos norteamericanos que se soli

darizaron con esta lucha. A la vez, más de 50 trabajadores 

chicanos se dirigieron a varias ciudades del suroeste para infor

mar a la poblacidn sobre la huelga y el boycott de la.cerveza Coors. 

Por su parte, la mayoría de loa peri&'dicos chican.oe de al ter

na ti va se negaban a vender espacio para la promocidn de dicha cer

veza. La compadta , a su vez, pagaba buenos predios por anu.ncia~ 

en dichos periddicos, ya que la preeidn del boycott iba teniendo 

sus efectos sobre las ventas. Sin e~bargo hubo algunos periddicoa 

que se prestaron al juego de loa dos bandos.* 

En otra ciudad del aurae·ste de los EE.UU., San Antonio, Texas 

loa trabajadores de la oompañ!a de frigoríficos, Frederich Refri

geration Company, se lanza~on a la huelga. Fueron más de.650 tra

bajadores ohicanoa y anglosajones que demandaban ~ejoree salarios 

y prestaciones. Despuee de más de tres meses logi-an ganar la bata

lla, El Chicano Times, por su parte, les da su apoyo especialmente 

en la edioidn del mee de abril de 1977. 

En la ciudad de San Antonio tambidn se organizd le muy conoci

da huelga de chicanos contra la fábrica maquiladora Farah Manufac-
' turing Company, Que gracias al apoyo de: la Iglesia católica y la 

presidn ejercida por la comunidad chicana culmina e~· el triunfo de 

ios buelguie tas, 

• . Hay algo raro en El Chicano Times, en relacidn a este problema. 
, ·.En al~oa caeoa 1e muestra muy solidario con las luchas de los 

traba~adorea chicanos pero en otros caeos se podría cuestionar 

.• 

eu einotridad, En la edioidn del pl'imero de julio de 1977, El 
Chicano Times publica un anuncio que promociona la cerveza Coors, 
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El Chicano Times fue firme en su apoyo a la gesta organizativa 

del trabajador·chioano. No solo apoyando su lucha mediante la pub-' 

lioacidn de loe espacios conquistados por los trabajadores, sino 

imprimiendo articulas relacionados con la historia de esruerzos or-

• ganizativos y sindicalistas. 

3. Su Aporte al Nivel Educacional e Histórico 

En esta aeccidn nos enfocaremos sobre loe esfuerzos de ~

cano Times por educar a su pueblo en cuanto a sus derechos, sus lí

deres y origenes, es decir, la historia de su resistencia cultural. 

Aunque' no nos concentraremos en el desar.ollo de l~ educactdD. 

formal dentra del pueblo chicano, sí ~ablaremos un poco acerca de 

los esfuerzos que pe hicieron en torno al mejoramiento de la impar

ticidn de· ésta para el puebio chicand. 

1974 

Uno de loa esfuerzos organizativos y concientizadoree más im

portantes de esta década fue el efectuado por el partido La Raza 

!l.!!!S!!• El Chicano Times nos brinda página tras página la historia 

de este magno esfuerzo. Despues de que los chicanos experimentaron 

el éxito de sus esfuerzos organizativos dentro del pueblo chicano, 

se decidieron a conquistar el voto hispano. '.Fue as! que se lan-

** zaron a las callee a empadronar a los votantes latinos, 

* En la edición del 31 de diciembre de 1977, aparece la.historia 
de Franklin García, quien fuera l!der del movimiento sindical
ista progresista en Texas. En la misma edicidn aparece la his
toria "oral 11 sobre la participacidn de la mujer dentro del mo
vimiento sindicalista texano; eser! ta por Glenn Scott y María 

.Flores, Tambidn en la edicidn del 26 de septiembre de 1977, 
aparece un artículo sobre la historia de maquiladoras en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, México. 

•• Willie Veldsquez con su organizacidn Votar Registration Project, 
tue el.líder chicano mds conocido de este esfuerzo, 



Lo cual reaultd en el eventual triunfo, por primera vez en la 

historia, de un partido auspiciado por el pueblo chicano: el 

partido La Raza Unida. 

83, 

E5te heoh_o, junto al de la constante inmigración mexicana 

a loe Estados Unidos, son doa sucesos htstoricamente relevantes, 

La i\l!tligracidn de mexicanos a los EE.UU., aunada a la or&antza

cidn politica de loa chicanos cred el marco contextual para que 

ee dlera la lucha organlzada"con baaee culturales que los un!an 

a ambos: mexicanos y chicanos en un magno esfuerzo' para conquie

'tar una ~ducecidn bilinglie y blcultllre.l y pugnar en con.tra· de la 

• discriminactdn a todos los niveles de la sociedad norteam~ricana. 

1975 

La educac1dn 11 lnf~rmal" brindada a tra.v'es de la páginas de 

El Chlci.i.no Tlmt's en torno a los orígeu.,..:1 del pueblo chicano esta .. 

ba dirigida hacla la creacid'n de un 11 oreullo cultural" déntro 

del pueblo chicano. Se trataban· temas no sólo sobre los or!genes 

• Los derechos otorgados a chicanos por el Trat~do de Guadalupe 
Hidalgo, firmado por los EE.UU. y Ndxico después de la guerra 
de 1848 1 8arant1zan el derecho de datos a mantener au cultura 
y au lencua. Todas las publ1caa1onca oficlalea, los asuntos 
de cobierno y las escuelas debían de ser hilingUea. Estos 
derechos hab!an sido negados por casi un siglo por las inati• 
tuolonea norteamericanas, huata que con· el advenimiento del 
Novlmiento Chicano se l?mpezd' a demandar su puesta en pr¡{ctica. 
(Tomado del artículo, 110plnions or Chicano communi.ty Parenta, 
On Bilingunl Prc!!chool f.ducation 11

1 por Reynaldo P. Macias, 
aparecido en l~ ~ublicaeidn del Instituto de Lingu!stlca de 
Louvaina, LanF,uaF.c in Joci.olo~y. editado por Albert Verdoodt y 
Rol! Kjolseth, ¿~ltorial Peoters, Louvaina, Bélgica, 1976 1 pág. 
137.) 
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indigenae d"el chicano, como lo son los que se publicaban acerca del 

Mlxiao prehiepániaa, eino. loe que trataban sobre los or!genee hi•

* pano1 de 101 tejano• 

Por otra parte, El Chicano Times retuerza la imagen del mexi

cano y au cultura al reterirse constantemente a loe eetuerzos de 

varice líderes mexicanos en cuanto a la resistencia cultural, Como 

ejemplo' podemos citar la publicación de un artículo que trata sabre 

Ricardo Flores Magdn, quien en .1904 funda un periódico en la ciudad 

de San Antonio, Texas, conocido como "Regeneraoidn", en contra de 

la dictadura de Porfirio Díaz, en M'xico • 

. En otrBe ocasiones, aunque no con regularidad, El Chicano Times 

pllblioa ar·tíc11loa relacionados con la lucha paralela que lleva.ha a

cabo la comunidad 4e color por sus ·de?'echos civiles, En la edicid'n 

del 14 de ·marzo de 1975 aparece un ar't!culo, que por su importancia 

hiatorioa incluimos aquí, alusivo a una de las primeras batallas 

ganadas por el pueblo negro en cuanto a au derecho· a la educacidn. 

El artículo se refiere al caso de Linda Brown una hifta de color que 

ee rechazada por una escuela primaria que era "sólo para blancos". 

El hecho de que el principal juez de la Corte Suprema de l~~)E:uu; 
Earl _Warren, falle en favor de la niila, crea un precedente legal 

que inicia. tormalmente la "integracidn" de la poblacidn escolar 

ne!ra a las escuelas para "blancos". 

• Varios condados y ciudades de Texas llevan los ·nombres de pob
ladores hispanos y otros h6roes texanos que se destacaron en 
la luoha por preservar estas tierras del avance anglosajdn: 
B'xar, Medina, Gonzilee, 3apata, Ataecosa, Galveston, SegUín, 
Benavidta y Qaroiaeville. 
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1976 

En ese año el 4ntasia de El Chicano Times sigue siendo sobre 

la historia de Eepafta en América del Norte. Se publican relatos 

histdricoe alusivos a la revuelta de los tejanos contra España, 

en el artículo entitulado "La Revolucidn de Bexar en Texas", apare

cido en la edicidn del primero de octubre de ese año.' Y se sigue 

reforzando la tradioidn mexicana al hacer una extensa publicacidn 

sobre Costumbres mexicanas, entre 'atas la de El D!a ;de los Muertos. 

Tambidn se publican'art!oulos sobre varios líderes de la Indepen

dencia mexicana, sobre Hidalgo y sobre La Corregidora, una heroina 

mexicana de las gestas independentistas, 

Dado que el año de 1976 marcd la celebracidn de loa 200 años 

de independencia a los.Estados Unidos, El Chicano Times se esfuer

za por refle~ar el sentir del pueblo chicano frente a esta celebra

cidn, .que era uno de rechazo, en!atizando a la vez la antigüedad 

de las ra!cee hispanas del pueblo chicano. 

1977 

La historia de ramillas méxico•americanas y el papel que des

empeñaron en la editicacidn de la infraestructura material y econd

mica del estado de Texas, es uno de loa temas que enfatiza El Chicano 

!!!!!.! en ese año. 

En la edicidn del 18 de febrero de ese año, aparece el relato 

de cdmo loe mexico-americanos colaboran en la construccidn de las 

v!ae de ferrocarril en todo el suroeste de los EE.UU. ·Aparece tam• 

bién la nota de que éstos eran pre!eridos a los jornaleros orienta

les que tambidn trabajaban en dicha labor. · Por el desempeño de tan 



--
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magno proyecto sólo ae lea pagaba 10~ de dólar la hora. Mostrán

donos as{ la manipulacidn de la mano de obra barata mexicana por 

parte de loe intereses comerciales norteamericanos. Quienes cuando 

loa· necesitaban para llevar a cabo un proyecto veían con buenos 

ojos la importación de braceros mexicanos, Cuando ya no los nece• 

Bitaban, emitían leyes que restringían la inmigración o simplemente 

• los deportaban. 

Existían otros medios mediante los cuales loe anglosajones 

obstruían la participación de la población lati11 en la polÍ ti ca. 

Esto se explica detalladamente en la edicidn del 13 de rebrero de 

1977. Se dice cómo hacen uso de: la intimidaoión; la posible pér

dida de u~ efflpleo; la presidri o boycott econdmico a loe comerCiantea 

y otras muchas maniobras que marginan al chi'cano de la participa

ción polÚica, 

Como hemos vista, el relato anterior sobre la labor.educativa 

de El Chicano Times se relaciona m~s con una educacidn informal y 

la concientizacidn del chicano en cuanto a aus derechos, que en 

relacidn a la educacidn formal o institucional. Esto era nece

sario, ya que por su condicidn y larga historia de opresidn 1 no 

conocía ni siquiera cuáles eran sus derechos como ciudadano esta

dunidense. Y debido a-·que no se le enseñaba 11su historia" en las 

escuelas norteamericanas, no conoc!a sus orígenes ni quienes eran 

sus héroes. 

4, Su Lucha Al Nivel Estético, 

El aporte del artista chicano al Movimiento fue eu singular 

apoyb creativo,tanto grdfico como pld'stico,a las idees "revolucion-

. ariaau propugnadas por aquél. Aunque no podemos decir que El Chicano 
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!!!!! tJartlcipd activamente en el desarollo de una 11 estEltica 

chicana"; si la promociond desde su tribuna periodística, al 

darle cabida frecuente a a~tículos y anuncios de contenido art!a

tico o en promocidn de las artes chicanas, Con este apoyo iba 

edificando un orgullo del pueblo chicano en pro de sus artis

taa, autdctonos, En esto fue muy acertada su lJOSicidn veriodís

tic~, ya que no se esperaba que loa medios masivos anglosajones 

promocionaran una estdtica que no iba de acuerdo con sus gustos 

y que además atentaba contra su manera de ver las cosas. 

1973 

Uno de loe primeros aspectos que se rS!orzó con loa perió

dicos ~e alternativa chicanos fue la pldatica chicana, En es

pecial se promooiond el renacimiento de la pintura muralista, la 

cual ya había hecho mundialmente famosos a artistas mexicanos del 

calibre de Diego Rivera, David Alfara Siqueiros y José Ciemente 

Orozoo. Sin embargo, lo nuevo del aporte chicano a este género 

de pintura fue la oontinuacidn de un tema ya iniciado por los 

pintores mexicanos, especialmente Siqueiroe; la marcha de la huma

nidad hacia mejores condiciones de vida, * 

* Esta idea se ve plasmada en el mural del Poliforum Cultural 
Siquéiroa· de la Ciudad de Mdxico, obra del pintor David A, 
Siqueiros, Loa chicanos pintaron murales sobre su propia 
lucha por una vida mejor dentro de los EE.UU. Ensalzando las 
victorias de sus líderes contemporaneos como César Chdvez, 
Corky Gonzifle'a y Bert Corona. También repetíap loa temas de 
la revolucidn mexicana y sus personajes como Emiliano Zapata,y 
Pancho Villa; símbolos religiosos como el de la Yirgen de 
Guadalupe y los símbolos de la lucha chicana como·. el águila 
negra de loe campesinos, sin faltar los que simbolizaban sus 
or!genee ind!genae, "Por otra parte, en la edicidn del 29 de 

•Qctubre de 1976, aparece un artículo sobre un mural elaborado 
por Alfredo Alejandro, un muralista chicano que vierte sus 
ideas s~bre como afectan los murales al espíritu chicano, 
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De 1974 a 1976 

Tambiin a las artes chicanas cinematográticas se les did im

p~leo desde lee páginas de El Chicano Times, Ya desde el inicio 

del Movimiento Chicano empiezan a aparecer a·intas con el tema de 

"chicano", especialmente dentro del cine.mexicano, Esto se debe 

gracias al interés creado dentro de la opinión páblica sobre este 

nuevo gdnero de película, y también a su rentabilidad económica. 

Las películas chicanas llevaban títulos que con frecuencia recor

daban a loe mexicanos que un día habían sido braóeros en los EE.UU, 

o que habtan cruzado la frontera ilegalmente; odmo se viVe en los 

Estados Unidos, por ejemplo: "Camelia la Texanp 11 , "Yo Soy Chicrlno 11 , 

!'Deportados" y "Patrulla Froriteriza 0 , 

Junto a la exploeid'n del arte' fílmico chicano, se desarolla 

otro tipo de expreeidn artística, conocida como el teatro chicano: 

El teatro chicano se desarolla inicialmente como un experimento de 

loe campesinos californianos para comunicar a eus.compafteros las 

metas de la Unidn y para conoientizarloa acerca de su eituaoidn de 

oprimidos, 11El Teatro Campsino11 de Luis Veldez fue uno de loa pri

meros que aparecieron en el escenario¡ luego aparecieron otros en 

diferentes partes de la nacidn como: el "Teatro de loa Barrios" y 

"Loe Mascaronesº• * 

* En un progr&ina de media hora de duracidn, Luis Valdez habla 
acerca del Teatro Campesino: 11 Empezamoa por entretener a 
loe trabajadores del campo durante sus mítines y para levan
tarles el ánimo, pero no era a6lo entretenimiento; trataba
moe de educarlos, Tomábamos una situacidn de la vida real 
e improvisábamos un acto. 11 

(Toma"do de 11A Mexican-American Chronicle", de Rudy Acuña, de 
un artículo aparecido en 11 The New Yorker Magazine", intitu
lado ºActosº• American Book co., New York, 1971, pa'g. 193.) 



89, 

Con motivo del bicentenario de los EE.UU, se organizaron 

varias exposiciones de arte chicano. Una de las más importantes 

rue la, exposición bicenten ria organizada por el Instituto de Cul

turas Texanas de San Antonio, Texas, llevaba el tema de ºarte chi

,cano••. Esto rue realmente un acontecimiento,,ya que antes del ad

venimiento del Movi:miento Chicano ninguna galería, museo o insti

tución tlliblica se dignaba dar cabida a este géne'ro de arte. Así 

ro.e publicado en la edicidn del primero de octu'qre de 1976. Por 

otra parte, el Colegio Luterano de Texas, ubicado en Segu!n; Texas, 

presenta una exposicidn de arte chicano de un grupo de artistas 

conocido conr.el nombre de CON SAFO. 

