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Il'l'RODUCCIOI 

~da inveatigaoicSn tiene un fin determinado 7. antes de inioiar

ae, se tija oierto limite para evitar el deabooamiento 1 la oreaoicSn de -

oonfiiotoa de loa que deapu'8 ea difioil salir. El propcSaito del presente

trabajo ea el de !•tudiar el teatro ind{gena prehiapánioo. La palabra tea

tro Tiene del griego teatron, que aignifioa eapeotáoulo, lugar doncie ae -

presentan. En un sentido mu, amplio, dioe Silvio.D'.Amioo, ae podrf.a defi

nir al teatro oomo "la oomunicSn de un públioo oon un eapeotáoulo viviente". 

Loe payaeoa de un oiroo,.loa soldados de UD desfile, loa toreros, eto. - -

ofreoen al espectador una exhibioicS~, pero no una repreaantaoicSn¡ la dife

renoia que hq entre teatro•eapeotáoulo y teatro-drama ea que en el prime

ro no hq repreaentaoicSn alguna, sino una simple tunoicmf en oambio en el

eegundo loa actores "representan a otros peraonaj'ea, ambientes, ooetum

b;,:-eaf en fin intentan haoer arte". 

Este ea~io pretende dámoatrar que el teatro ind{gena, oomo el

de otros paiaea, se da dentro de las oelebraoionea religiosas en las que -

loa aaoerdotea o bailarines aapaoialea representan el papel de la divini

dad a la que se festeja. Dentro del culto religioso ae mezclan peraonajea

c6miooa (tetlaueuetzguiti1 ohocarrero, truhán o juglar, entre loa nahuaa;

bald11am1_ representante, deoidor, oomediante, entre loa m1Q"aa1 7 eraguarena 

.:ll.1 representador, entre loa tarascos), que más 1¡arde forman pequeñas oom

paiiias, actúan en las fiestas pdblioae 7 eon llamados para representar pe

queñas farsas -en las fiestas privadas de loa grandes ~eñorea. Este tipo de 

aotuaci6n o6mica, en la que loa personajes imitan la forma de hablar, de -

andar y de vestir de otras regiones, muestra el gusto de pueblo 7 nobleza

por el género teatral. 

Se ha limitado la presente inveatigaoi6n al estudio de loa na

huas, mayas 7 tarascos, po:rque abarcar a otros pueblos reaul taria UD trab.!, 
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jo inte:rainable, a4Háa de iapoaible por la falta de fuentea de oonaulta.

Por otro lado el aiaple tbaino nahua 1Dol'Q1'e a to4as aquellas tl'ibua que

& prilloipioa del aiglo m hablal'OD la lengua merloana o nahua, tale• oomo 

loa tenoohoaa 7 tepaneou, oulhuaa, aholulteoaa, tlazoalteoas, eto., lo -

aimo que a loa qu~ se aupone que la.b.ablaron oomo loa tolteoaa, nonoaloaa, 

oha,lmeoas,_ teoos 7 malinaloas. En la difioul ta4 de estudiar a oada uno de

eatos J1!18bloa, por la falta de dooumentaoicSn, scSlo ae menoionan a alguno.

de elloa. ~ que tene1' en ouenta que en la ma,oria de las provinoias de -

habla nab.ua ae llevaban a oabo la• aiaaa pr,otioaa .religioaaa e inoluaive 

ae ad.eraban loa m:i.aoa dioses. que en 'l'enoohtitlan, oomo suoede en 'l'lazoala 

en donde se reverenoia a Oamaxtli. que no ea otro que Buitailo:poohtli. 

La palabra mqa eirn para designar a los b.abitantes de Yuoatú., 

Chiapas, Oampeob.e, 'abasoo, el territorio de Quintana loo 1 Guataala. Da-

4a la e.lttenai.Sn de la palabra, ..Slo ae inolUJ9n·110tioiaa aoeroa ele los ha

\i tantea de Yuoatú, alguno a de loa Can tarea !!, Dlli tbalob.6, que prooeden -

de Oampeob.e, el .Htudit;> del. Babinal Aob.i, originario de Guatemala, 1 un P.! 

aaje del ·Popol !Y, o Kanuaori to de Ohiob.ioaatenango. 