Tambien por estas !echas ae fundaron varios centros de diatri

buoidn cultural, que se dedicaban a promocionar productos artesa

nales chicanos, como el conocido Calendario Chicano, elaborado por 

unos chicanos para dar éntaaie a la celebraoidn de techas notables 

dentro de le historia chicana, • 
1977 

Al iniciar el año nuevo, El Chicano Times publica sobre la 

obra del profesor de historia chicano, Américo Paredes, catedráti

co de la Universidad de Texas, quien recientemente había donado su 

coleccidn de canciones del folklore texano/mexicano y fronterizo 

a dicha uniVeraidad, 

* Loa centros de diatribucidn cultural, las librerías chicanas, 
las colecciones de obras chicanas dentro de bibleotecas exis
tentes, como también las bibleogratías sobre obras chicanas 
recientemente publicadas proliferaron durante estos ados y 
dieron un fuerte impulso al desarollo de la "cultura" chicana. 
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Esta colecci~n r•Pi"••enta para loa chicanos un acervo cultural de 

.gran •alar, que una ''z aceptada por la máxima casa de estudios 

~el eetado de Texae, 11 consagrada como glnero musical propio 

• del pueblo chic1no. 

Por su parte, loa talleres de arte ~hicanoe tambidn aportan 

a la e•t•t1ca chicana un género de arte •pclÍtlco• , que servía 

par~ apoyar·1a causa chicana. Estos producían poatere, camisetas 

con la cara del Ch' Guevara, e~ dgu.ila de los campesinos o un puffo 

cerrado que eigniticaba un compromiso con el Movimiento. 

Loa periódicos de alternativa. chicanos empezaban a publicar 

tiras cómicas o cartones culturales, cOmo "PiCo Perico~, que re

trataba la vi'da y el alma latina. Estos eran elaborados por car-
' toniataa ch.icanoa .como David Torree, quien tambi&n ere& una serie· 

de. tiras cdmico/cul tura lea !nti tuladds "Capitán Chicano", un super 

h4roe chicano que se parece al Superman anglosajdn. 

Otros cartones o tiras que aparecieron en El.Chicano Times 

tueron laa que detallaban la gesta del hlroe mexicano Emiliano 

Zapata y para concientizar sobre la lucha de otros pueblos aparecía 

una tira que relataba la obra de Tupác Amaru, bJroe indígena del 

Perii. 

La promocidn de videos tambiln tuvo ou día dentro de El Chicano 

Times. Artistas de e1te nu1wo género de producoidn como.loa per-

~ te~ecientes a Empr.e8aa Chicanas de.l Arte Fílmico\ crearon videos 

• Esta colecci&n musical chicana tiene intluencia directa de 
la música del norte de Mdxico, como el corrido y la polca 1• 

nortetra. El dato sobre "El Cancionero Tex/Mex" aparece en 
' la edicidn del '1 de diciemgre de 1977. 
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con nombres como: "El Amor Chicano es Para Siempre" y "La Esquine". 

La contribucidn de El Chicano Times a la estdtica chicana fue 

desde un punto do ~ista político, Ya que la síntesis creada al , 

combinar arte y política dio al mundo chicano una nueva prespectiva 

de lo que podía ser el arte en todas sus dimensiones y de su poder 

e infl~encia en el ser humano. Si no rue una idea original, al 

menos contribuyo a llevar la lucha del pueblo chicano ·a una exito

sa oulminecidn. 

5, La Lucha Al Nivel Político/Religioso, 

La ciudad de San Antonio, Texas es conocida como la ~iudad 

11mds mexicana" de ese estado. Esto se debe tanto a. su cercanía 

a la !rentera mexicana como.al hecho de que un 60% de su población 

es de ascendencia mexicana. El hecho de que as! sea la hace una 

ciudad netamente católica. Aquí los pronunciamie~tos eclesiásticos 

. siempre han influido en la conciencia de la pobla~idn y en algunos 

casas han sido ruante de controversia.• Es debido a esto que en 

esta seocidn he decidido detallar las contribuciones y controver

sias que la Iglesia catdlica legó al proceso político que se efectuó 

en la ciudad de san Antonio. 

1975 • 1977 

Como dijimos ,ai. principio de este capítulo, la contribucidn 

mde sobresaliente de El Chicano Times rue su habilidad de reflejar 

y apoyar el cambio político que se efectuaba en la regidn en esa 

epoca, a raíz del nacimiento de un tercer partido político. 

• El arzobispo de San Antonio, Francia J, Furey estaba en ~ro de la 
pena capital, pero en contra del aborto, { Edicidn del 20 de 
mayo do 1977, El Chicano Times). 
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El partido La Raza Unida, había tenido grdn éxito al organi

zar el voto chicano/latino, Cerca de 75 1000 personas hab!an aido 

empadronadas para votar ·y Rameey, M11niz anunciaba su candidatura 

• para gobernador del estado de Texas. 

Por su parte, El Chicano Times había promovido la exitosa 

eleocidn· de tres chicanos al consejo de la ciudad. Estos nuevos 

políticos eran el reflejo de una nueva tuerza política 

que recién aparecía en escena. Aunque es cierto que antes hubo ya 
, .. 

politicos de ascendencia mexicana en San Antonio, Pero.estos nuevos 

políticos se declaraban amigos del pueblo y por lo tanto opositores 

de loB poderes antiguos anglosajones. Se creía que ~ban a cambiar 

la manera de hacer lés cosas en la alcaldía y por lo tanto represen

taban una amenaza a loe antiguos poderes hccemónicos. El máximo 

ideólogo del partido La Raza Unida José Angel Gutiérrez,.habÍa 

declarado ante la prensa las metas polÍtiOas de su organizacidn: 

11La nuestra es una ideología que busca cambios de: poder fundamen

tales, Neoeeitamoe mostrar a la gente dónde comprar y qué comprar ... 
y as! obtener el control económico," 

• 

•• 

... 

'SegÚn aparece en la nota de la edición del primero de julio 
de 1977 1 y en la edicidn del 14 de marzo de 1975. 

Loe mdxico-americanos que anteriormente habían subido al poder 
lo habían hechp can la bendicidn de loa que detentaban el poder 
político en la ciudad: el Good Government League. Pero habían 
llegado a tom:tr la posición de mediatizadoree entre la comuni
dad chicana y los podere3 hegemdnicos anclosajones, 

J0ed Angel Gutit1rrez, babia sobre ºEl Partido", en la edición 
del 14 de marzo de 1975:, 
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Para loe poderes hegemdniooe no podía estar nufo claro. Se 

organizan con celeridad y buscan un nuevo mediatizador. Lo 

e~cuentran en un joven chicano que había sido recientemente 

elegido al consejo de la ciudadi Henry Oisneros. Gracias e la 

astucia del 11 Good Government League", Henry Cisneros .gana, el puesto 

de alcalde de la ciudad, el primer chicano y latino en la historia 

pol!tioa de Texas que asume ese puesto. Una vez elegido, Cisneroe 

va disipando la demanda del pueblo chicano por una .mayor represen~ 

taoidn a ese nivel y empieza a neutralizar la eticacia de los otDos 

chicanos que habían asumido puestos dentro del consejo de la ciudad.· 

La cruda realidad fue que sin mayor esfuerzo, los viejos poderes 

·hegemdniooo·hab!an coartado la voluntad del pueblo chicano y asegu

rado au continuación en el poder apoyando la elección de un chicaco 

que sabían seguiría las indicaciones del Good Government ~eague. 

Por otra parte,. el partido La Raza Unida y el M'ovimiento Chicano 

e~gu!an.oobrando fuerza. En l~ ciudad de Cristal City, una poblaoidn 

con mayoría de chicanos, el partido había acaparado todos loe pues

tos pol!ticoe existentes en la municipalidad y en el condado de 

Zavala. 

Para apoyar leo candidaturas de postulantes políticos chicanos 

El Chicano Times publica artículos alusivos a otros gobernantes 

chicanos que ya habÍ&n triunfado en otros estados de la Unión Ameri

cana: Jerry Apodaca, gobernridor del estado de Nuevo Mdxico y Raúl 
. . 

A. Castro, gobernador del estado de Arizona. 

* SegÚn la nota aparecida en la edicidn del 28 de febrero de 1975. 
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a, La Igleeia 

Dentro de la Igleeia ·oatdlica looal tamb1'n se daban cambios 

auetanoialee, Se hab!a de1ignado un nuevo obtspo auxiliar con el 

nombre dt Patricio Plores, primer obispo de ascendencia mexicana 

· en la historia reciente de la Iglesia catdlica norteamericana. 

Este no tardd en mostrar su desacuerdo con la antigua manera de 

hacer las cosas. Su primer ap~yo lo dirige a una organizaoidn 

chicana conocida;•oomoi Comunidades Organizadas Para el Servicio 

PÚblioo (COPS), que a la manera de algunos grupos reformistas 

presionaba a la adm1nistrac1dn citadina, para que brindare ser

vicios p~blicoe y sociales a los barrios chicanos que por decadaa 

hab!an estado olvidados, 

El nuevo obispo pronto se formd en campedn de loe derechos de 

los ihdocumentados mexicanos, al formular una carta el entonces 

Procurador general d~ justicia de loa EE.UU., Gri~fin Bell, exi-

giendo que se investigara la 
Luego del asesinato del 

. . muerte de un joven indocumentado. 
chicano Richard Morales, de la vecina 

oiudad de Castroville, Texas, a manos del sheriff Frank Rayes, el 

obispo Flores organiza un fondo comunitario para ayudar a sufragar 
• •• los gasto~ jurídicos de la familia Morales. Toda la comunidad 

ds ·san Antonio comprendid el significado de este aoto departa del 

nuevo obispo chicano. Era un reto no solo a las autoridades pal!-
", 

tices sino a toda ·1a comunidad anglosajona. 

• De acuerdo a la edicidn del 2 de abril de 1977 

** ·Artículo sobre Richard Moralee aparecido el 31 de diciembre 
de 1977, 
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Por su parte, la prensa local publicaba comentarios aiusivos a quo 

el obispo Flores no era para tOda la grey, En otra ocasidn el obispo 

Flores escribe una carta de protesta en contra de la nueva propuesta de 

ley conocida con el nombre de: Rodino Bill & Eastland.• De haberse apro-

bado dicha ley hubi~se requerido que toda la población norte-

americana lleváae oonsic:o una credencial de identi!icacid'n c·arno ciudadano 

de loa F.E.UU. Tal propuesta de ley había sido introducido en el cone;reso 

por el diputado Rodino, como proyecto p~ra controlar el !lujo de trabaja

dores indocumentad~s mexicanos hacia los EE, UU. 

La coounidad religiosa de San Antonio también seguía los paoos de su 

nuevo pastor. Algunas religiosas llegar:.in a "militar" dentro del Sindicato 

de .Trabajadoree del Campo Texanos, (TF'ti'!J). Tre.!t de ellaJ miembros de una 

aaociacidn relicioaa/láica para mujeres de nombre Laa Hermanas, fueron 

•• 3rreJtada.J por ayudar a indocumentados mexicanos. 

~ono hemoa visto, la lu:ha al nivel político/religioso reflOjada en 

~l Chicano Ti~ea ei·a mtfe que un recuento de loa hechos pues o~bemos que 

el mismo di1·ectoi- del perid.:lico participaba activamente dentro del partido 

la :laza UnidR. Si este -partido no tuvo el éxito deseado no rue por falta 

de apoyo de loe r.iedios alternativoe chicanos. El aporte de la Iglesia 

fue realmente aleo sorprendente y nunca imaginado por el pueblo chicano. 

,\1 brindar eatl! apoyo al Movimiento Chicano, la Iglesia de 3an Antonio se 

coloca en la vanguardia de aquellas iglesias que se deciden a apoyar a los 

pobrea. 

• El Chicano Times comanta sobre date hecho en su edicidn del primero 
de julio de 1977. 

•• · 'Las Herc:nnaS, edicidn del 6 de mayo de 1977. 
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6. Su Apoyo Al Deearollo de Una Literatura Chicana, 

tcómo puede u~ periddico promover el deearollo de la literatura de 

·'j"ú.~_ pueblo o una nacidn? Para responder a esta pregunta solo se tiene que 

·observarse el papel qme loa periddicos desempeñan en pro de las letras. 

Es allí donde aparecen las críticas de nuevas publicaciones; es allí donde 

se entrevi~ta a los escritores, donde, en tin, nos hablan de un nuevo mo-

vimiento literario. Es decir, los periódicos por ser medios impresos 

son los que más apoyo dan a obras escritas. Tomemos como ejemplo el im

portante "Book Seotion", del New York Times, Dicha sección se encarga de 

criticar 11conetructivamente 11 toda obra que aparece dentro del· medio. Es· 

allí. donde ae. hao.e o ee fulmina una obra. Alli triunfa o muere. Si una 

obra se publica en la lista de los 11 Best 3eller11 ' ya se es exitoso y aparte, 

famooo. A esta lista recurren todos loe lectores más ávidos de ese país 

para enterarse de lo qu~ deben leer y para conocer a las nuevas fiRUI'as 

de la literatura americana. Aleo parecido hizo El Chicano Times Junto a 

otros periddicos de alternativa. Le dieron a la incipien~e literatura 

chicana un roro, uno tribuna desde donde hacerse conocer, No fue en la 

magnitud de un New York Times, pero sí hizo lo necesario para que el pueblo 

chicano ae enterara que poseía una literatura autóctona, propia, 

1974 

¿cuándo paad el pueblo chicano del nivel de la tradicidn oral en -

su literatura, al nivel de la literatura escrita? Esto ocurre cuando se 

fundan las primeras casos editoriales chicanas, entre las que se encon· 

traban: rublicacLonea Quinto Sol, Pu~licaciones Pajarito, Publicaciones 

Grito y Tona~iÚh. El que las casas editoriales anglosajonas no se in~ 

tcreoaran en obras elaboradas por chicanos torz& a estos a fundar sus 

propias casas editoriales. Su nuevo ot•cullo cultural y la certeza de que 
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·podían brindar algo de valor literario lea impulsó a publicar sus pro

pias obras, a promocionarlas y bacerlas triunfar dentro del pueblo chi

cano: Posteriormente ello_ despertaría e"l interés de las casas editoriales 

anglosajonas, quienes no deaimularon su interés en conocer este nuevo 

género de literatura que estaba teniendo tanto éxito entre lo comunidad 

chicana. 

Sin embargo, fueron los medios alternativos chicanos loe que le dieron 

dlcha promocidn a las nuevas obras literarias chicanas. Allí se presen

taban por primera vez loo cscritoreo. Publicando uno o.dos capítulos 

de su obra para que la gente las conociera. También, algunos periódicos 

publicaban una especie de lista de las mej~rea obras.* Allí se entrevis

taban a los autores, y allí mismo se vendían. Uno podía pedirlas por 

correo a las casas editoriales que lea enunciaban en loe periódicos como 

El Chicano Times y otroo. 

Una de las primeras ~bras que El Chicano Times promociona es el libro 

de Joaé Anzel Guti~rrez, 11Un Y.anual Gringo Para Manipular·.ª Los l·lexiconoe, 11 

y esto por dos razones. La primera porque El Chicano Times estaba vincu

lGdo con el partido J,a Raza Unida cuyo ide6logo era José Angel. Segundo, 

porque dicho libro era un trotado popular sobre como se manipulaba al 

pueblo chicano al nivel político. Y como ya hemos dicho, El Chicano Times 

era un pcriddico que oobresale por ou compromiso al cambio político en 

. favor del p11cblo chicano. 

a. La Poesía. 

La poesía chicana también encontrd cabida dentro de las ·.Páginas de 

El Chicano Times.· Do ve~ en cuando aparecían entrevistas con poetas o 

• Aa! apareció en la cdicidn de The 3rown r;xpress pcriddico chicano de 
El Paso, Texas, febrero de 1980, pdglnaa 15 y 16. Y en las pági-
nas de Revista KÍo Bravo en au edioidn de p1•imo.vera de 1962 en las 
p<lginas 5 _Y ª•.:··.Dicha revista se -publicd en Lnredo, Texas. 



simplemente se publicaban las pooe{aa para· que laa leyera el publico 

lector. El Chicano Times tambidn promovía loa diferentes concursos 

de poesía o literatura para que as! los escritores se sintieran impul

sados a escribir. Uno de estos certamenee eran los conocidos Premios 

Literarios Quinto Sol, que apareció en la edicion del 26 de abril de 

l9N. 