11 reill.O taraaoo, aegá las aotioiaa que algunos b.iatoriadorea -

dan, oomp~dia loa Estados que tio7 a& denominen de Miob.oaoú., Guanajuato, 

Colima, Qiie:rétaro, Ouel'l'ero, .Taliaco_, Nqari t 7 parte de Sinaloa. Hay q•1i,1 

nea piensan que era un,imperio tan poderoso como el de Jlootezuma llf ain -,. . . 
embargo, loa eatuciioa aoeroa de la cultura tarasca eatú •111' atrasados, r
eato no permite, por ab.ora, e:llondar m,a en el tema, oomo seria nuestro de

seo. Eaoaaoa son loa te.lttoa que se han podido encontrar aoerca de loa ant!, 

guoa habitantea del reino taraaoo, ent~ ellos, la Relaoi6n ~Michoaoán,

que pel'lllaneoi.S deaoonooi4a durante tres siglos i que, aun en nuestros - -

diaa, sigue siendo de di~ioil oonsulta. 
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llegi el tema del teatro in4.igena prehi_spúioo p0:rque ea u ae

peoto de la oultu:ra de loa utisuoe me:d.oanoa _,,. p000 eatuclia4o. Dinraoa 

innatigado:ree ee han ooupa4o del teatro en ot:rae 6p0ou de maeatra biato

ria 7 han p:roduoido ob:raa oomo la !!!!!!, Bbt6:rioa ,!!! .!!!ll2. .!!. !!!!e -

(1538-1911) de IDriqua de Olava:rria 7 Fa:r:rarif !!. .!!!ll2. !! !!!m Eapaila -

en el Siglo XVI de Joa6 lojae Oa:roiadueñaef el ~ P:rofano .!!!. il !!!m

~ de Bild'bu:rg SobilU.ngf ,!! l'!!1!:2, .!!!. !§21 z !Si .Anteoedentea, !!, - -

l!.!m, .!!!. ~ !!!m l§. lafo:rma z. !! Imperio 7 !! .!!!!.!!, .!!!. !!!!!,e.~ 

J! .!!, Segundo Imperio, las t:ree de Luis lle7aa de la M&11af !!. Teatro e\!~ 

a!!:2, D:ramátiao .s.:!!..Ravoluoi6n Mexioana 7 !!, .!!!!a!!~~.!! !! 
Bnoluoi6a JMnff.........., la cilQa «de ..i&imaudo de Muia 7 IGaJ,aaJ 1 la !m!, .!!!,

~!!!.Teatro lle:d.oano, aa~1'ba -pn- imllimdo :X-,gda .Baqainl 7 latb S. -

Lam'b. 'lodaa las ob:ru menoionadaa aon 111UJ vali9aaa1 pe:m, OOIIO aua títulos 

lo inili.oan, ao •• .:refieren al teat:ro indígena p:rehiapúioo. La falta de un 

t:raba;io aoeroa del teatm an1ierior a la Co.nquiata, ;lustifioa, pies, la - -

eleooi6n del tema da esta teaia. ».bo oonfeaar que, no obstante el entu

aia•o 7 la dedioaoi6n c¡ue le oonaagri, apenas ai he logrado aaoma:rme a -

la puerta del mundo indígena prehiapúico. Pe:ro ello fue suficiente pa:ra -

advertir que, más allá de este umbral, aape:ran al invaatigador infinidad -

de ao:rpreaaa. 

• 



1. ¿lllJJO 'l'IATIO B1I EL IDICO B'l'IQUO?. 

La prepnta que aurge al iDioiu la innatigaoi6n, objeto de ea

ta teaia, ea la aiguientea ¿llu'bo o no teat:ro • el llbioo prehiapánioo?. -

Ea indudable que para llegar a una reapueata afiniativa de la pregunta - -

planteada, aa Íleoaaita 'bllaoar elementos neoeaarioa que sean pruabaa i:rref:!!. 

tablee de·que al exiaticS UD g6nero de repreaentaoi6n teatral entre loa na

huaa, aqaa 7 taraaooa, aunque ,ate no h.qa aido euotamente igual a lo -

que ho7 oonooe110, por teatro propi•ente dioho •. 

Laa tuentea a las que hq que aoudir para reaponder a eaa inte

nogaoi6n aona la Biatoria !!, laa Indias !!, !!!!!. Eapaña1 del Padre Fra:, -

Diego Durin1 la Historia ·oeneral ~ !!!. .22!!! !!, !!!!!. Eapaña, de Prq Bez 

Qrdino de Sahag,m¡ 7 el Manuaori to ~ Cantarea Xexioanoa, que reuni6 Sab.! 

gún. Para una mejor oomprenai6n del valor de las obras menoionadaa ea oon

veniente saoer quienes fueron loa autores a loa que ae hará reiteradas re

ferenoiaa en eate estudio. 

El dootor Angel Ma. Oaribay IC. dioe que Frq Diego Durán, "naoi

do en Sevilla, viene a vivir au 1nfanoia y BU nifies en '.fexoooo, a la edad

de oinoo años. La mudanza de niño en hombre se realiza en intimo óontaoto

oon la gente ~iana 7 cuando de allí aale para vestir el hábito dominioo, 

a la edad de· dieoiooho af'loa, ea para seguir unido con sus indios hasta la

auerte"1. 