1975 a 1977 

Para iniciar ese ano El Chicano Times hace una cr!tica literaria 

a la obra de Jacques E. Levy, quien recientemente hab!a escrito una 

biograt!a del líder campesino Cdaar Ch~vez. Se critica además la 

obra d.P.l escritor chicano Alonso:.:. Perales, "En Defpnaa de Ni Raza", 

y se realiza ·una 'entrevista a su esposa. Por ot;-n parte, El Chicano· 

~hacía periódicas, críticas de antologías de obras chicanea que 

98. 

iban apareói~ndo, como también Publicaba ijibliograf{as de obras recientes, 

Otra de las tareas que desarrollaba consistía en informar a los 

.lectores la fecha en que se efectuarían los recientemente._inaRUradoa 

"festivales literarios", Entre estos el más !acoso era el conocido como 

":'lorioanto", que se uelebraba anualmente en diferentes partea de loa 

::atados Unidos. 

Ya que al inic_io del Movimiento Chicano no existía un apreciable 

. acervo. li teraz:io .Propio, los periódicos como El Chicano Times brindaban a 

aus leotorea1 cuentos·.·o historias de la tradicid'n oral del pueblo, como 

lo ere el de ·!'Lá-:LL~~o·ná 11_·.:Y ·ot·r~s leyendas transmitidas a ttravlz de loa 
. . - ·· .... · .. - '-···. . . 
corri_doa ·(·c~mo _la hiS~orie __ del h4roe _chicano de Browneville, Texas; Juan 

Nepomuceno Cor_tina1- q_~i.en. se enfrentó a la opresión anclosajona en el 

'la lle del R!p Bravo), ' 

Cuando faltaban modelos.autdctonoa que puedieran presentarse a los 

lectores para su imttacidn, El Chioano T1me3 recurría a la publicación 

de otros hdroes latinos o ind!génas a los que se pudiera imitar o .que 
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ai~plemente reforzaran el espíritu combativo del pueblo chicano. 

E3 por esto que que El Chicano Times enfatizaba la figura de 

Emiliano Zapata y Francisco Villa, b~roee populares de la revolución 

mexicana, o como lo hizo en varias ocasiones publicando un relato de 

la obra de Tupac Amaru, en el Peru. 

Cu!!ndo. aparecía una nueva revista 11 teraria, El Chicano Tiir.ee 

invariablemente se esforzaba por darla a conocer a sus lectores. As! 

ocurrid oon la revista conocida como •Tejidoa 11 , que había sido fundada 

. para estimular la creatividad de la comunidad chicana. También se ea-

. forzaba por dar a conocer a su público lector las casas editoriales que 

se iboD funda~do y las librerías nuevas que se iban-abriendo al público, 

como el "Penca Book Sdlore 11
1 de son Antonio y las· casas edi torialee como 

Quinto Sol y TonatiÚh, que recientemente se habían unificado en una sola, 
1 

Fue as! también como se dió a conocer la obra dol escritor chicano, Rodolfo 

Anaya, en especial su libro: 11 Bendíceme Ultima 11 , uno de los clásicos 

de la literatura chicana. 

El Chicano Timeo,animó y eotimuló la participación de escritores 

ohioanoR en un certnmen anual que patrocinaba el Centro Cultural de Bakers

field 1 California, en el campus de la Universidad de Nuestra Sra. del J.ago. 

El impulso que El Chicano Times le did a la creatividad literaria 

chicana no se compara al estímulo brindado por otl:'as revistas chicanas, 

que se dedicaban exclusivamente a esa tarea, pero hay que tomar en cuenta 

que no obstante que El ChiOano Times era un periódico dedicado al quehacer 

político, no descuidó su responsabilidad de hacer crecer el acervo lite

rario chicano. 

Todo ello, nos demue3tra loe nexos que existían a todos loa niveles 

de la vida aooio/cultural de los chicanos. Además nos prueba que existían 
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vínculos e todos loe niveles que se interrelacionaban y se reforzaban en 

una singi.tlar unidad de propósitos: la total liberación del pueblo chicano 

para poder orear. 

7. Sus ·,rfnculos Con Líderes Del :·tovimiento Chicano. 

El esfuerzo de El Chicano Times por reflejar la lucha del pueblo 

chicano a todoo loa niveles socio/culturales, no puede evaluarse propia

mente si no se toma en cuenta loe vínculos que le unían al Movimiento 

Chicano y a sus l!deres, 

Los vínculos con 61 Movimiento y con eua líder.es fueron muy importan

tes, empezando con el que sostenía con el partido la• naza Unida, de quien 

era vocero 11ex oficio", Pero hubo otras org..inizacione·a, centroD comuni

tarios o del barrio e indivi~uos. con quienes tenía' .fuertes nexos y a quienes 

npoyaba y que' fu.eran la mé'dula del contenido periodístico de este 3ingular 

med lo al ternn tivo. 
1972 

En ese ano los treo eventos mas 1mportanten que El Chicano Times 

publica son: la protesta del pueblo chicano contra la grierra de Vietnam, 

la huelga y boycott iniciado por césar Chávez en California y la lucha 

del pueblo chicano por defender a los indocumentados mexicanos.· 

Fu.e durante !!l Chicano Horatorium, una mani.festacio'n para protestar 

por la guerra en el Vietnam, organizada en la Ciudad de Los Angeles, el 

29 de agoato de 1972, cuenda fue asesinado el conocido cronista chicano 

Rube'n Zala?.ar, quien hab!a sido reportero de eventos chicanos para el 

diario 11 Tho Loa Angeles Timea 11 • 

El Horatorium fue una de las pocas manifestaciones identificadas 
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co:io 11chicanaA" pero llego a ser la más conocida debido a la accidental 

muerte del periodista chicano •. Rubén Zalazar, se convirtió en el mártir 

que el Movimiento necesitaba en ese momento. Antes de su m11erte, Rubén 

z.alazar ya era un héroe chicano, ya que sus escri toe sobre a'!3untoa chi

canos habían siempre promovido el orgullo del pueblo e indirectamente 

la reaistencia cultural.* El hecho de haber m11erto precisamente en el 

ejercicio de su deber como periodista chicano y de ofrendar su vida en 

el marco de la resistencia unida de un pueblo contra lo que representaba 

un verdadero genocidio de 111a raza" en Vietnam, sirvió para inmortalizarlo. 

La lucha de César Cbdvez por orcanizar el campesinado de California, 

fue quizás el máximo eafuerzo de un lÍder chicano por llevar a cabo loa 

ideales del Movimiento. Es por esto que El Chicano Times le dedica buena 

parte de su obra periodística. César Chávez era el modelo "par excollnnce 11 

del 1Ít1er chicano reconocido por loa grandeo de eu tiempo, corno Martin 

Luther Kinc, Robert Kennedy y muchos otros. Ba por esto tambidn.que oe 

le presenta como modelo del activista chicano que debería de imitarse. 

Dentro de la lucha por defender al indocumentado mexicano, podríamos 

decir que nndie se destacó tanto como el conocido reatnurantero chicano 

Mario Cantú, Aoí nos lo hace ver El Chicano Times en sus edicioneo del 

22 de diciembre de 1972 y la del 31 de octubre de 1973. Fue tan singular 

la protesta de Nario Cantú, que en una visita del Prcoidente do México 

Echeverria a san Antonio , Texas, le hizo ver al mandatario mexicano la 

aoriedad del problema de loa indocumentados en loe EE.UU. 

• "El Movimiento Chicano Simboliza Un Uuevo Espíritu" fue uno de los 
títulos. de loB muchoa artículos qiie riublico' Rubén Zalazar. Este · 
aparece en el "The Los Ane;elea Times 1 en 1969 cuando apenas empezaba 

··el Movi111iento Chicano. 

\ 
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Po~ su parte otros chicanos se organizaban para defenderse contra 

el sistema imperante, fundando organizaciones como: Mexican American 

Unity Counc11
4 

1 Tu Casa** el American G.I. Forum,(Foro Americano de 

Veteranos Chicanos) el cual promovía y trabajaba por loa derechos de 

·loe veteranos chicanos que participaron en las guerras en las que par

ticipó EE,UU.; el Proyecto de Hegiatro de Votantes del Suroeste, que 

se dedicaba a empadronar a los votantes chicanos y otros latinos, 

fundado por un joven chicano llamado Willy Velclzquez; el Mexican Ameri

can Youth Organization,(l·iAYO) una aaociacidn para la juventud chicana 

que promovía el activismo cultural, fundada por el ideólogo ~el·partido 

La Raza Unida, José Angel Gutiérrez y finalmente PA~RES, una a3ociaoión 

de sacerdoteS chicanos que impulsaban la organi.znción y el liderazgc 

dentro del pueblo chir.ano. Además, presionaban a las autoridades 

eclesidstica3 para que nombrarañ obispos bhicanos. El obispo Patricio 

Flores era miemb1·0 activo de dichA organización, y fue eracias o la pre

aidn que esta ejercía dentro de la iglesia que monseñor Florea fue ele

vado al episcopado. 

Hubo algunas organizaciones que promovían la unión de esfuerzos del 

pueblo negro y el chicano, pero no tuvieron mucho éxito. Aa! lo comenta 

la edición del 14 de marzo de 1975. Lo que a! se logró fue una incipiente 

solidaridad entrP. el Movimiento Chicano y el Movimiento de los lndlgenaa 

Norteamericanos.(AIM). Desde su inicio, el Movimiento Chicano ha dado 

un fuerte éntasis a la~preservaotdn de sus tradiciones ancestral~s indí

genas; fue allí donde pudieron hacer el nexo con los ind!cenas norteameri-

canos. 

• 

•• 

consejo de Unidad México-Americano. Esta fue una orfanlzación fun
dada para velar por loa derechos del pueblo .Y orrcc a ·aervicio3 
sociales dentt•o del barrio chicano. 
Tu Casa, otro cent1•0 del barrio que principalmente ayudaba a Lndocu
mcntadoa mexicanos.·Laa siglas· significan: Todoa Unidoa Centro de 
Accion Social Autdnomo. Edioidn del 26.de julio de 1974. 
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1976 a 1977 

Para este año el e3fuerzo de los chicanos por verse representados 

·dentro de la socied3d norteamericana iba madurando, especialmente entre 

los más persistentes. En 1976 el Presidente Jimmy Carter no~bra como 

director del Servicio de Inruigracid'n y Haturelizaoidn (SIN), a un chi

cano llamado Leonel Castillo. Sin embargo, los chicanos qu~ trabajaban 

con. los trabajadores indocumentados nunca se confiaron de que había un 

chicano como cabecera de "la mi~a", oino que más bien tedoblAron sus 

esfuerzos. Por su parte, Tu Casa pide que Be forme un Comité dé Derechos 

Humanos para vigilar por los derechos de loe indocumentados. Aa! , Mario 

Cantú se opone públicamente a los allanamientos y cateas efectuados por 

la migra y ea encarcelado a raiz de estas manifestaciones. 

Por su parte, las mujeres chicanea seguían promoviendo el Movimiento 

Femenil y organizaban grupos y conferencias para unificar el estuerzo de 

las mujerea dentro del Movimiento Chicano. Aparecen también rev1ataa 

especializadas que tratan temas como el machismo, el aborto, etc, 

Como ya lo hemos dicho, el aporte de Rl Chicano Timea en favor de 

la lucha por loe derechos civiles de los chicanea fue decisiva y creó 

muchos nexos que aún perduran hoy en d{a, La retroalimentacidn del 

Movimiento Chicano y la prensa alternativa fue un hecho vital para la 

eobrevivenoia de ambos, La insp1raci6n que los mov!a en una mis~a di

reccidn era su dedicacidn y amor al pueblo chicano y su f~rrca ·tenaci

dad de conQuistar sus dereohoD civiles. 

,;i , .. ,._)_ .•. :.•-'""' '' 
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CONCLUSIONES 

Muestra inveatigacidn del periddico alternativo El Chicano Times, 

ha terminado. Ahora noa reata hacer un resumen de nueatros estudioa, 

lQué mueve a un grupo de persones a fundar un periódico que de. ante

mano se sabe no será aceptado por la eran mayoría de la eociednd? Se 

dira' que solo el masoquismo o la estupidez podrÍ<ln concebir tal proyecta. 

Yo creó, por el contrario, que hay motivos fuerten y sano~ que inspiroron 

la fundacidn de un periódico como El Chicano Times, 

;.;¡ Chicano Times se fundd b<iaicamente para comunicni- a los chicanos 

unos con otros •. Esto eotaba basado en un idcaliemo que buscaba ta unión 

de todo un pueblo, para uai poder conqui1tar los derechos que por tantos 

años se le habían negado. Un idealismo que dec!~: 11 Ya basta 11 , 'JUe Ílo 

estaba dispuesto e soportar la opresión que hab!.::1n. zufrido aus ante

pasados. Fue este coraje joven y valiente el que impulsó a los fundadores 

de El Chicano Times a publicar au propio medio alternativo, tos- nutr{a 

ademas, un orgullo que viene con la toma de conciencia de.ser seres úni

cos. Ellos Be habían nombrado a si mismos "chicanoa 11 , y .querían decirle 

al mundo lo que eato Dignificaba. Para El Chicano Time3, esto, desde 

luego algnificaba un compromiso político y un activismo militante y con

tinuo. 

Ya no querfan llamarse como los hob{an apodado loa poderoaoa: 

11 3panish 11 o 11/'lexican-Americana". A ellos lea interesaba escribir su 

propia historio, forjare!: un nombt•e y un destino dPntro de .ella.· Aa{ 

empieza el Movimiento Chicano, haciendo un lado una mentalidad servil 

y pasiva 1 ponl~ndOse una cara nueva que expreoa al mundo entero: 

11 is1 ee puede! u 
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U b.CbO de qv.e n pblcano U!!! 11 dldiqlll a pl'OJtGtar tita IUllYA 

J.Mpa 41 u pa.1blo n11no no1 de. u11tra 111 ••l•ntía. 11 9111sw !le• 

11 a la 't'H la palabra au•• del obloaao q111 d111a bac1n1 oir ID todo• 

loa nl't'1l11 de la 1ocl1clad nortt ... rloana. 

Da a1pecto tntere1anta en Bl Cblcapq TlHI 11 el _btoho d1 que ·no 

1111 11 11peñol oo., 111 .. dio de co911Dloaoldn. ¿Qué •lpaltlca 11to? Yo 

p11n10 !lª' 11 ana •elida práotloa dentro 41 la luchas 1111 denuncia• 

nunca llegarían a 101 oída• de 101 pod1ro101 11 11 l•Prlai1ra •n ca1t1-

llano. lo 11 trata d.1 r1tor1ar "tanto la cultura oowo d• oaabiar 11 •1•· 

t1 .. qae loa oprime, 7 este •lattma •• comunica en lngléa. Por otra parte, 

11 el JiloYiatento Chicano era un 10-.1a11nto iapul1ado 98JOritarla .. nte por 

la juY•ntad chicana 1ntonae1 había que tomar en cuenta que la .. 7orla de 

11ta 3u•entud •• ooaanicaba 9UJ' poco en 11pañol. 

Sin ••bargo, el apo70 que o•t• periódico 4ió a la cultura obioana 

tu• di un enor .. yalor. Por lo general la ¡ente or11 lo que 111 en loa 

dlarlo•, lláxl .. cuando lo i•pr110 aparee• en un medio al oual •• ra•peta 

dentro di la 009Wlldad, El Chicano Times tue eato para el pueblo chicano 

de San Antonio. Era una yo1 r11petada por 101 bumlld11 1 el JN•blo tra

ba~ador porque 1n1al1aba loa •alorea c\lltural11 tradlolonal11, que pre

gonaba que el 11r latlno/obicano tenía gran •alar, que 11 aliaba para 

defender loa der1obo1 de un pueblo que no creía en •Í at1110. Bl Chicano 

!11te1 dotó de una nu••• taagen, una nue•• perapeoti•a de 1! at1.aa al 

pueblo chicano 1 11 dió llDA nut•• eaperanaa. 

Su apo70 al Kexlcan Allerloan Legal D1ten11 P11nd, a la cru1ada Por 

La Juatlola, a 101 oampealnoa de Calitornla, al partido La Raza Unida 

1 a -..chas otras organl1actones 1 peraonaa que surgieron ID au 110•1nto 

para luchar por loe derechoa ciYiles de los chtoanoa, no ira un ejeroloio 



106, 

periodÍstioo destinado a olvidarse y quedar archivado en alguna biblia-
' teca. Fue una prueba fehaciente iel porqu' tuvo éxito el pueblo chicano 

' en la conquista de loe derechos que ho7 goza. 

Su Apoyo Al Movimiento Sindical. 

El apoyo que did El Chicano Times al movimiento 8indical fue deci

sivo, ya que no untoamente se limitaba a comentar aob~e dichos es!uer:os, 

sino que explicaba de manera sencilla a eue lectores loe problemas que a 

diario entrentaban los líderes chicanos al tratar de formar un sindicato. 