Graoiaa al dominio que logra de la lengua náhUSU,Durán "reooge -

de labios de loa ancianos 7 de loa colegas de BU juventud todo lo que ate

a9raba aquella vida y tiene a au diapoaioi6n documentos valioeoa de la - -

vieja sabiduría que 7a no pueden hallarse en nuestras manoa"2• Dm-án 11 in-

tenta dar una viai6n de la vieja vida del .Anihuao que am6. Sua relatos - -

llenos de vida 7 brio, son de lo mejor que se eaoribi6 sobre el pasado. Y

la mQOr valia de su obra ea que parte de manuscritos deaaparecidos.ho7, y 

en su modo castellano de expresi6n ~rda la duloe 7 amable profuai6n de -
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loe redactores priaiti'voe de loe doowaentoe que aproveoh6113• 

il estar en contacto direoto oon penauiato 7 ooetualtrea Ílldfa.!. 

nali prof,m4ia6 a el conocimiento de lae tndioioue, conoci6 ooao nütg4n

otre la mente iDcl1g8DB 1 en au obra eoontraoa deaoripoionea de batallas, 

de heoboa oourridoa nobo antes ae la Conquista, auoeeoa hiat6ricoe que la 

mente indfgena aupo conaanar ooultoa 1 loa revel6 a Frq Diego Durh ouaa 
do 6ate ~ ganarse eu oontiamsa. ~ obra de DliJ'Úl ea uni. de lu tuatea

principalea, ein el oonocimiento de la cual no 11a pueden averiguar todos -

loa auoeaoe hiat6riooa o religiosos que rodearon la vida indfgena en aque

lla 6pooa·prehiap"1ica. Bue testimonios aon valioaiaiaoa para todoa aque

llo·• que intenten penetrar en un mundo que parece fantástico 7 oontinda -

aun desconocido en el presente. Solo el estudio de obras de eata valía - -

pueden abrir las puertas de ese Diundo extraordinario. Al revisar laa pági

nas de su Historia, llaman la atenoi6n las desoripoionea de las solemnes -

fiestas que loa mexicanos, 1 en general todos los pueblos veoinoa de Te

noohti·:tlan, oelebra'ban a honra de BUS dioaea. Resella Durán las. diireraionea 

que t~n!an lugar en honor de la diosa Xochiguetmalli, "abogada de ios pin

tores 1 de las labranderas 1 tejedoras de laborea, de loa plateros entall.!; 

dores 7 de todoa aquellos que tenían oficio de imitar a la naturaleza to

cante a cosa de labor o dibujo04• En au fiesta se despedía a las rosas 1 -

se daba a entender que "1a venían loa hielos y se habían de aeoar 7 maroh,! 

tar las rosaa115 • Ese dia enramaban 117 oompon!an de rosas su.a personas y -

sus templos 1 casas y oallea ••• 1 as! enroaadaa hao!an diversos bailes y -

regooijOil 7 fiestas 7•entremeaes de muoho contento y alegria, todos a ho

nor 7 honra de las rosas, llamando a este d!a Xoohilhuitl (fiesta de ro--

aaa)"6. Sacrificaban una india vestida del mismo modo que la diosa, la de-

sollaban y un indio se disfrazaba oon BU ouero 1 todos loa aderemoa que -

ella llevaba, a este indio lo sentaban "junto a las gradas del templo y -· 

pon!anle un telar de mujer en las manos y hao!anle tejer a la mésma manera 



que ellaa tejen 7 el in4io fillg!a que tej!a•. lientraa al indio ae ooupaba 

a iai tar loa aeneaterea propioa de laa 11Ujerea, "bailaban todo a loa oti

oialea diohoa oon diafrades de monoa, gatos, per:roa, a4ibea1 leonea, ti¡re11 

UD baile de nolao plaoer llenndo en laa manoa lu ina1cniaa oa4& uno de -

au ofioio, al platero llevaba na inatl'Wllentoa, loa pintores aua pinoelea-

7 eaoudlllejas 4é loa oolorea 7 u! aquel d!a oom!an la 0011ida de todo el• 

pan pintado de diversas pinturaa, UDoa 00110 mufieoaa, otros oomo pinoelea,

otré>a OOIIO :roaitaa o 00110 pajaritoa ain poder oomer otra ooaa de preoepJ• 

Del :relato de Durúi ae deaprende que 7&.laQ' !Ul&-fol'II& incipiente 

de teatro1 los peraonajea que intemenen en eata Óeremoni~ :religioaa ca

racterisan, uno de elloa a la dioaa a la oual se peraonific• como UD deaeo 

de aentirae en cOIIUDicaoi6n directa. oon la divinida4, el aiamo peraonaje -

actúa al aiaular que teje1 loa otroa repreaentantea enoarnan,a.tiferentea -

• la miama ·tiesta tenía lugar UD& repNaentaoi6n en el moaomtli 

prinoival, del templo de au gran dios Buitsilopochtli. ll'abricaban UD& oaaa

de :roaaa, UDOá '1-bolea a mano •UT llenos de florea olo,:roaaa1 3,mto a elloa 

aent,ban a la dioaa Jochiguetsalli¡ mientra• bailaban deaoendian unoa 1111-

chachoa veatidoa oomo p,jaroa 7 00110 maripoaaa, aderesa4os de piumae ver:

dea, azulea, ooloradaa 7 amarillaa1, aubian por loa '1-bolea 7 andaban de -

rama en rama chupando del rooio de aquella• :roaaa, luego apareoían indioa

veatidoa oomo loa dioaea, ataviado oada uno oon aua aderezos oomo en loa -

al tarea eataban. Loi, dioaea oon sus oerbatanaa en las manos tiraban a loa

pa'jari toa f'112gidoa que andaban por los árboles. Salla la diosa de las ro

sas que era Joohiguetsalli a reoibirlos, loa tomaba de las manos 7 loa BBJ!. 

taba a su lado llenúdoloa de honra 7 acatamiento oomo a tales dioses ••r.!. 
0Ian1 lea daba :rosas 7 hwauoa 7 haoía venir sus repreaentantea para que -
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e· 
_le• dieran aolu. Si•• anal.isa la 4e•Ol'ipoi&n 4e lMrb, teaao•• la ore.a 

oi&n de un e~o81l&l'io para la •3eouoi&n de la obra, la illtenenoi&n 4e pe:r

aonajea que repreaentan pAjaroa 7 auipo••• 7 ~ ohupar la miel 4e la• 

roaaa. La ••HD& ea 111Q' aenoilla; aunque 7a lla, una aooi&n en ella, no ie-

4eeprencle del relato que hap 41'1.ogo entre loa penonajee 7 noho aenoe -

un oontlioto.· 

Br.. laa feativicla4ea rel:lgioaaa DO faltaba mmoa la múaioa ni el

baile. Babia doa olaaea de baile, uno llamado macaualiztli (merecimiento 7 

penitencia), que•• ejeoutaba en laa fiestas prilloipalea para adorar 7 41-

nrtir a loa dioses 7 se bailaba durante un dia entero preoiauente como -

eapeoie de manda1 el otro ae denominaba netotilistli o baile de regocijo -

con que•• aola1aban 7 tomaban plaoer loa indios en aua propias fieataa. ~ 

Entre loa de regocijo había uno en el que J:o'a actores llevaban úacai-aa de 

viejca ooroovadoa "que DO ea pooo graoioao 7 donoso 7 de auoha risa". Te

nf.an tembién u· baile "7 oanto ele uuhanea en el oual illtroducian un bobo

que fiagf.a entender al :rerie lo que 11\l amo le mandaba traatrocándole laa .. 

palabraa•9• Ya no 80D a6lo uimalea loa que apareca en la rep:reaentaci6n, 

sino que ha llegado el aomento en que el hombre ee da ouenta de que puede

emplear m,aoa:raa 7a no de animal.ea, ni de 4ioaea, sino de- los miamoe ho~ 

brea. Se ha dado un paao adelante, la mente indf.gena se encuentr~ en el...

nrdade:ro camino de lo que debe aer la aooi6n teatral. Obaeff&IIIOs tambié

que 7a hq :an diálogo entre el bobo 7 au amo, deade el momento en que el -

bobo entiende al reria todo lo que le dioen. 

Esta misma manifeataoi6n de la aooi6n teatral se enouentra en -

otros bailea en doncle loa actprea se fingen bonaohoa 7 llevan en las lla

nos "oantarilloa 7 tasas oomo que iban bebiendo, todo fingido para dar pl.!, 

oer 7 solaz a las ciudades ~cijándolaa oon mil géneros de juegos que -
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loa 4• loa noogiaiatoa menta~u de 4u•u 1 farau 1 ntHmeaea 1 ou

tuea de mobo oontuto"1º. 
Otru -, .ourioua h1oripoione1 4• l•• fiHtaa hao• h&7 Be~ 

Uno de Sahagdn. "Bemardino de libeira, por au flllllilia, 4e Süapn, dea

pu'• de au profH1&n rel:l4rioaa en la Orden Pranoiaoana, proveida de UD& f,! 