En otras palabras, El Chicano Times interpretaba para sus leotoreu lo que 

aigniticaba tal esruerzo, y además trataba de crear un sentimiento favor

able en torno al sindicalismo en la opinidn publica. 

Su Lucha Al Nivel Educacional. 
Dice el diohot "Dime de dónde vienes y te diré quidn eres"; otro 

sabio retran dice: "Hay que saber de ddnde venimos para saber a ddnde 
vamos", Ambos dichos ilu3tran el esfuerzo que El Chicano Times llevd a 
cabo para que el pueblo de San Antonio se conociera a s{ mismo: Brindán~ 
dole un detallado recuento de quiénes eran sus antepasados; hablándoles 
de la grandeza de sus origenes, (tanto el indígena como el hispano); 
haciéndoles ver quiénes habían sido sus h'roee y qui4nee podían emular 
en la actualidad. El Chicano Times realizó un gran esfuerzo durante 
su breve trayectoria de ilustrar al pueblo chicano, de educarlo. Una 
vez educado y reforzado en su cultura, el pueblo se decide a luchar por 
resguardar lo que ahora valoriza. 

Su Lucha Al Nivel Est4tico. 
A El Chicano Times no se le identi!ica como el gran impulsor de las 

artes chicanas, Sin embargo, no dejd de aportar su granito de arena. Su 

apoyo a la revolución estética chicana no puede negársela aunque éste haya 

sido poco menos que euperfioinl. Su aporte a las artes chicanee consia

tid en crear una opinión favorable dentro del pueblo chicano. 
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Al hablarle a au• 11ctor1a de loa 1Y1ntoa art{atico• , dt laa expoai• 

clonea d1 arte, que tetaban teniendo gran aceptacidn entre la pobla• 

cidn nort1a .. ricana, r1tor1aba l. t.iagan d1l arti•ta obicano 1 to .. n• 

taba un guata por 1ate tipo d~ 1xpr11idn eat~tica co~ocida 7a coao 

•arte chicano•. Otro aporte, paralelo en i•portancia al de crear un 

¡u.ato por la plá•tica chicana, tui au i•pulao hacia la creaoidn del 

carton/tlra od•ica. El apoyo que brindd a 101 cartoni•ta• chicanos 

queda como prueba de au aincero intería en la creatlYidad chicana. 

Sil Lucha Al Hl••l Pol(tlco/Rollglo•o, 

3'l aporte -'• eignltlcatlYo al niYel político ea el apoyo que con• 

tinuameat1 dld al partida La Rasa Unida, aal co'IDO aua 11tu1r101 de 

orÍtlca conatructiya dirlgldoa a crear una nue•a generacldn de polÍ• 

tlcoa chicano• reaponaable1 1 oomprometldoa con el pueblo. Puede atir• 

earae que gracias a au promocidn de alerto• chicanea, ••toa ll11aron 

a ocupar puesto• de poder dentro de la alcaldía de San Antonio. Aunque 

11 triste declrlo,no todo1 correapondleron a laa 1zpeotatlya1 del pueblo. 

Lo mlamo ocurre con loa lÍderea del partido La Raza Unida; puesto que 

al final dan mueatraa de que eon tan corruptibles como cualquier político. 

Eata deallualdn del pueblo con aua líderes es lo que precipita el 

decaimiento 1 tYentual cierre de El Chicano Tlmea; JA que inataurar una 

nueya era de políticos honeatoa había eido una de aua .. tae iniciales. 

Sln embargo, dentro de este panorama político sombrío eur11 una 

eaperanza,qulzáa la gltinia que habita en el corazón del pueblo: la Igleeia. 

En la persona de monseñor Patricio Plorea la Iglesia muestra au lado 

humanístico 1 au preocupacidn por la condioldn social de aua tlel••· 

Al aegulr de oerca la lUcba entre loa poderes eclasiáatlco1 7 loa c1Yilea 

El Chicano Times crea para el pueblo chicano nuevos h4roe1 que aall,ndose 

del antiguo molde eclesi~atico se unen al Movimiento para hacer lo que 

lea corresponde como hombres de la I1lesia y como chioano1. 
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So Locha Al HiTtl Literario, 

El aporte de El Chicano 7111!,! al ni•ll literario, tue darle • un 

incipiente .. wi•itnto literario 111 roro, wia tribuna dttdt donde podía 

bao1r11 conoo1r. Ta1bl'n atr1cld •l apo7c d1 la publlcldad, no 1dlo a 

la• 11oritor11 chlcanoa,1ino • lae nu•••• ca1a1 1dltorlal1a y librerías 

chicana1 que 11pe11ban a abrir 1ua puerta•. 

Sua Vínculo• Con Loe LÍd1re1 del Mo•ietento. 

La·pr1n•a alternattT• chtcána tiene 1u origtn 1 •rai1on d 1etre• 

•n 11 Mo•l•i•nto Chicano. Puaron como oolll.lnm1nt1 11 dice en tngl911 

•una a1oclacldn de mutua admiracidn•. Loa lfderee del Mo?imiento busca

ban el apo70 a aua eatuer10• en la prenaa obioana 1 porque íeta aab!a 

•como pienaan loa chicano•• me~or que cualquier otro medio 1 porque 

estaban 11guro1 de que la prensa chicana podía llD•ilimar a la optnidn 

pQblica chicana a 1u layar. A eu Te1, la pren•• chicana 11 11nt!a 

inspirada y apoyada por la dedicacidn y esfuersoa que hacían los l{de· 

rea chicano• en pro del pueblo. El uno no hubiese podido exiatir ain 

el otro. Además, loa publicadores de El Chicano Times, al decidirse 

a publicar en un medio hoatil que no lea comprendía ni lea aceptaba, 

tambi'n hacían el papel de h4roea dentro del Movimiento. En suma, los 

lfderee del Mo•imiento Chicano no hubieran logrado el éxito que tu•ieron 

de no haber exi1tido loa hombres ••lientta de la prenaa alternati•• 

Para terminar, solo queremos recalcar algunos de loa logros lld:a 

1igniticati•oe de El ChicAno Times como periódico alternativo de la 

ciudad de San Antonio, TeKaa. 

Sin lugar a duda, uno de los logro1 1114• tmportantee tut la crtaoidn 

de una com11J1idad de chicanos conclentea, allí donde antea sólo había una 

masa amorra de wspanish"o~Latins" carente• de orgullo cultural, deeorga. 

ni1adoe, 
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•in ••peraua1 de poder aallr de 1&1 •ltuaaidn de Mrlin•do•. E11t1 11 

quid• ol -~or •oonlolo pú~llco• q•t 1111 •dlo Woroatho plltde dar 

' a la comunidad q111 pr1tend1 &JrYlr. 

S.pndo, El (lhlcano Tl•u lapolad al p11ablo chlcano a 1or lo que 

d11eabll 11r, •• d1cir1 chicano•. lo •N1ztoan•A .. rican1• ni •pochos"• 

qu11n11 por no conoc1r 1111 orl .. nt1 niegan a 1u r .. a 1 a eu cultura. 

rerc1ro, 1111 ••••o• que tanto n1c11ltaba 11 putblo chicano. Una 

•o• que.aún •• rec111rda en loe centro• d• pod1r de san 4.ntonto 1 entre 

1u1 ... fielte 11otor11. 

la prensa alternativa chicana, repreeentada en El Qhicano Times 

no tuvo q11izá1 4x1to tlnanoiero, pero 1! llt•d a cabo el singular pro• 

pdalto que •• impuao1 ayudar al pueblo chicano de San Antonio a decir 

1u palabra 7 abrir 11paoto1 polit1001 donde previamente no exietían. 
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Registro de Identificacidn 

En ••te capítulo investigaremos el periddico chicano conocido 
1 

con el nombre de La Cucaracha. El nombre del periddico aparece en 

laa edicionea en el centro de la portada con letras blancas sobre 

un tondo negro. Al lado izquierdo del nombre aparece un dibujo 

o lago tipo que figura un insecto o cucaracha. Al lado derecho del 

nombre aparece el precio del ejemplar que es de 25 centavos de ddlar. 

Abajo del nombre aparece el lema del periddico que reza &si: 11Soy 

del pueblo, del pueblo soy, donde me lleva el pueblo Toy ••• " inmedia

tamente abajo de este lema aparece el ndmero del volumen. Al centro 

aparece la techa y a la derecha el ntlmero de la edioion. La Cucaracha 

se publica en Pueblo, Colorado y tiene una oficina en la capital del 

estado Denver, Colorado. Se-publica mensualmente y eu primer número 

salid al p~blico en 1973. Su zona principal de distribucidn ea el 

estado de Colorado pero tambien tenía suscriptores en 35 estados de 

la Unidn Americana, Su tirada era de aproximadamente 3 mil ejemplares. 

El precio de cada edicidn sube con la primera edicidn del 83 a 50 

centavos de dolar. La auscripcidn anual es de SS.OC dolares al afto, 

Su formato es tabloide de 41 centimetroa de alto por 282 centimetroe 

de ancho. Tiene aproximadamente 12 páginas, 

La organizaci~n de La cucaracha ea bastante flexible ya que loa 

artiouloe aparecen sin un orden predeterminado. Las dnicae secciones 

formales que pudimos identificar fueron las siguientes: la seccidn 
'· 

editorial 111:.'n Nuestra Opinión"; 11Cartas 11 ; 11 El Mundo on· Revista"; 11La 

Nación en Revista"; 11 Colorado en Revistaº; "Deportes en Revista 11 ; 

Crítica de Librosº; y 110pinidn de Un Invitadoº, 
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La Cucaracha se diferencia de loa otros periddicoa chicanos porque 

da gran prioridad a la Ttnta de anuncios y cuenta con un gerente de 

yenta de anuncios. En el aparecen tanto anuncios de negocios locales· 

co•o aYlsos del gobierno local y estatal; avisos de empresas nacionales 

como las cerYecerlaa Budwlaer, Coors y Hichelob, la telefónica local 

Mountain Bell, y embotelladoras de refrescos como la 7 up. Ademds 

aparec~n anuncios de la Lotería Estatal "Colorado Lottery". 

La Cucaracha aparece con formato nuevo con la primera edicion 

del 82. El nuevo formato ea tipo revista de 27 centimetros de alto 

por l9i centimetroe de ancho. pero sigue lmprlml~ndoee en pepel perío

dlco, Para lebrero del mismo afio la ahora r1TiDta aparece con papel 

blanco mda grue~o. Su contenido tambidn cambia. Su portada ahora 

luce una sola totogra!ía del tamaño qe la mi&ma que se relaciona con 

el artículo .mcia importante 'de ·la edicid¡i.. Ya no aparecen artículos 

en la portada pero a! titulares que anuncian los articulas ma:a sobre

.salientes que contiene la edicidn. ·En la p.igina 3 aparece por prime

ra vez un oupdn de suecripcidn. Este seguirá apareciendo en todas 

las ediciones futuras. Las secciones tambien cambian un poco, ya 

se encuentran mejor organizadas, Aparece una nueva sección llamada 

Análieie/Opinidn pero se elimina la seccion de "Cartas", En la edicidn 

del 27 de noYiembre aparece una nueva aBccidn entitulada Qué Onda 

un conjunto de noticias nacionales y con esta edicidn reaparece la 

seccion de "Cartas" ~·Una seccidn de 11Comentarioa". 

Rn la contraportada siempre,desde la primera ediCidn, aparece 

un anuncio publicitario que abarca toda la pdgina. 

El contenido de La Cucaracha se conforma de titulares como los 

siguenteei "Familiares de Hombree Asesinados Buscan a loe Culpables"; 
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•Juez de Hueva York Opina en el Caso de Ricardo Romero"; "Se Exige 

Juzgar a Culpables de Bombazo!"; "La Navidad Chicana, Una Experencia 

Cultural e Espiritual•; •La Economía de Chile Ejemplo Perfecto de 

Reaganomics•; "Pug1lieta Busca Título" y "La Cultura del~6holo Signo 

de loe Tiempos", En su nuevo formato de revista loa titulares son 

los siguientes: "Exiliado Guatemalteco Dará Plática11 ; 11.Calendario 

de Poesía": .t.yuda A El Salvador Se Contind.a"; 11Nuevo Libro Sobre 

la Guerra Nuclear"; "Manifestantes Se Oponen a la Ley Simpson

Mazzoli"; "Documentos de la CIA Revelan Que se Involucran en el 

Gobierno Mexicano"; '.'Músicos·, Motociclietaa y Lowridere Recaudan 

Juguetea para Nirlo~~; "Estados Unidos Busca la Guerra en Amtfrica 

Latina" 1 y "Camara Latina Recibe Dinoro", La Cucaracha se publica 

casi exclusivamente en inglde pero de vez en cuando aparecen artícu

los en eepafiol, Su último numero aparece a finales de 1983, 
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B, ORGAllIZACIOK Y METAS 

De loa trea periddicoe lnv~1tlg1doe, La Cucaracha sobresale en 

cierto• aepectoa. Primeramente, puede decirse que sus fundadores 

fueron lo• máe preparados en cuanto 1 la organización y lanzamiento 

de un perlddico. Loa dos peraona~ea principalesi David Mart!nez y 

Juan Espinosa contaban con una amplia preparacidn en esta rama, eran 

egresados de la Universidad de Colorado, en Boulder, donde habían 

obtenido el titulo de NBacbelor ot Arte" en ciencias de la comunica-

cion. 

En relación con otros periodistas tundadorea de periddicoa al

ternativos, estos tienen una idea clara de lo que quieren h_acer con 

La Cucaracha. Una de sua metas primordiales era: ser voz de los que no 

la tenían en el entado de Colorado. David Mart!nez, editor y co-runda

dor de dicho periddico, se expresa as! en torno a sus ideas sobre el 

quehacer de La Cucaracha: 

•Fundamos el periddico para diseminar in!ormaoidn que fuese 
relevante a la comunidad chicana, que tuese un toro para los 
esoritorea que no tenían un medio para llegar al pueblo, lle· 
nar un Yacio comunicativo y a la vez promover el cambio 
en loa periddiooe e instituciones locales, educar e informar 
a la comunidad de Pueblo, Colorado y pueblos circunvecinos, 
promoyer el interés hacia la cultura mexicana y sus tradicion
es, instalar un centro de capao1tac1dn period!atico para la 
juventud chicana e impulsar a estos para que optaran por una 
carrera dentro loe medios comunicativos.• 

En lo personal, David Martínez buscaba la libertad de expresidn 

que no había encontrado en otro lado. Deseaba no tener límites a lo que 

pudiese escribir o publicar. Quería documentar la historia de los chi

canos desde un punto de vista chicano. 

Por su parte, Juan Eepinoza el otro tundador e ideólogo de 
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La Cucaracha tenla ideas aimilaree a la• d• Mart{nez, pero al expre

aarlaa lea lnjeotaba un poco lláa de~ discurso po1Ítico/ldeol6gico, 

en boga por esos años. Aaf Id 1xpr11a acerca de aaa aspiraciones en 

torno a La Cucaracha: 

"Queríasoa lnforaar a la gente de lo que estaba ocurriendo en el 
Movimiento Chicano. Nuestra filosofía era la de obtener una educa
ción para luego ponerla al aervloio de la comunidad chicana. Al 
nlTel económico queríamos apoyar a las empresas ch~canas y crear una 
base económica de poder. Eramos naoionallataa y por lo tanto promo• 
v(amoa a la raza ~arena y eu autodeterminacidn. Eramoa seguidores 
del '"Plan Espiritual de Aztlan~ •. Quer!amoa edif~car una nacidn 
chicana apoyandonos mutuamente loa chicanos y mexicanos y no criti• 
cdndonoe entre nosotros mismos, Todo esto lo haríamos en solidari
dad con el nacionalismo chicano." 

En lo peraonal, Juan Espinoza tenía la necesidad, como la tenían 

muchos chicano& de su generaoidn, de serTir y ayudar al pueblo chicano. 

Su meta mds importante era concientizar a la Juventud sobre el valor de 

la comunicacidn y por lo tanto igual que Kart{n1z, deseaba capacitar a 

estudiantes chicanos en las técnicas del periodismo. 

l. La Fundac16n. 