ailia de la oiucl&d que 61 hizo famoaa ~gilldola a au nombre de pila".11-

Se_fija la feoha de au naoiaiento en 1499 o 1500. Eatua.ia en Salammoa 1 -

~ tarde profesa en la Orden de San Franoiaoo; 1• ordeD.&4o aaoerdote paaa 

a la llueva Eapaña. en 1529. Lo edoontraaoa deapu'8.rH14iendo-a Tlalmaul

oo 1_ luego ooao profesor ·del Colegio de Santa Crua de 'na1te~oloo. Dllrante 

Clla&Hnta aiióa de au rida {de 1547 a 1587) eatudi.a todoa loa aapeotoa de la 

oultura indígena. "Biso que loa il'ldio11 riejoa diotaran 1 0011UDioaran noti

oiaa; hi110 que·loa indios jcSvenH, f& oultivadoa a la aanera de Oooid.ate, 

redaotaran en au l8JISU& originalea info:raaoionea 7 reoogieran de loa la-

bioa .de loa viejoa la aoribuilda aabiduña antipa. Y oeloao de aua datoa -

iiiformativoa, loa hizo oopiar 1 reoopiar1 loa rma6 7 Htudi6 detenida r

ouidadosamente t proour4 que ae multiplicaran, por una parte, 7 ae repro«1a 

jeran por otra1112• 

11 teatimonio de un hoabre que oonaagra ouaren ta afioa de au, 'V'ida 

al estudio de una oultura 7a agoni11ante 7 que quiere reaoatar del olvido -

ouanto valioao 7 ourioao ae enoont:raba entre loa me:ld.oanos, ea digno de -

alabanma 7 admiraoi6n. 11 celo oon que reune notioiaa referentes~ pasado 

indígena ea una prueba de la veraoidad_de aua relatos. Solo un hombre que

buaoa la verdad puede poseer un anhelo insaoia'ble de llegar al fondo de -

las ooaaa, de deaoubrir lo ooulto para haoer brillar la lu11J y ese don ma

ravilloaQ de hurgar oada vem más, de oomprobar los datos que poaee 7 vol

ver a ~onfirmar lo 7a cotejado, lo poae!a SahagÚD 7 por eso au obra; dea-

• 
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pub de pasar de un al.ubique a otro para eer purifio~da, llega hasta nos.2, 

tros en la ·forma mú perfeota que el venerable Fraile pullo lograr. Entre -

las pinturas que haoe de atavíos, fiestas, ar911gas del padre a au hijo, o

de la madre a au hija y mil ooaaa ourioaas e interesantes, se ooupa de la

fiesta llamada atamalgualiztli (ayuno de pan y agua) que ae baoía de ooho

en ooho años, en ella "decían que bailaban todos loa dioses y aaí todos ~oa 

que bailaban se ataviaban oon diversos personajes, unos tomaban personajes 

de avea, otros de animales y aaí unos se transfiguraban como tzintsonea, ! 

troa oomo mariposas, otros oomo abejones, otros oomo moacaa, otros como e.! 

oarabajoaJ. otros traían a cuestas un bomb.re durmiendo, que decían era el -

aueñoJ otros traían unos sartales de tl.Ulalea quellaman xocotamalliJ otros

de otros tamales que llaman nacatamalli1113• 

"Otros tenían comida de tamaloa 7 otra,¡ ccep¡¡ 7 d!banlas a los, 119. 

brea, y tambi6n tomaban personajes de pobres, como eon los que traen a - -

cuestas leña a vender, y otro~ que traen verdura a vender; y también toma

"oan personajes de enfermos., como son loe leprosos 7 buboeos; otros tomaban 

14 · personajes de aves ,como ,de buhos, y de lechuzas 7 otras aves" • llay imit,! 

ci6n de .1-a .realidad cotidiana, los pobres, los cargadores de le~a o de ve_I 

dura y loe enf.e2'111Gs son personajes característicos del ambiente prehispán,!. 

co. 

Los mexicanos tenlan un cal,endario de fiestas que se dividía en

dieciocho r.:f!!&es de veinte días cada uno, :aparte ,de loe cinco días denomin.! 

dos nemotemi o de mal o.<>;;,~r;., .,, comprende que tenían dieoiccho fiestas al 

año y algunas otras extraordinarias; en cada una de ellas se ho~~aba a las 

diversas divinidades y se imploraba su protecci6n. Para que lab peticiones 

fueran acep.tadas se acostumbraba el sacrificio de varios esclavos o cauti· 

vos. 
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Cada una de estas fieaw.a tenia au nombre eapeoial 1 variaba se

,r:.::i la importanoia de loa ~ioaes, ea decir, que unas eran m'8 sole1111es que 

otraa. Ad en el duod6oimo m,a del año celebraban una fieata denominada -

teotleoo (llegada o venida de los dioses), en ella varios personajes vest,! 