¿Cdmo fue que estoa dos ~dvenes universitarios llegaron a fundar 

un medio alternatiwo como La Cucaracha? Loa dos habían cursado juntos 

la carrera de ciencias de la com1111icaoidn en la u.niveratdad, fue ahí 

que en 1971 ingresaron a una aaoctacidn eatudiantil chicana, conocida 

como United Mexican American Studenta,(UMAS), wia asoclacidn bastante 

politizada que pugnaba por loa derecho& de loa estudiantes chicanos al 

nivel universitario. All! fue notorio su to11a de conciencia y politi• 

zncidn. Por su parte, Juan Eapinoza había traba~ado para un periddioo 

chicano, El Diario de la Gente,(1972),dcnde había adquerido cierta 

• El Plan Espiritual de Aztldn fue una proclama que auritó a raíz 
de una conferencia de chicanos e!eotuada en Denver, Colorado, en 
1969. Allí mas de ,o,ooo chicanos declararon que •l suroeste de 
los EE.UU. cambiaría de nombre y sería conocido con a~ nombre an
oestrals AZ~LAN. Dicho territorio estaría regido por las tradi
ciones comunales de paz y libertad. 
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Deapues solo bastaron yariaa re'1D.1onea ~ra decidirse a publicar este 

nue•o periddico alternatiYo. 

Pero no tue tan sólo La Cuo racha lo que fundaron, sino toda una 

empresa que se co•ponía de trea departa .. ntoa, todos ellos ligados al 

quehacer comunicati•o: Estrella Ro~a Media Center 1 Vi•a Enterprisea. 

El primero ae dedicaba a etectuar proyectos de •ideo Y el segundo se 

encargaba de •ender arte• gráticaa, tipogratía y totog'rar!a. 

Juñto a otros Yalioeoa colaboradores comos Deborah Eapinoza, Paul 

Mora, Guillermo de Herrera, Toby Madrid, Rita Martínez 1 Jeeae Vigll, 

aacaron la primera ediol~n de La Cucaracha , en 1973. 

2. La PWloidn de la Lengua. 

El problema de cual lengua emplear en la publicacidn de loa perió

dicos chicanos siempre !ue un dilema. Pero no para loe integrantes de 

La Cucaracha puesto que no contaban con personal bilingUe, Otro !actor 

tue que la mayoría de loa chicanos de Pueblo,ae comunican báaicamente en 

1ngl4a, por lo tanto este es el idioma que emplean en la lectura. Ter

cero, entre loa lectores de La Cucaracha se encontraba un buen ndmero 

de lectores angloaajonea, Juan Eapinoza aeKala que eatoa consistían en 

la mitad de loe euecriptoree de La. Cucaracha,• 

En cuanto al castellano, Eepinoza noe comenta que exiat!an •Ínculoe 

sociales 1 políticos con la ciudad mexicana de Jalapa, en Veracrum, y · 

que por lo tanto se trataba de publicar algo de material en eepañol para 

bene!lcio de loe lectores jalaptfioe, 

• Ea •álido hacer la comparación entre El Chicano Times y La Cucaracha 
en cuanto al uso del ingl4e como medio de comunlcacldn ya que ambos 
promovían el cambio institucional y político mediante la denuncia 
de injusticias perpetuadas contra el pueblo chicano por el sistema 
imperante,que se maneja y se comunica solamente en 1ngl4e, 
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El español aparece tn ~caracha máa que como un medio d1 comunl• 

cacldn, como un e{mbolo, Un 1tm~ 1lo·d1 la cult\11'& mexicana que une a 
• todoe los obloanoe 1 un a{mbolo d1 la lucha que efectuaba •1a raza" • 

3, La Línea Política, 

En cuanto a la línea ptrlodíatioa qui seguía La Cucaracha, David 

Martín•• nos dio• lo algi,at1nte: 

"Tu•imoa que tomar una línea política debido a lae cosas que le 
babian eucedldo al pueblo chloano1 ea un pueblo que había sido 
víctima de un genooldlo cultural, a quita se le habían robado aus 
tierras y cuyoa valoree habían sido pleoteadoa, Trabajabamoa para 
corregir laa lnjuatlctaa ~enclonadaa.w .. 

En cuanto aauntoa lnternaolonalea, ee solidarizaba y publicaba acerca 

de Nicaragua, Cuba, El Salvador y el movimiento llberaolonleta puerto

rriqueño. Apoyaba a las revoluciones populares ya etectuadas o que se 

estaban e!ectuando. En las palabras de Juan Esplno1a1 "Queríamos im

portar la re,olucldn". 

4. Dietribucidn y Finanzas. 

La dietribuoidn de La Cucaracha y de otras tacetas del trabajo 

periodístico, ee bacía mediante un voluntariado bien organizado. Todo 

el grupo colaboraba para distribuirlo localmente y para enviarlo por 

correo a otras partee del estado 1 la nacidn. Tenían suscriptores 

en '5 estados de la Unidn Americana y en,iaban eJemplaree complemen

tarios a un buén námero de periddicoe chicano~. 

• "La raza•, es un t'rmino 'tnico/cultural apropiado por el Movimiento 
Chicano para identificar al pueblo de ascendencia mexicana nacido 
en loe EE.UU. Dentro del pueblo chicano, los que se consideran o se 
autodenominan "raza• son los que siempre han resistido la invaeidn 
cultural anglosaJona y a tra,ea del español han mantenido vivas las 
costumbres mexicanas. Es un t~rmino m:is amplio que "chicano• pues in
tegra a la colonia mexicana residente en la Unidn Americana, al Movi
miento. 

•• Los directores de La Cucaracha tenlan una conciencia política bien 
formada, la podemos comparar a un tipo de socialismo. Por e3emplo, 
era comdn la practica de pagarle m~s a los miembros oaeadoa que tuvie
sen más tamilia o más responsabilidades. 
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En cuanto al tema de las tlnans11 Juan Eapino1a noa 11plica qae 

dlcbo rubro fue 11 que •enoa atendl•ron ioa dir1otor11 de La Cuoaraoha, 

con ob•io detrimento de 111 1mp1 'ªªª que tenían a su cargo, Sin ••bargo, 

1! 11 hicieron algunos eatuer101 para conaeguir algunos tondoa que lea 

•JUdaron a aobrtYiTir por el tit•po que lo hicieron: deriyaban algunos 

de ellos de la Ttnta de anuncioe comerciales, se hacian talleres o semiª 

narioe de periodismo, bailes 1 otros eventos sociales para recabar fondos. 

En·•ariaa ocasiones recibieron el apoyo financiero de algunas tnati• 

tucionea que ve!an la necesidad de que eziatlese un ••dio alternativo 

aoeo La Cucaracha. Entre estas, la Campafta Para El Desarollo Hu .. no, 

de la Iglesia católica, les otorgd una suma que proveyó de 1alarioa a 

dos personas durante un año. Además, dado que entrenaban a la juYentud 

en tareas relacionadas con la comunicacidn, tl gobierno federal a travez 

de eu programa •Manpower•, otorgd una cantidad a la empr1sa Estrella Roja. 

destinada a la creacidn de una obra de arte, que no llegó a realizarse 

por diyeraas razones. De la comunidad de Pueblo recibieron apo70 directo 

de parte de las cllnioae dt salud "Pueblo Health Centera•, dt una agencia 

de seryioios comunitarios conocida como •Pueblo Action" y de la corpora

oión llamada •w1stside DeYelopment•. 

5, Loa Problemas, 

"Publicar ea un lujo y una lucha constante", nos dice DaYid Martínez. 

Loa problemaa para La cucaracha 1 sus integrantes empiezan tan pronto se 

deciden a publicar 7 a poner en marcha sus otros proyectos. Estos proble

mas aparecen en la forma de presión social o política desde la comuni

dad o directamente de las tuerzaa polioiaoae en terma de allanamientos 

a lae instalaciones de las empresas chicanas. Este "tendmeno" lo experi

mentaron casi todos los medios lntormativoa alternativos a traYez del 

pa!e, tanto loa chicanos como loa anglosajones. 

Para loa publicadores de La Cucaracha uno de estos problemas surge 
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a raíz del nombre que llevaba el departamento denominado: Estrella 

Roja. Así nos lo explica Juan Espinoca: 

•Inmediatamente nos tild~ onde "rojos•, debido a lo que simboliza 
la estrella roja para occid~~te, Sin embargo, yo, quizás ingenua
mente decidí ponerle así al departamento porque me gustaba un pren
dedor en forma de estrella que DaYid siempre lleyaba puesto." 

Otro de loa problemas surge desde la propia comunidad chicana: 
"Al principio algunos de los políticos chicanoo tambi'n nos dieron 

la contra. Entre estos: Henry Reyes, presidente de le Alcaldía y 
los líderes chicanos Steve Kartínez e Isaac Durán. Se opusieron a 
nosotros porque poníamos en peligro sus cargoe políticos, porque 
cuestionabamos su tal ta de apoyo a la comunidad chicana, porque 
discutíamos abiertamente la revolucidn por •enir. ~ambidn tuvimos 
algunos problemas con empresarios m~xico•americanos.• Se oponían 
a nuestros proyectos porque eramos un reto a su complacencia con 
el sistema imperante, y porque loe entrentabamos con su pérdida de 
identidad cultural y exponíamos sus inseguridades dentro del sistema 
que habían adoptado"• 

Adem~a de loa problemas que tenían debido a su poBtura ideoldgica 

loa publicadores de La Cucaracha también eu1'rieron a raíz de las causas 

que apoyaban y de las personas a quienes defendían. Así nos lo explica 

Da'Vid Martínez: 

"A raíz de nuestro apoyo periodístico a la causa del abogado 
chicano Francisco "Kiko" Martínez,•• fuimos vigilados por las 
fuerzas policiacas looales y por el Buro Federal de Investiga
ciones (FBI). En una ocasidn llegd el FBI a nuestras oficinas 
y con la acusacidn de malversacidn de !ondoa, (que habíamos 
recibido del Departamento Federal del Trabajo), se llevaron 
nuestros archivos y estados de cuenta. Al cabo de un ocrto 
tiempo, no pudiendo probar nada en nuestra contra, nos regre
saron loa archives con disculpas, pero ya habían logrado eu 
propdsi to, in timidBrnoa." 

• Antes de que existiese conciencia de su opresión por el sistema 
los norteamericanos de ascendencia mexicana se autodenominaban 
con los nombres que les adjudicaba el mismo. Muy pocos de estos 
se nombraban "mexican". En loa últimos años en que cobra fuerza 
el Movimiento Chicano, los que no querían identificarse con el 
mismo, optaron por el título Mexican-American enfatizando "American"• 
En general los que así obraban ya formaban parte del "establishment" 
anglosajdn o estaban prdximos a asimilarse a este. Debido a ello 
existían fuertes pugnas ideoldgicaa entre ambos grupos: chicanos y 
m~xico-americanos, 

•• Francisco Martínez es un abogado chicano, quien fuera acusado por 
una corte Pederal do haber enviado artefactos explosivoe a una poli
cía de color a travez del correo en 1973. La Cucaracha did mucha 
publicidad a loa procedimientos jurídicos y debido a ella el caao 
llegd a conocerse en muchas partes de loe EE.UU. 
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C, CONCIEllCIA Y VOZ DE L.\ COMU:IIDAD 

Al-ieual que los otros dos periddicoa que hemos anali~ado .!!!, 

Cucaracha entra de lleno en la l~cha por loe derecho~ civilea de los 

chicanos. Su influencia se hace sentir a todos los niveles socio/ 

culturales. Lo que aicue ea el reflejo de este maeno esfuerzo, 

l. Su Lucha al Nivel Jurldico. 

En cuanto a su lucha jurídica el esfuerzo mis importante a nivel 

estatal de La Cucaracha fue su apoyo periodístico al c0ao del dbogado 

·Kiko Nart!nez. La Cucaracha ateuió el caso mencionado con gran minuete .. 

aidad por má3 de 9 añoH, Fue hasta 1982, y gracias a le inform3clón di

fundida por La Cuc<1racha que el licenciado Martínez fue dispensado de los 

cargos que se le bebían imputado, 

De ncuerdo con Juan ,Bsplnoza, la cobertura del juicio de Kiko Mart!ne;~ 

fue el trabajo má'l3 importante que desemperlaron al nivel Jur!dtco, a trave1. 

de su corta exiutencia como perlddico alternativo. Nos asevera~ 

11Kiko no hubiera podido sobrevivir ttin el apoyo de LR Cucaracha. 
Dada la fuerte inveraidn de tiempo y recur2os cmpleadoa por el 
perid'dico pnr;.1 ayudar al Lic. Hart!nez, La Cucaracha aufrid pt!rdl· 
dati que la llevaron a la i¡uiebra como empreoa. 11 

Otro de los esfuerzou llevado a cabo por La Cucaracha al nivel jurí-

d leo, fue la lucha contra el rae iamo y la brutalidad pol 1c ta.ce: Su meta 

como periódico alternativo, representante dol pueblo chicano, era primor

dialmente concientizar a la comunidad en cenera! acerca de la existencia 

de esta violencia aocial. La prensa anglouajona local, por su parte, rara

mente mencionaba tales hechos. 

• 
~uimiemo, buceaba presionar a la policía y a las autoridadeu locales 

El Moxican American Local Detenue and Educational Fund (MALDEF) 
somete al departamento de Juat1cla de loe EE.UU. un informe deta
llado de mcta de 30 casos de violencia poll~laca perpetuada contra 
los chicanoo. 
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mediante la publicación y denuncia de todo exceso de autoridad, que se 

instituyeran cambios dentro del departamento de policía y se reformara 

la actitud racista de parte de ~' policía hacia la comunidad chicana. 

Para ser breve, solo documentar' algunos casos concretos aparecidoo 

en La Cucaracha, en torno a este 8rave problema. En'l974 un año deepu~s 

de haberse fundado ta Cucaracha se publica acerca de la muerte de Santos 

Rodríguez, un niño de 12 años quien tuera muerto por ~n policía unglo-

eaJdn en la ciudad de Dallas, Texas, el 24 de julio de 1974. Tambi~n 

el mismo año publica sobre la muerte de Daniel Valdez, a manca de un 

dlputado del sheriff en la ciudad de El Paso, Texos, y ln muerte de Andrés 

Ram{rez, de Albuquer~1ue, lluevo México, a manos del policía anglooajdn, 

James Babich. l'n agosto de 1980, Jerrery Cordova y Luis Garcia fueron 

muertos por el policía Olenn Herner en Longmont, Colorado. 

Dos cosas ee reflejan en esta inveeticaoidn sobre la brutalidad 

policiaca. La primera ea que La cucaracha no ae limitaba a publicar caso~ 

de brutalidad policiaca local, Esto, por una parte, noa muestra su soli

daridad con el Movimiento Chicano al nivel nacional; (ya que e ate era uno 

de loe rubros mJs importantes por el cual se luchaba dentro de dicho movi

miento). Por otra parte, muestra ou eafuerzo por llegar a ser un periddi

co con en!oque nacional. 

Otro enroque que ee hacía en las páginas de La Cucaracha en torno 

a su lucha al nivel jurídico, !ue el que se relaciona con el problema de 

la inmigración mexicana. Quiz~s lo más inaceptable - desde el punto de 

vista chicano - era el maltrato que los indooumontadoa sufrían a manos 

de loe agentee del servicio de Inmigraoidn y Naturalizaoidn de loa EE.UU. 

(INS). La violencia perpetuada contra los indocumentados a manos del INS, 

consistía no sólo en el maltrato físico que recibían sino robos y en algu· 

nos casos hasta la muerte. 

Otro aspecto del problema era que con frecuencia los propios chicanos 
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aufrian malea cuand.o loe agentes di INS realizaban aue redadas para 

capturar trabajadores 1ndooumentadoe. Debido al color d• su piel o 

simplemente ~orque no hablaban 1ngl'ª• loe chicanos eran en ocasiones 

deportado• a M4xlco. 

Otro 1etu1rso hecho por La Cucaracha, en relacidn a e1t1 problema 

migratorio, tue eu poetotdn en contra del acta de ley presentada ante 

el Congreso de los EE,UU, ¡>or loe diputada• Si•pson 7 Ma•1oll, quienes 

pretendían controlar la inmt¡raotdn de .. xioanoa a 101· EE.UU. In sran 

parte, a raía de las publtcaotonea de ¡., gucaracha 1 de otros periddl

ooa cbicanoe, el acta .. noionada no llegd a proaul¡ar11 como 117. 