dos oon los mismos atarlos de los dioses iban apareciendo en la eaóena. -

:toa_ prime:ros en llegar eran l~s dioses j6venes 7 al final loa •'- viejos,

porque andaban 111'8 despaoio que ¡os otros. lluhteoutli, dios del fuego 1 -

liaoateoutli, dios de los meroaderea, llegaban al Último. Estos dos ~rso

na3es posiblemente -eran los que describe Saheglm J: que bailaban arriba de

un altar grande que ae llama tecoalco en donde quemaban muohos eaclavoe. -

1Jn mancebo "aderesado oon una cabellera de cabellos largos, ~n un plumaje 

de. plumas rioas en la. oorona1 la cara teñida 4e negro oon unas rqas de -

olanoo, una que salia desde la punta de la oeja hacia lo alto de la frente 

7 otra que desoendia-desde el lagrimal del ojo hacia la mejilla, haoiendo

medio oiroulo", era el que posiblemente representaba a Xiuhteoutli. Además 

de esta pintura traía a cuestas "un plumaje, que se llamaba huaoalliJ (7)

un conejo seoo en -61J cuando echaban un cautivo en el fuego, silbaba meti.!,n 

do el dedo en la booa, como lo acostumbraban. 'l'ambib otro menoebo. se.ade

remaba como muro1'lago1 traía unas sonajas, en cada mano la euya, que son

hechas como oabe11aa de adormideras grandes, oon ésto hacían el son1 habie.!!. 

d.o echado en el fuego a los oau~ivos luego los sátrapas se ponían en proO,! 

si6n compuestos oon unas estolas de. papel. Subían trabados de las manos a

la hoguera 7 daban una vuelta alrededor de ella mur despacio, 7 descendían 

corriendo abajoJ deaaaíanae de las manos los unos de los otros casi por la 

fuerma; alganos de ellos oaían, unos de bruces 7 otros de la4o1115• Aunque

muy primitivo, 7a existía entre los nahuas ·un tipo de maquillaje 7 el uso

de cabelleras poetisas, semejantes a las pelucas actuales que usan loa ac

tores en el teatro y en el oine 7 las damas en reuniones de sociedad 7 ao

toa,públiooa. Conocían también la manufactura de trajes 7 disfraces, así -



oomo aditamentos que seman para completar loa diafraoea, ialea como 

alas, másoaraa, garras, penaohos, etc. 

~l 

Sin duda doa de laa fieataa máa impreaioll8Dtes eran• la dedioada 

a !ooi, la madre de loa dioaea, 7 la que ae haoía a honra de npe ,!!!!! ,

Bui tsilopoohtl.i. En la primera veatian a una mujer oon loa ornamentos de -

la diosa l.'!?!! 7 la oonduoian a media noche al 5 donde debía de aorir. De,1 

pu6a de cortarle la oabesa 7 de deaollarla, uno de loa aaoerdotea ae vea

tia au pellejo. La piel del nalo se llenba al 5 de Cinteotl, hijo de -

~- Loa 1)8raonajea qua representaban a la diosa 7 a 811 hijo bajaban del

~ de Cinteotl oon gran prisa, a ellos ae unían cuatro personas que loa -

tomaban en medio. Algunos· de loa aaoerdotea iban detrás del que llevaba el 

pellejo vestidos loa principales 7 soldados que lo estaban esperando ae P.!. 

,nían delante para que &l fuese tras ellos perai¡ui&ndoloa 7 aaí comenzaban 

a huir, wlviendo la oabesa 7 golpeando las rodelas oomo provocándole a -

pelear. Al llegar al pie del 5 de Buitsilopoohtli, el que llevaba el pe

llejo vestido alzaba loa brasea 7 aa ponía en orus delante de la imagen de 

Buitsilopoohtli, 7 esto haoía cuatro veoea.16 Por esta deacripoi6n ea pue

de deducir q~e la fiesta tenía como finalidad primordial el pedir ayuda a

loa dioses de loa cuatro puntos cardinales para obtener una victoria segu

ra en la.guerras loa capitanea, soldados 7 bisoños recibían d' su señor,

rey rodelas, eapaaaa 7 plumajes, lo oual confirma que se trataba de una -

fiesta dedicada a la guarra. 

En la aegunda,.llamada de Tlacuipehualiztli (deaollamiento de -

hombrea), había una proceai6n muy solemne en la cual participaban muchos -

sacerdotes aderezados oon loa ornamentos ·de loa diferentes dioses a loa -

que cada uno repreaentaba. Detrás de ellos venían ouatro personajes, dos -

vestidos como tigres 7 dos como '6u,ilas, "iban haciendo ademanes de pelea

oon la espada y con la rodela como quien eagrimell_. Estos personajes repre

sentan a loa caballeros águilas y tigres qua acompañan al Sol desda al me-
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aento 4e IRl oreaoicSn 7 lo -,u4ul el1 el 0011bate diario que entabla oontra -

loa elementos 4e la noohe. La luoha que tiene luaar en esta oe:reaollia 7 en 

la que pelean loa oautiwe oon loa peraona;jea aa.oionadoa amba, ai:rn -

p&l'a aill'bolb&l' el bito a. el ompo de 'batalla, oupo que lo miallO ea la

tiern 4e donde el Sol ton loa oo~.nea aamanoa para alimentan•, que la 

'bcSveda oeleate a. donde luohan loa pod•1'9•' 40Drenltul-al'ea. 

Son iaportan.tea laa deaoripoion•• Que Dllm 7 Salaa¡ún haoa. aoez 
., 

oa del oar,oter teatral de la• fiestas del• apuioi6n de peraonajeaf P9J'O 

tam'b16n llaJ tutoa que aon teatimoDio de la exiatenoia del teat:ro, ooao -

los que ae enouentran .:reunidoa a. loa Cantare• luioanos, Muiusorito en -

nQuatl que oonaena la Biblioteoa l'laoionai de M6:rlco 7 eat& formado "por

varioa lega;joa de poeaaa" que ae reoogie:ron entre 1560-1570. "Perta.eoe -

al fondo dooumental de las informaciones que :reunicS Salaag6n para au ~

ria, aunque no aproveoh6 ninglm material en ella, pe1'0 af. a. au Paalmodia. 

dada a luz en 15831117• "La repet1oi6n de un miao texto, a veoea por 1:ero.!, 

ra ves, en diversoa lugares del llanusorito, ea una clara muestra de que ae 

está reproa.uo1en11.o no un esorito de intenoi6n general, aino varios, que ae 

reunen 1 ooleooionali.11 • ~ "fuaicS~ de diferentes codioillos que, diaperaos 

7 a punto de pereoer, fueron mandados reunir en eate gran llanuaorito1118• -

.Algunos poaaa llevan insori1>0ionaa aua a:vudan a fijar la materia, el oon

tenido 1 loa autores que loa oompusieron o cantaron. oomo el caao del .Qe

~ !!, Teo.xinmao, varios de Netmahualoozotl, el de Totoguihuatmin 7 el de -

Los poemaa tiensn alteraciones del ritmo muaioal, que permiten -

distinguir loa que ae representaban, de loa que simplemente ae oantaban. -

11ne este género, ea 11.eoir, oon anotaciones referentes al ritmo, hallamos -

.reinta poemas. Todos ellos son cantables en danma y rudimentaria represe,!! 
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taoi6n teatral1119 • .Algunos poemas cle·oaráoter adaioo "•e oantaban 7 ae ba,! 

laban en modo de faraa", por lo tanto aon 11g6rmenea de poea:ta dra,tioa11 • 

"El texto 7 811 tenor en eatoa poemaa indioa.oonatante oambio cle

peraonaa 7 aituaoionea"."A veoea ea el hablar en vos de una peraona1 a ve

oea en vos ele muohaa, Con BWI& freouencia ae dirige la palabra a personaje 

que se deai,na con 811 nombre, o el que habla dioea 70 so7 fulano ••• 7 audan 

éstos que en forma tal dialogan. Contenido, forma de expresi6n, situaci6n

diveraa de ideas 7 pensamientos, antagonismo en la sentencia y deaignacio

nea de nombréa de aquelloa que hablan o a quienes se habla, nos llevan a -

la oonclusi6n de que el poema eatá oonsti tuido en forma de dramática moda

lidad y que, siendo muchos los que hacen la persona de otros, representán

dola a los ojos y o:(dos dé los espectadores, oon la variaci6n de pasiones

y sentimientos, nos hallamos· ante un cuadro teatral, por ·mediocre y rudi

mentario que queramos admi*ir'120• 

11 análisis de algunos de estos poemas dramáticos dará a lo lar

go de esie 'tmbajo el oaráoter 7 foma del teatro prehispánico 7 permitirá 

dejar aola-rada la pregunta que planteamos al inioiar esta labor. 