2. su Lu.cb• Por La T1n1nola de La Tierra, 

De lo• dos periddiooe int1atlg1doe, lf. cycaracba •• el que -'• 

l•portancla did a la lucha iniciada por lo• obio•noa par• recobrar 

sus tlerrae anoeatralea. Bato s1 debe en gran parte a que la lucha 

llAis d1oldlda en pro de laa tierra• ee h•J& efec'\\lado dlrecta .. nte en 

el ••te.do de Colorado. La historia de los chicanos nos relata que 

unas de eataa tierras tueron 1ae lla .. da• fuero de la sangre de Cristo 

que oonsiatla de 1111• de 1001000 acrea en el B\11' del ••tado de Colorado 

1 que bab(an sido otorgadas a loe pobladores .. x101naa par el gobierno 

1tezicano en el eño 1844. Estas tierras eran 1dla parte de ala de un 

•illón de acres que el •i&llD gobierno otorgara a los pobladores .. xicanos 

tara su uso •comunal•. Cuando EE,UU. toaa poseeidn de dichas tierras, 

despuea de la guerra con M'x1co, ~l Conareaa norteamericano aprueba su 

1&110 por loa pobladores hasta el año 1960. 

Los chicanos a travez de varias asociaciones como el Land Rigbta 

Oouncil (Consejo Sobre el Derecho a la ~ierra) y Alianza Ptderal de loa 

tu.eblos 1 que lideraba Relea Ldpez ~ijerina llevaron aua peticiones a las 

cortes !ederales de los EE.UU. para reclamar su derecho a dichas tierras. 
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El lider local de la Altan.aa en Colorado era el chicano Rey Otero, 

quien a su vez y deed• 1962 organizaba a la gente chicana del valle de 

San Lula para que demandara al obltrno sue tierraa,teniendo como base 

la legalidad y validez de loe !ueros. • 

ranto David Mart!nez oomo Juan Eapinoza eatan de acuerdo en que las 

publicaotonea becbae sobre este tema tue el eetuerzo period!et1co llléia 

importante hecho por La Cucaracha al nlvel nacional. 

}, La Lucha Al Nivel Politlco, 

La lucha de La Cucaracha al nlvel político fue mcl.8 que todo una 

lucha 1deol6g1ca. Así nos lo explica David Martínez: 

"Queríamoa ayudar a la gente a pensar por aí misma. 
ee ya una revalucidn, porque en los EE.UU. la mayoría 
no piensa por eí misma." 

Esto en sí 
de la gente 

Su meta era crear una conciencia política y oultu.ral en el pueblo 

chicano, para as! poder crear u.na conciencia de unidad nacional dentro 

de u.n pueblo qu~ hasta ahora no había logrado unirse. El chicaniemo•• 
coco tilosofía política para forjar un espíritu de nacionalldad entre 

los chtcanos tuvo gran eficacia. Despues de ~ólo unos años de su crea

oidn, la palabra chicano y el chlcaniemo habían sido aceptados como 

• El 2 de marzo de 1981, se iniala un ~uicio contra el empresario 
angloeajdn, Jaok Tarland de North Carolina quien en 1960 había 
tomado poseeidn de laa tierras conocidas como La Sierra o el 
ftMountain Tract". Dichas tierras ae usaron en comunidad por sus 
habitantes chicanos hasta que en 1960 1 Jack Tarland las apropia 
cercándolas e impid1endo su uso "comunal" por sus antiguoo dueños. 
Los chicanos a travez del Consejo Sobre el Dertcho a la Tierra, 
basado en Chama, Colorado 1nlc1an el juicio mencionado para que 
se le devolvieran laa tierras a aue pcbladores origlna1ea. Este 
es sólo un ejemplo de las batallas en pro de la tenencia de la 
tierra, llevadas a cabo por líderes chicanos.(Tomado de El UniYersal 
15 de julio de l9Bl, Vol. 2 No. 27, Denver, Colorado, Pag. l.) 

•• El cbicanismo nace en loa EE.UU. a ra!~ del Movimiento Chicano. Ea 
la vistan particular del chicano hacia un mundo que se le preaenta 
como hostil. Por lo tanto, el chicanismo promueve la hermandad y 
eolidarldad entre loa chicanos - el carnalismo - y lea impulsa hacia 
una militancia política organizada en pro de sus derechos c1•1lea 
y el respeta a au lengua y valorea mexicano/chicanoa. 
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s!mboloe de unidad de un pueblo que deseaba ser cOmprendido por la 

poblacidn norteamericana, sin ser absorbido por su cultura, que de

mandaba aue derechos civiles .v legales como parte integral de la nación. 

Aquí mencionaremos tan B\ ~o tres ejemplos de la lucha al nivel 

pol{tioo que efectuaron varios líderes chicanos - y que luego publicó 

La Cucaracha -. En 1974 se publica sobre el caso de doa chicanos: Antonio 

Quintanilla y Juan !Jaro, a quienes en una nota de mala fe publicada 

en un diario local, la policía lea acusa de enviar arte.factos explo-

sivos. 'Pue un oaao similar al del licenciado Kiko Ma~t!nez. 

En 1975, surge el caso de la activista chicana Dora Euquibel,quien 

tuera acusada de robo de segundo grado. Se aabe por cierto que esto fue 

otra maniobra de la policía para poder detener la labor concientizadora 

de esta activista. 

En La Cucaracha del 14 de diciembre de 1981, aparece la noticia de 

la aprehensión del activista Ricardo Romero* de Alamoea, Colorado, 

quien fuera encarcelado por rehusarse a responder a preguntas que le 

hiciera un eran jurado federal en relacidn a auo oupuestoa vínculos con 

el Movimiento Independentiota puertorriqueño, en noviembre de 1981. 

Adem~a de loe artículoa publicados por La Cucaracha para documentar 

loe eafuerzoa hechos po~ chicanea dentro del ámbito político, tambi~n 

puede mencionarse su apoyo a la lucha de los campeoinos de California, 

quienes a au vez combat!an el uso de pesticidas en loa campos de cultiVo.
1

' 

* Ricardo Romero trabajaba para La Cucaracha, haciendo traduccione~. 
Otro miembro del personal, Felipe Nijar, se interesaba por el 
Movimiento Independentista puertorriquefio, Es debido al aporte de 
estos dos individuos que La Cucaracha publicaba artículos sobre 
dicho movimiento. 

•• La portada de La Cucaracha del primero de marzo de 1979, muestra una 
gr~fica de un campesino californiano muerto durante la huelga del 
sindicato de los Campesino3 Unidos de Aml!rica,(UFWA). 
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4. Su Lucha Al Nivel Estético. 

En el plano eBt~tico/art!etico, los Chicanos siempre se han sentido 

seguros de e! miemos, ya que el \Cervo art!etico/cultural legado a ~etas 

por eue predecesores aztecas e hispanos es de excelente calidad. Esta 

realidad, aunada a la gran creatividad artística que habita en el pueblo 

chicano/mexicano, asegura no sólo una continuación del actual 11 renacimien

to" nrtíetico iniciado por el M<.vimiento Chicano, sino la instauración de 

ese gd'n~ro de arte conocido, como "arte chicano" dentro de las bellaa 

artes del pueblo norteamericano. 

El esfuerzo de La Cucaracha para promover las bellas arte~ dentro 

del pueblo norteamericano y chicano rue sólo parte de la lucha geHtionada 

por el Movimiento Chicano a todos loa niveles socio/culturales de la r~uli

dad norteamericana, pero tuvo una importancia primordial en Colorado. 

La reaiatencia a travez del arte ee ancla en la historia del pueblo 

mexloano/chlcano, y se va deaarollando paulatinamente en un nuevo resurgir 

de la corriente muralieta mexicana de hace unas d~cadaa, que ahora hace 

su aparicidn bajo el pincel de artistas chicanos. El muralismo chicano 

plasma en los muros de loe barrios chicanos de todas las ciudades princi· 

palee de loe EE.UU. las imágenes de la lucha ,chicana y aua heroes, .\pare

cen los mexicanos: Miguel Hidalgo, Moreloe, Zapata, ~ancho Villa y Benito 

Juárez. A su lado aparecen los actuales luchadores del pueblo chicano: 

César Chávez, Dolores Huerta, Corky Gonzálea, Bert Corona, Retes Ldpez 

Tijerina, etc., todos estoa portaestandartes de la reu1atenc1a contra el 

genocidio cultural mexicano/chicano. As! ae exprea~ David MartÍnez acerca 

del movimiento muraliata chicano: 
"El movimiento muraliata chicano hizo a ~atoe concientas de su 
historia, de lo luchadores que habían sido sus antepasados mexi
canos. Fue ademis una declaración política puesto que el hecho 
de que alguien pueda dedicar tiempo a la pintura, tambi~n signi
fica hacer pol!tica. 11 
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La Cucaracha tra td desde su :rundacidn de brindar a loe artistas 

del pueblo chicano un toro par~ el deearollo y tomento de la expreeidn 

artística. Se promovía el orgullo cultural y desarollo de un género 

de arte que se pudiese caracterizar como reflejo del pueblo chicano y 

aua ideales. Loa fundadores del periódico se esforzaban para que loe 

artistas ae vincularan con empresas que pudieran apoyar y tinanciar 

aue obraa. En las oticinas del periddico se montaron las p11meraa 

expoaioionea de "arte chicano". Al respecto Juan Espinoza nos dice: 

•promovíamos el arte chicano, la literatura, en eapBciel la 
expreeldn potftica. Puimos los precursores en estos eatuerzos." 

Inicialmente la comunidad anglosajona no apoyd al movimiento 

artístico chicano. Se negaba a aceptar au exietenoia y lo rechazaba 

como algo extranjero a au cultura. Lee negaba a loe muraliataa pintar 

sobre muros del dominio p~blico, aunque muchoe de eHtos eran artistas 

de gran calidad. Tampoco se permití~n las expoaicionea de arte _chicano 

en loa lugares acostumbrados, como galerías, museos y otros edificios 

pÚblicoa. 

Para combatir este rechazo, La Cucaracha y otra aaociaoi&n art!etlca 

conocida como Consejo de Artes y Humanidades Chicano (CHAO), impulsaron 

a loa artistas para que elaboraran pinturas sobre grandes lienzos port~

tilee que luego ae exib!an en loe parques y jardines de la ciudad, en 

d!as de tiesta, 

Eete estuerzo, aunado a la impresidn de obras artísticas que se 

publicaban semanalmente en las pdginas de La Cucaracha,* as! como la 

presido auoitada por este periddico alternativo en favor de las artes 

• En cada' edioidn La Cucaracha exponía a eua lectores muestras ejem
plares de la naciente expresidn artística chicana. En algunas 
ooaeiones dedicaba su portada y parte de ou edioidn a algdn artiuta 
oh1cano, como lo hizo en eu edicidn del 21 de enero de 1983, donde 
aparece un cuadro pintado por el pintor Amado Maurilio Peña. 
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mexicoamericana,• fueran apoyando y apreciando este nueTo g'nero de 

arte. 

Adelll{(s de la constante exhibicidn y comentarioa en torno al 

movimiento artístico chicano, La Cucaracha brindaba ~ sus lectores 

una tira cdmica, en cada edicidn intitulada "El Chito•. Esta tira 

era elaborada exclusivamente para el periddico por la ~rtiata chicana 

Lola Gu~iérrez Ateno'io, Gutitirrez Atencio inicid la tira en 1976 1 

basdndola en htohoa reales y risibles de la vida diaria del chicano. 

Aa( ae expresa la artista acerca de au obra: 

•La preeervacidn de nuestra cultura y nuestra lengua es necesaria 
para el bienestar de nuestro pueblo, En la elaboracidn de •El Chito" 
yo estoy esforzándome por preservar la manera de ser de nuestra 
gente: su másica, su arte, su lengua e ideas. He aprendido mucho 
acerca de mi pueblo a travez de "El Chito•. 

5. La Lucha Al Nivel Educacional. 

Los esfuerzos de La Cucaracha al nivel educacional fueron,al igual 

que los otros periódicos de alternativa ya investigados, a favor de la 

toma de conciencia política del pueblo chicano. Esta concientizacidn** 

fue efectuada de varias maneraa. Primeramente, se puede decir que se 

esforzaba por hacer conocer a la población loa principales oonceptoe del 

ohioanismo, 

• 

•• 

Algunos miembros de la comunidad mexicoamerioana rechazaban eeta 
nueva expresidn artística de sus conciudadanos y hermanoo de san
gre debido a au fuerte contenido político/cultural y en oiertoe 
caeos:[ revolucionarior por oonaiderarlo un reto a su poeicidn 
socia alcanzada dentro de la comunidad anglosajona • 
Un t'rmino derivado de la experiencia pedagdgica del autor braaile
fto, Paulo Preire. Una explicaaidn t!léts extensa se encuentra en la 
p~gina 22 del primer capítulo de esta téais. 
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En eata gráfica podemos apreciar un dibujo de Lola Gutiérrez, certonieta 
de La Cucaracha al lado de Chito, personaje principal de au tira cómica. 
Abajo un ejemplo de 11El Chito" tira cdmica que aparecía en todas las edl .. 
clones del periddico. 

iCUcm\CllA------l:l:H:C-"""' 
Goodbye 1982 

In ¡eneul, 1~2 •U not 1he be11 
oflimcs. 

Bu! lhll 1hooldn'1 be rr11on for 
btoodln1 °""' the p11t yur or ror 
r.ce11lve' pt"niml1m. l11htt, de· 
1palr re1ultln1 from a dtpte11ed 
tconomy and lhe dan¡en poJed by 
tht ¡loba! 1rm1 bulld·up preun1 
ali 1he more reuon fnr uch ol 
u1 to 1Ct ln~olved In communhy 
11f1ln. 

"When the 1oln1 1e11 lou¡h, 
lht 1ou1h 1e1 roln1" Is an old 
1po111 1d11e th11'1 approprlate 
here, lf chere 11 any llll1~ to be 
deriven from the 1eneully IOff)' 

L Chito 

In May, 1976, llle cutoon alrfp 
El Chlro w11 Jusi an Idea. a. C
...a.. wu new •nd 10 wm lhe 
drr1m1. In thl1 l11ue, El Chito 11 
p11b1ilhtd ror thr IOOlh time, 

El Chllo hu 1rown 1nd 1 hne 
lumed a loe abciul my people 
1hrou1h hlm. The fil\I eaMoon 1trip 
would u1ually t1le 1 rouple or da11 
to do, bul now 11 only tUu 1bci111 
flve hountnd 1 !01 olthlnklnt. 

The pretcrntlon or our euUure 
1nd our lan1ua1e 11 nttenary 

oplnion/onalvsls 

lar our people'1 weU btlna. la 
El Chito, 1 1m •Hemptln¡ to hep 
our pt0ple'1 w1y1 ror .u lona u 
l ean ... mu1k. IM, l1n1u1p 1nd 
ldeu. 

Thanlyou. 
-Loll OutlerTu Atenclo. 
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En especial •• trataba di difinir correcta .. nte el término •chicano•.* 
Aa! •• e1pr11a J>a•ld Mart{n11 1n torno a eu labor concientizadora: 

•Al ditMmtnar tntor911ctdn reterente al pueblo chicano eatabamoe 
creando una td1ntldMd twcional 7 ta .. ntando la unidad del pueblo 
chicano.• 

SI r1tozaban loa Talor11 cultural•• del pueblo chicano y sus tradiciones 

1 fl1•ta1, coao 1on1 el 5 de .. ,o, el 16 de eeptiembre, el día de loe 

n1rto1, y la na•tdad. Por otn parte La Cucaracha trataba de educar 

a 1u1 lector•• organizando 1 conduolend.o •••inarioe dDbre la necesidad 

de .. dtoe de co11Unlcactdn que 1lrYt1ran al pueblo chicano. Estos se 

llevaban ta~bl'n a la1 eaouela1, donde se conclentizaba a lod estudiantes 

1 a lo• maeetroe,•• La Cucaracha apoyaba además le tmplementaoldn de un 

sistema de enaeftanza bilingüe y bioultural en dichas escualaa. 

En eu lucha por aumentar la intormaoidn disponible al pueblo chicana, 

La Cuoaraaha hizo grandes earuerzo1 , ya que la gran prensa no retlejaba 

loe aaunto1 pertinente• a dicha comunidad, Simplemente no co1aentaba nada 

sobre la extatenoia de lo• ohioano1. D••id Mart{nez nos habla·acerca de 

la intluenoia que tu•o La Cucaracha aobre loe medios da· comunicacidn lo• 

oalea1 11 Muchoa reporteroe nos respetaban, ae daban cuenta de que estaba· 

moa educado• y de que eramos proteaionalea. En ocasiones nos invitaban 

• 

.. 
El tdrmino chicano tiene aua ralees etimolÓ¡icae en la lengua de loa 
mextca• o ndhuatl, misma que did su nombre a la repdblica mexicana y 
a los mexicanos. La terminacidn x105no (la equis se pronuncie oorao la 
"Ch" del oaatallano) noa da el nom re que se adjudicaron loe norte
americanos de ascendencia mexicana • 
Lloyd Romero, un estudiante chicano que trabajaba para La Cucaracha 
ee expreaa ao! acerca del p<:1pel que jugó dicho periddico dentro de 
111 eecuelae looal•a1 "Lu cucflracha no11 ayudd a estar m<fa conBcientes 
de nuestra cultura mexicana. Las escuela• empezaron a organizar y 
brindar cur10B aobre estudios chicanos. Llecd a tal punto la concien
tiz1oidn de 101 maedtros, que las escuelas pdblicaa empezaron a dar 
el d!a libre a aua estudiantes para la celebrnoidn del 5 de mayo 11 • 



a corroborar o verificar cierta informacidn acerca de temas chicanos. 

Nos invitaban a participar en .• 1roe de la prensa local." Fue as{ co1110 

paulatinamente La Cucaracha fue sugiriendo e impulsando cambios en la 

política editorial de los diarios locales. 

La Cucaracha tambi'n ayudd a organizar y fundar otros periódicos 

chicanos. Tuvo ingerencia e la fundacldn y colabord con: El Diario de 

La Gente, de Boulder, Colorado; ~' de Denver, Colorado; El Prof)l"eso, 

de Pueblo, Colorado; y Tierra y Libertad, de Chama, Cqlorado. Los publi· 

cadores de La Cucaracha se esforzaron porque m~s eetudlantea chicanos se 

decidieran a emprender la carrera de ciencias de la comunicacldn. 

6. Sus Vínculos Con Líderes del Movimiento Chicano y Otros Movimientos, 

Sus contactos personales con otros líderes del Movimiento Chicano 

al nivel nacional, al parecer,fueron' limitados. Esto ue debe a que antes 

que todo La Cucaracha se consideraba un medio alternativo local para la 

gente de base. El pueblo era quien le brindaba su apoyo a travez de un 

dedicado voluntariamo, sin el cual no hubiese podido sobrevivir. Además 

ayudaba con donativos y con la compra de anuncios. 

Sin embargo hubo algunos vínculos con loa siguientes líderes u oren .. 

nizacionee locales: Weateide Redevelopment Corporation; Untted Mexican 

American student3,(UMAS); Chicanos Unidos Por Action,(CUFA); crueade for 

Justice 1 liderada por Corky Gonzales; Mexican Amerlcan Chicano Aesociatton, 

(MECHA); Chicano Democratio Caucus; La Raza Unida; Latino Chamber of Com .. 

merce¡ State Fair Committee y CASA-LA. Adem~s tuvieron vínculos con 

líderes locales como: Alberto Gurulé, quien se poatuld en 1970 para cober· 

nador por el Partido La Raza Unida y fue líder de otro grupo de chicanos 

conocidos como loe Boinas care'a. 



·En sus vinoulos con el movimiento en pro de la tenencia de la 

tierra - que ya ee ha comentado en otra parte de esta inveetigacion • 

tuvo contacto directo con el lider de dicho ltO~imiento en el estado de 

Colorado, Rey Otero, y a travez de el con el lider del movimiento al 

niYel nacional, Reies Lopez Tijerina. 

Ademas de las menoionadas relaciones sostenidas con organizaciones 

1 lider&e al niYtl local, La Cucaracha gozaba de estrechas relaciones 

con proreelonal•• de la radio, especialmente las radio difusoras chica

nas. Una de ellas otrecia un noticiero basado en noticias proporciona

das por La Cucaracha. 

Por otra parte, los editores de L:I Cucaracha apoyaban y tenian fuer

tes nexos·con el Movimiento Indigenista Americano,(AIH) y conocian a 

varioa lideres del mismo,como Frank Black Hawk y Russell Means, quienes 

a su vez asistieron en una ocasion a una mani!estaoion en apoyo a la de· 

tensa del abogado Kiko Martinez, etectuada en Pueblo, Colorad.o. Yellow 

Thunder (Rayo Amarillo) , un lider indigena, uso su intluencia dentro de 

dicho movimiento para que se permitiese a los chicanos bailar en las tra

dicionales (y exclusivamente indigenas) danzas conocidas como "aundance 11 

(balle del sol), 

No existian vinculas concretos oon el Movimiento Negro norteemericuno, 

pero si se admiraba y se apoyaba en lo posible loa earuerzoa que eijtaba 

haciendo el pueblo de color para con~uiatar sue derechos civiles. En 

especial,los chicanos admiraban la tiloso!ia del lider negro Malcolm X, 

quien exhortaba a sus seguidores a deaarollar una ba.ae economice, reforza

da por un nacionalismo basado en la raza negra. 

Ya hemos mencionado loa vinculoe que algunos chicanos que trabajaban 

en La Cucaracha tenian con el Movimiento Independentista Puertorriqueno, 

(MIP) .• Entre estos, Ricardo Romero, quien fuera invitado a comparecer 
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ante una corte federal del estado de Nueva York para responder a aousa

olones que lo vinculab3n con lideren del MIN. Ricardo ya babia sido 

acuoado y encarcelado durante seis meseo, en una ooaaion en que se rehuso 

a cooperar con otra in,·eeti¡.:aoion· federal sobre el mioma asunto. 

Aunque no pueda constatarse una estrecha vlnculaoion de La Cucaracha 

con loe principales lideres del Movimiento Chicano, ea raeonable afirmar 

que exietian aleunoe nexos, Estos eran en su mayoria lideres con una 

postura radical, que al igual que La Cucaracha se eetor:i:aban por solucion

ar loe problemas que tenia la comunidad chicana. 



CONCLUSIOHIS 

Para conolulr nuestra inveatigaclon aobre 11 perlodlco de alterna

tiva La Cucaracha, quisiera retlezlonar en torno al aignltloado del ca• 

pltulo que aoaballOa de ver. 

La Cucaracha ea uno de loa ••Jore• 1je•plo1 de prensa alternativa 

chicana, porque nace del esfuerzo de un punado de personas marginadas 

1 pertenecientea a una •lnor4a con pocos reou.r101, que trente a una pr1n114 

hegemonloa que no reconocia ni siquiera su exiatenlca, se lanaa a d&l" 

•01 al pueblo chicano de Pueblo, Colorado. Loa logros alcan1adoe a todoe 

101 nlYelea aocio/culturalea evidencian au eflcacia. 

Su Lucha al Nivel Jurldlco. 

No cabe duda que loa estuerzoa de loa tundadorea de La Cucaracha 

por salvar al abogado llko Martines de la1injuaticla de laa cortes 

federales nort•a•ericanaa constituye uno de aus mayores logros a~ nivel 

Juridioo. Eapeoialmente cuando ae considera que el ejercicio de las 

le71a en los EE.UU. eat• basado en precedentes legales que se •atable• 

cen durante los procedimientos 1 tallos Jurídicos de las cortes. El 

hecho de que el Licenciado Mart!nez haya sido perdonado de lo que ae le 

acusaba, constituye no solo una victoria legal para el pueblo chicano, 

Bino que ••ldencia dos cualtdadea del mismo pueblo: una, el valor de sus 

integrantes para defender sus derechos ante un sistema prepotente que 

insiste en negar•1les y otra, la solidaridad que se brindan entre al los 

chicanos. El apoyo dado ai Lic. Mart!nez a travéz de 9 lai-gos anos de 

lucha juridica, constituye una heroica muestra de persistencia y eficacia 

de la prensa alternativa chicana. 

o 
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Pero no tu~ esta la unioa victoria alcanzada por La Cucaracha al 

nl,el juridico. Su esfuerzo al denuoclar la brutalidad ~ollolaca 

(contra loe chicanos y el maltrato de los indocumentados mexicanos), 

ion dos campos de lucha en las que La Cucaracha esmero siempre. Li 

prueba de su etlcacia eeta en que hoy dia loe chicanos de Pueblo, Colo• 

rada, y otras partes del estado, son debidamente respetados por la socie

dad y poltCia anglosajona. 

La lucha en pro de loa derechos humanos y laborales de loe trabaja

dores indocumentados sigue en pie y es una de las tareas_ que todavía tiene 

prioridad entre activistas chicanos y algunos anglosajones. 

La Lucha Por La Tenencia de La Tierra, 

La hiatoi-1a··de la brutalidad ·y aalvajismo o~n que los "nuevos 

pobladores" anglosajones despojaron a los habitantes indigenas de norte

america esta ·ampliamente documentada. Pet'o el despojo de las tierras de 

loe chicanos que habitan el suroeste, apenas se empieza a escribir. 

Loa Tratados de Guadalupe Hidalgo firmados por Mexic·? 'I loe EE.UU. 

el 2 de febrero de 1848, • deapuee de que el ultimo se quedara con lo que 

hoy conocemos como el oeste de ese país, claramente explica que las tierra• 

de loe mexicanos que decidieran quedarse en el nuevo territorio norte• 

americanO deberían ser respetadas. P~ro la realidad no fue as{. Al 

abrirse el oeste a loa pobladores anglosajones fueron innumerables las 

maniobras que estos emplearon para despojar a los habitantes de habla hie· 

pana de eue tierras. Gracias al adveniraienta del Movimiento Chicano se 

1ueoitd en dicho pueblo un orgullo cultural y el coraje para iniciar la 

batalla por lo que bab{a sido suyo. 



La legitimidad de eate esfuerzo de reconquiota de la tierra se bnaa 

en el cuidado y carino con que estas personas habían sabido cuidar de las 

tierras. Ya que en tiempos pasados las cuidaban y cultibavan en comuni~ 

dad, por lo que aue frutos se compartían entre las familias chicanas. 

En oamblo el angloaajon ven!a con el expreso propósito de explotar 

laa riquezas foreotalea y mineras para su propio beneficio. 

Otro punto a ravor de loa que luchaban por la tierra era que muchos 

de tlloa poseían loe titulas originales a las tierras. Ea por eato que 

al impulsar la lucha por la reconquista y tenencia de lea tierras anees~ 

tralee chicanea, La Cucaracha no cumpl(n sino con una función que el 

pueblo demandaba. El hecho de que lo l1aya hecho de una manera comendable 

le mereclo el reopeto y aprecio de loa vecinos del Fuero de la Sancre de 

Cristo. 

La Lucha Al Nivel Politice. 

El chloanismo,* como base del poder politice del pueblo chicano, Cue 

una idea brillante y eficaz, ya que contenta loa ingredientes necesarios 

para forjar eae poder. Uno de oua ingredientes básicos era el llamado 

"carnallsmo 11
1 ea decir la solidaridad entre chicanos. El carnaliamo im

pulsaba a loR chicanos a verse como hermanos, como familia y loe impulsa

ba hacia la unidad. Esto, aunado a la conciencia de que conatitu!an una 

minarla nacional** con posibilidad de existir independientemente, era 

otro !actor que impulsaba a los chicanos a unirse politlcamente • 

• 

•• 

En 1969 ee redacta y proclama 11El Plan Espiritual de Aztlán", base 
ideoldgioa y política del chlcanismo, una fraternidad política que 
unia a los militantes chicanos en la lucha común de independizarse 
como pueblo y nación separada de loa EE.UU. (El texto entero del 
"Plan 11 ae encuentra en el apendice de esta testa.) 
"Nación es una comunidad humana estable, hiatorlcamente formada y 
surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de 
vida eoondmlca y de psicología, manifestada esta en la comunidad de 
oultura. 11 (El ~larxismo Y la Cuestldn :.fao1ona1 1 Edltoreo Lencuas Ex~ 
tranjeras, Moocu, 1953.) 
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Otro ingrediente que se ve{a reflejado dentro del idealismo chicano era 

su prop&eito de lucha. tos chicanos, a través del Movimiento Chicano, 

luchaban no sólo por forjar una naoidn independiente, sino por correeir 

laa desigualdades sociales más apremiantes de laa cuales eran victimas. 

Las injuatioiae y la pobreza existentes en el propio pueblo chicano fue

ron el catalizador de dicha lucha. 

Su Lucha Al Nivel Estético. 

Hietdricamente, hablando, estar consciente de ddnde se viene y hacia 

donde se va, da a la persona una seguridad e integridad _que le permite 

deearollaree como tal. Esto fue lo que el movimiento artietico chicano 

brindó a su pueblo, 

Loe artistas chicanos no trataron de hacer 11arte por el arte" o 

crear una nueva corriente. Tampoco tenían un fin puramente eatitico en 

mente. Pero ai tenían un propósito eapecltico llUerftt11 a través de 

su obra dar a conocer las ralees históricas del pueblo chicano: sus 

~eroes presentes y pasados, y aa! renovar en ellos el orgullo cultural 

y la reeietenoia ante la invaaidn de la cultura anglouajona. 

Para este efecto se rescató el muralismo en la tradición mexicana, 

ya que en si también había sido un arte 11 popularl1 y "al aire libre" 

donde el pueblo podía gozarlo y aprender. 

El arte chicano es también un instrumento de lucha: un arte para 

inspirar a los militantes hacia la conquista de sus derechos, un arte 

que busca contrarrestar loe embates de loe medios masivos anglosajones 

a la 011ltura latina y brindar una alternativa a laa ideas "eett!ticne 11 

propagadas por estos. Ea en tin,una expresión que presagia la futura 

importancia del pueblo chicano dentro de lau Bellas Artes cemo cataliza

dor del cambio 
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~ m4rito de La Cucaracha como periddico alternativo fue no 

unicamente babera• dedicado a la tarea de hacer periodismo y comentar 

aobr• el art~ chicano, sino haber participado activamente en la lucha 

de lo• artistas por conquistar los espacios necesarios para deearollar 

1u expresidn cr1atiYa y exponerla con orgullo ante los ojos de la comu

nidad norteamericana. 

La Lucha Al Nivel Educacional 

El hecho de que Pueblo, Colorado este tan alejado de la frontera 

mexicana y por lo tanto desvinculado de sus tradicione~, lengua y 

cultura, impulsd a loa publicadores de J,a Cucaracha a enfatizR-r con eran 

ahinco el cdmo y el porqué de lau riest:is independentistas y culturales 

mexicanas. Aunado a esto publicaba con frecuencia acerca de las cootum~ 

breo máe preciadas del pueblo mexicano y aún de oun comidas predileotao, 

Todo ente dentro de un plan para hacer renacer en el e~p!ritu chicano 

el amor a su cultura y forjar un patriotismo nacionalista chicano. 

Por otra parte, y de acuerda con David Mart{nez, su tarea primor

dial al nivel educativo fue hacer que el chicano pensara por si mismo. 

Yo pienso que esto lo logró de una manera loable ya que la po.rticipn

cidn de los chicanos en los diferentes niveles eocio/culturalea eviden

cia su integración y su contribución intelectual y moral hacia un de6a

rrollo más justo de la sociedad norteamericana, 

Vínculos Con Líderes del Movimiento Chicano 

Uno de loe factores del porqué La Cucaracha y euo inteBranteo no 

tuvieron nexos más de peso con otros líderes del Movimiento Chicano al 

nivel nacional ee debido al alelamiento y distancia en que se deearolla~ 

ban las grandes faenas del activismo chicano. Eu cierto que Colorndo y 

eu capital en particular fueron el centro de la actividad de la Cruzada 
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Por la Juetioia, y de que hubo vínculos importantes con au líder Corky 

Gonzalee¡ pe~o aparte de sus nexos oon este líder no parece haber exis

tido otro de igual importancia. al ni•el nacional. 

Es debido a esta !alta de •Ínclll.011 nacionales que La Cucaracha 

solo puede ~•conocerse como un periódica regionalista o local que 

sin embargo supo dar a Pueblo, Colorado y pueblos circunvecinos una voz 

potente que tue instrumento de lucha y cambio en dicho eetado. 

Conscientes de la necesidad de un proyecto alternati•o a la gran 

prensa anglosa~ona donde no se reflejaba el pueblo chicano,dos F•riodis

tae chicanos torJDados en las responsabilidades que atañe a su proteeidn 

y deseosos de contribuyir a la conquista de loe derechos civiles de 

su pueblo se lanzan herdicamente a publicar La CucarachB. Un periddico 

alternativo que obtuvo logros importantes a todoe los niveles socio/cultu

rales de la sociedad norteame.ricana 1 que por su larga vida(l973 a 196'!1) 

~aompar~da oon otros periodiooa alternativos claro- evidencia no adlo su 

aoeptaoidn dentro de la comunidad de Pueblo, Colorado, sino la tenacidad 

de eua fundadores por mantenerla dentro de la lucha del Movimiento Chicano 

hasta loa inicios de su ocaso activo y militante a principios del BO. 



Cil'ITULO IV 

AllALISIS·Y CONCLUSIONES 

LOS !PORTES DE LA PR»ISA ALTERNATIVA CHICANA, 
PU1'URAS PRESPECTIVAS, 
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CONCLUSIONES 

En ••ta t'•i• bemoo inv••tigado el papel que jugaron tres 

periddicoe de la prensa chicana en la lucha del pueblo chicano 

por conquistar sua derechos civiles y políticos y reforzar su 

identidad cultural. 

Para concluir nuestro trabajo explicaremos brevemente porqué 

coneideramo~ a estos tres periddioos de la prensa chicana 

una alternativa comunicacional 1 1xpleraremoe las prespeotivas 

qu~ existen para un futuro resurgimiento de dicho género dO prensa. 

Para iniciar diremos que por lo general las tres periddicos 

que investigamos tenían como meta principal la concientizeci6n 

política de los chicanos y au organización, Loe chicanos sabían 

que los medios masivos de los EE.UU. no les iban a ayudar en esta 

empresa ya que como escribí en otra parte estos no reflejaban ni 

siquiera minimamente la existencia del pueblo chicano. Es por esto 

que ál organizarse en asociaciones populares y sindicales como lo 

hicieron loa campesinos de California con su Unidn de Campesinos da 

Amárica pronto se vid la necesidad de uno o varios medios de comuni

cacidn que a! tomaran en cuenta las necesidades del pueblo chicano, 

Fue así como nace la"prensa chicana que llegd' a ser no sdlo una alter

nativa comunicacional más, sino una experiencia comunicacional nueva 

y totalmente diferente a lo que hasta abara se había manifestado 

dentro.de la prensa estadunidense. 
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lcómo ae manifiesta la alternatividad de la prensa chicana? 

Por una parte, queremos que quede claro que la prensa chicana no 

fue una expreeidn alternativa en cuanto a su produccidn pues se 

elaboraba igual que cualquier periddico moderno aon todos loa avances 

tdca1coa que brinda el off-set. Proceso que apenas se iniciaba en 

esos años. Ea decir, la prensa chicana en su mayoria no era una 

• prensa artesanal. 

Su alternatividad consiste en el l.!§.Q que se le dió a este nuevo 

medio de comunicación, que fue para beneficiar al pueblo y reforzar 

su identidad cultural. Adenuís queremos recalcar que su alternatividad 

estriba en que sos fundadores siempre la consideraron como un medio 

comunicacional Y. no simplemente un medio informativo.•• Es decir que, 

la prensa chicana calificaba como med.io comunic!lcional por su caracter 

bi-direccional ••• que siempre· espera un ri¡torno, del perceptor o reoep• 

tor de los mensajes. Esa respuesta o retorno se traducía e~ decisión 

3 acción, Ea decir que se esperaba que los chicanos se unieran al 

movimiento y se involucararan activamente en una de las muchas tareas 

que ayudarían a conquistar sus derechos y resistir loa embates del 

discurso hegemónico. Otro aspecto importante el cual ya hemos senalado 

en la introducción de este trabajo ea que la prensa chicana no alber

gaba intenciones mercantilistas como la mayoría de la prensa eatadu

nidenae. Mas bien buscaba el rechazo al consumismo y la resistencia 

a la dominacidn de los· medios masivos através del dnfasis que daba a ·. 
la cultura mexicana. 

• "El dominio de la técnica se convierte asi en un terreno inme
diato de lucha, de la lucha por hacerse oir." ('Frantz Fanon, en 
"La.Radio Argelina" en Cultura y Resistencia Cultural por Hilda 
Varela, Editorial El ~.abal!ito, SEP, J.ldxlco, 1985. 

** Prieto Caetillo, Daniel, Op, Cit. pág, 8, 
••• Op. Cit. pág. B. 
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Por otra parte, el.hecho de que la prensa chicana no sdlo busca

ba activamente la participacidn de loa chicanos en la elaboracidn de 

los mensajes, sino en~otros aspectos del trabajo periodístico: grdficaa 

distribucidn, caricaturas etc, evidencian una preocupacidn por forjar 

medios de comunicacidn que fueran realmente del pueblo, Estos esfuer

zos por reclutar la participacidn de la comunidad hacía que sue miem

bros se identificaran íntimamente con sus medios de comunicacidn, Y 

esto primordialmente porque les hablaban en su lenguaje y de sus cosas, 

Otro aspecto que nos muestra la alternatividad de la prensa chi

cana es .el hecho que el mismo trabajo periodistioo se usa p8.ra capaoi.tar 

a los miembros de la comunidad chicann en la tarea de hacer periodismo~ 

especialmente a la juventud. Cómo ejemplo podemos tomar la actitud de 

loa fundadores de La Cucaracha que no solo entrenaban a la juventud 

chicana a hacer periodismo sino que la animaban a que escogiera el 

periodiemo como carrera profesional. La misma actitud extet!a en El 

Malcriado donde hoy día los hijos de Cdear Chávez y .otros chicanos 

participan activamente on la elaboracidn, impreaidn y envío del peri

ddico. 

Otro aspecto de su alternatividad es el hecho de que los parid-

* diooa chicanos no contaban con apoyo institucional asentando toda 

su eficacia en un trabajo de esclarecimiento ideoldgico y denuncia 

política y asegurando su sobrevivencia por el apoyo de loe lectores, 

• Loa tondos que La Cucaracha recibid por parte de la Iglesia 
Catdlica y el Departamento de ~abajo fueron mínimos y solo 
se otorgaron una sola vez •• 



145. 

Los tres periddica·a que investigamos no sdlo fueron una alter

nativa comunicacional a los medios de informactdn dominantes.sino 

que como dice Máximo Simpson Grinberg, "fueron una opoidn "política" 

promovida por un grupo de personas o por un sector social". Esta 

"opcidn" tuvo di!erentes matices a travds del país y esto se debe 

a la gran hetereogenidad del pueblo chicano. La opción política de 

un peridd~ o como El Malcriado fue entrentarse a los grandes poderes · 

de la industria agricultora de California y otras partea del país y 

. * presionarlos con •perra de palabras e 1magenes 11 para que otorgaran 

sus derechos a loe campesinos. La opción poli ti ca de "El Chicano 

!!.!!!.! fue apoyar a candidatos chicanos para que asumieran.puestos 

políticos que antes solo ocupaban los políticos anglosajones, También 

ayudd a forjar un tercer partido político de caracter nacional: Partido 

La Raza Unida~ una tercera ·Opcidn política a la de loe partidos repub-
' licano y demdcrata. La opcidn política de La Cucaracha fue apoyar 

a lÍderee y empreeae chicanee para crear 11 una base sólida econ6mica de 

poder 11 lema y meta de loe chicanos 11nacionalietae11 • :·Todas estas opcion .. 

.... ea aunque diferentes fueron el reflejo de la voluntad política del 

pueblo chicano el nivel nacional. 

En loa EE.UU. la experencia de la prensa chicana fue para loe 

chicanos.que se iban concientizando y recobrando su identidad la que 

prop9rciond a las personas de diferentes partea del pa!e una primera 

vivencia de lo que significa eer naCidn. Con la prensa chicana se le 

' permitid al chicano vivenciar una unidad nacional invieible,una iden-

tidad 11cultural 11 compartida entre loe chicanos de California, Texas 

Nuevo México, Colorado, Michigan, I.llinoie y muchas otras partes de 

la Unidh Americana que cuentan con comunidades chicanas, 

* Simpson Grinberg, Mdximo, en 11 Cornunicaci6n Alternativa: Dimeneid'n
es,LÍmites, Poeibilidadee, 11 en Comunicacicfn Alternativa y Cambio 
~· UNAH, México, 1981, pág. 12~. 



146. 

Con el Movimiento Chicano y atrav's de la prensa chicana loe 

chicanos cuestionan el modelo angloeajdn de ser, cuestionan el mito 

de ttthe americen way of life 11 como Única manera de ser 11 norteamericano 11 • 

Y desarían al discurso dominante al atreverse a impugnarlo; al acusarlo 

de no servir a la comunidad entera¡ al tildarlo de cdmplice del sistema 

en su encubrimiento (por no mencionarlo) de un1.· importante sector de 

la sociedad: loe cbioanos; al acusarlo de ser uno de loa·medios através 

el cual se impone la cultura dominante a la comunidad chicana y otras 

minoriae de los EE.UU. El Momiviento Chicano y su prensa son aspectos 

reales de un reconocimiento social que los chicanos van logrando en los 

EE.UU. merced a su organizacidn. 

11 El surgimiento de vías alternativas de comunicacidn es un síntoma de 

procesos que se verifican en lo bando de la vida social, un intento de 

romper el cerco de las estructuras informativas predominantes.pero 

son solo una de las experiencias vivas de los hombr~a. Los medios, 

como la familia, como la escuela, constituyen un ra~tor que en cierta 

medida gravita en la concepcidn que de la realidad tiene la sociedad."*· 

Estas reflexiones, por lo tanto, no implican sobreestimar la relevancia 

de los medios alternativos, sino tratar de conferirles su importancia 

real.dentro de la realidad cultural chicana. 

,La oontribucidn mas signif'icativa de la prensa alternativa chi

cana a la nacidn fue brindar al pueblo chicano una esperanza de que 

las cosas podían cambiar 11 SÍ se puede:"' i'ue una de las Consignas que 

• Simpson Grinbarg, Máximo., Op, Cit. pág. 145, 
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usaron loe militantes chicanos. Pudieron obtener cambios gracias 

a su organizacidn y a la participacidn de una prensa alternativa 

chicana que se conviertid en su momento en el intrumento del movi

miento social de loe chicanos, fue en otras palabras la voz unifi-

oadora del mismo. Esta voz pudo unirlos gracias a los valores 

humanistas que propagaba y que ya existían en la conciencia chicana. 

Como ejemplo de esto presentamos el texto del Manifiesto de Liberacidn 

de los chicanos de Del Ria, Texas, a los gobernantes de los Estados 

Unidos de Norte América: 

11La raza como quiera que la definas es un arca de tesoros 
espirituales, de decencia y sensatdz. La raza ea la áfir
macidn del ingrediente roda básico de nuestra personalidad. 11 * 
Claro que !3Stos valorea no son algo tangible pero las ·acciones y el 

comportamiento de los chicanos ante la situacidn de injustica que 

padecían ellos y otras minOr!as del pa~a son suficientes para afirmar 

que en verdad poseían estas cualidades. Adem~s,eran los m~smos valores 

que habían inspirado a loa lideres de la Revolucidn·mexicana a luchar 

por loa derechos de los pobres y oprimidos en H~xico. Citamos palabra& 

textuales del Plan de Delano** Otro manifiesto elaborado por los campe

sinos chicanos de California al emprender su lucha de liberación de 

la opresidn de los rancheros de ese estado: 

11Llevaremon a cabo la revolucidn que nos hemoa propuesto. Somos 
hijos de la Revolucidn mexicana, una revolucidn de los pobres que 

· buscaba obtener pan y justicia. Nuestra revolucidn no será arma
da, pero queremos que se deshaga el orden existente y que se ini
cie un nuevo orden eocial. 11 

' En resumen, este cúmulo de valores no-violentos y·humanitarioe 

pero firmes en su militancia fueron los que inspiraron a los chicanos 

•, A.B. Renddn, Chicano Manifesto, Collier Books, New York,1971 1 
¡iag, 332. 

** A. B. Renddn, Op. Cit., pag. 330. 
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en eu lucha en pro de eus derechos civiles y los de otras minor1as. 

Es por demds decir que estos valores tambi~n existían dentro de 

las otras minoriae que empren ieron la lucha en pro de sus derechos, 

Y quermoatrecalcar que fue el hecho de su solidarizacidn con dichas 

minorías (como la negra) lo que les llevd al triunfo. 

Con la promulgacidn de dos leyes im~ortantes .que concedieron 

plenos derechos civiles y p·olíticos a les minorias .estadunidenses; 

la de loe Derechos Civiles de 1964 y la de loa Der~chos al Voto de 

1965, se puede decir que las minorias de los EE.uu: experimentaron 

un triunfo sin precedentes histdricos. Pero el hecho que se nayan 

promulgado un par de leyes no significd que se hubiese conseguido 

la igualdad racial en pleno. 

Todavía queda mucho por hacer puesto que los negros y los chicanos 

en especial, siguen sufriendo una desastrosa desigualdad en el plano 

* económico y educacional • Tambi~n es cierto que el racismo de los 

blancos y la no muy sutil discriminacidn que despliegan para con sus 

conciudadanos de color y latinos es todavía un crave problema que debe 

solucionarse. 

Todo esto noa llev3 a la concluaidn de que todavía queda una labor 

muy amplia que la prensa alternativa (en especial) debe emprender. La 

comunicacidn al nivel de minoriaa sigue ·siendo una necesidad primo1·dial 

para seguir forjando esa solidaridad y responsabilidad mutua que He 

necesita para seguir luchando a todos los niveles sociales contra la 

oprsion econdmica y educacional que mantiene a las minoria~ estaduniden~ 

aes sometidas al poder del anglosajón. 

* "Grandes Personajes Recordaron el Sacrificio del Lider Negro 
Martin Luther King Jr. 11 , en Uovedadea , edicidn martes 21 de 
enero de 1986, pdg. ~-7. 
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Lista Parcial de Periddicos de Alternativa Chi~anoe En Eetados Unidos 

ARIZON.l 

El Paisano, Tolleson, Ariz•na 
Cora;te 1 Tuceon,~Arizona 

CALIFORNIA 
El Tecolote , San Francieoo, California 
La Raza • Los Angeles, California 
Regeneracidn, Loe Angeles, California 
Pasta YaZ , San Francisco, Californi~ 
El Pocho Ché, Oakland, California 
COLORADO 
El Gallo, Denver, Colorado 
~. Center, Colorado 

PL6RIDA 
Nuestra Lucha 1 Del Rey , Florida 
IOWA 
Columnas , Davenport, Iowa 
Nahautzen, Davenport , Iowa 
ILLlllOIS 
Informador, Chicago, Illinoie 

KANSAS 
Grito del Barrio, 
MICHIGAN 

Kaneae Clty, Kansae 

Sol de Aztlán, Laneing, Michlgan 
MISSOURI 
Adelante, Kaneae City, Mieaouri 
Venceremos, Kansaa City, Mieeouri 
NEW MEXICO 
El Papel, Albuquerque, New Mexico 
TEXAS 

El Insurgente, Laredo, Texas 
La Voz Chicana, San Juan, Texas 
WISCONSIN 
La Voz Mexicana, Watena, Wisconsin 
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EL PLAN ESPIRITUAL DE 'AZD.AN 

Proclama de la Conferencia ere tuada por la cruzada JJvenil Por la Justicia, 

Denver, Colorado 

Con el espíritu de un pueblo nuevo que esta consciente no a6lo de 

su herencia, sino tambiP.n de la violenta invasión de sus territorios 

por loa gringos, noootroa 1 los habitantea chicanos y civilizadores de 

esta tierra norteña de Aztlán, (de donde originaron nuestros antepasados), 

reclamando la tierra de su nacimiento y consagrando la voluntJd de nues• 

tra Gente del Sol, declaramos que el llamado de nuestra sangre es nuest!'O 

poder, nuea~ra responsabilidad y nuestro inevitable destino. 

Somos libres y soberanos de determinar lna obras que con justicia 

y razdn demanda nuestro hogar, nuestra tierra, el sudor de nueatraa fren

tes y nueatro carazdn. 

Aztlán pertenece a aquellos quft aiembran las semillas, riegan lao 

tierras y ooa~chan sus !rutes, y no a loa europeos extranjeros. No re• 

conooemoe lea fronteras oaprichoaae que han impuesto al Continente de 

Bronce. 

El Carnalismo nos une, el amor a nuestros hermanos nos hace un pueb

lo cuya hora ha llegado y que luch'a contra el gabacho extranjero que explo

ta nuestras riquezas y destruye nuestra cultura. 

Con el oorazdn en la mano y nuestras manos en la tierra, declaramou 

la independencia de nuestra Naoidn Mestiza. 

Somos un pueblo de bronce con una cultura de bronce. Ante el mundo, 

ante toda Norte América, ante nuestros hermanos del Continente de Bronce, 

Somos Uacidn. Somos Unidn de :Pueblos libr•s. Somos Aztlán. 

todo el poder a nuestra gente, 

31 de marzo de 1969 
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