Otra fuente importantísima q~e ayuda a nuestra investigaci6n, 

son los descubrimientos arqueol6gicos. En el Museo Naoional de,Antropolo-

gia 7 en varios museos europeos se encuentran colecciones de máscaras mex1 

canas; unas de piedra que se ligan con el oul ~ de los muertos; otras de -

madera, perforadas en los .ojos y ahuecadas en el reverso, que estaban des.

tinadas a cubrir el rostro en las danzas rituales o como atavíos de deida

des en ceremonias religiosas. Loa esolavoa destinados al sacrificio repre

sentaban a los dioses y llevaban los rostros cubiertos con máscaras; loa -

sacerdotes también las usab~ y las cambiaban según el ritual. El hombre -

al ponerse la máscara desea atraer la atenci6n de los espectadores sobre -
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,~1, "•e toma en 1111 o{roulo ele :reaplan4eoieate irra41aoicSna el eaplead,O1' -

y el eaoanto 4el uu1 a.e la 'luzqueaa brillaban a loa ojos 481 HpeoWo1' -

no aolo p&l'& reorearlo eat6tioamente, aino pal'a alnar el valor 4el que la 

portaba1121• 

i&l'& el ea'lu41o de loa mqaa, la J.zquaolo,{a noa proporoiona el• 

deaoubrilaiento a.e loa 1111ralH a.e llonupü (Ohiapaa), 0117aa pillturu "oou

titu,en 'Wl dooumento· ezoepoional que pemite reoonatl'Uir la hiatoria a.e -

loa mqaa", &11:l enoontramoa 11oeN1Joniaa n.aipalea o illa'lil'llllentoa que no.

son nuevoa1122• La aqoria 4e loa freaooa eatú 11\11' 4Htzv.1doa, pero dn -

así pod•oa estud1uloa 1 hallar en elloa ooaaa 11Q1' illtereaantH. liin el 11.!l 

1'0 norte (Primer Cuarto) ae ven nueve peraonajH, t1'8• áaiooa 7 Hia 4&n

aantea1 el primer aúaico·11eva en la mano 1aquie1'4a 'Wl& ooarilla 7 a .la«,! 

reoha un bolillo oon el que tooa el pequeño 'CUl'bor que oarga entre loa bl',! 

· sos. Loa a.oa llÚaiooa que aiguen tooan g1'&1l4H tzompetaa. De loa aeia·dan

aantes unos están en aoti 'lud de bailar, otros sentado a 7 otros doa oollflr

san. Loa bailar~nea llevan máaoaraa de animal•• aou&tiooa. Pienaa .Aguatin

Villagra que posiblemente se trate a.e una dan•• de41oa4& al dios del .Agua, 

7a que 11uno de loa personaje• lleva en el ojo 4• au ÚBOara el jerogl{fioo 

del día ~, que ea dmbolo de Chak,· dios de la Lluvia1123• La• m,aoaraa de

lagarto, de iguana 7 de O&JlBNjo, todoa animales aou!tiooa, oonfil'IIIUl la -

-hip6teaia de que ae trata de una densa al dios del .Ap.a. Ésta pintura, de

la que solo damos 'Wl& parte,, nos muestra la perfeooi6n que en loa disfrace• 

había alcanzado la habilidad del 11,rtiata ma,a. La danaa, aunque-religiosa, 

ea una prueba de que sí hubo re~reaentaoionea 7 oaraoteriaaoi6n ele peraoq 

jsa .en el mundo pNhiapÚlioo. 
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2. CilA.C'l'D: Y li'OlllU. DBL TEATiO BABUATL 

La• noticia• que tennos de otraa ou1 tuna hall YeDid.o a d! 

mostrar que haata en loa lugares mia alejaO:oa ae ha manuestad.o el -

teatro de la miama foftl& que entre loa nahuas. El origen del teatro-

entre loa griegos, japoneaea, egipcios, eto. ea eminentemente re~1-

gioao 7 her6ioo. Ba lo más común que pod.emos encontrar ya que la m99. 

te primitiva lo 'Dri.mero aue conooe o aprende en el mund.o ea 1,1.w.e las

plantas, los animalea, los rios, etc. tienen UD Creador que castiga

al hombre oon sequías, terremotos o lluvias abundantes, 7 para cal

marlo necesita 0fNll.ClaB 1, de vez eú cuando, de aacrificice de anilD.,! 

les 1, por qu, no, tambiá de hombres. Bato quiere decir que lo pri

mero que el hombre desoubre son las fuer11as sobrenaturales 7 que deA 

tro de aumente concibe dioses para cada uno de eatos poderes. Ya no 

vive sdlo sobre la tierra porque-se le ha revelado la divinidad, el-

• ~r que está por encima de ,1 1 de todas las cosas, que lo rige y !.2. 

biema. A ,1 hiq que alabar, h&7 qÚe cantarle y regooijarlo con bai

les y fiestas para tenerlo siempre propicio. 

Baila el hombre alrededor del altar' de su dios y UD día se 

le oourre representarlo y surge el teatro. En Grecia l'ate tuvo au ~l'.,i 

gen en ll.aa fiestas celebradas en honor de Dionisioa, los hombrea ªP.!. 

:r.ecían diefnzados con pieles y ou~rnos de animales salvajes, se ao.2,m 

pañab_an d-e 11'1is1~,, 'l!anzaa 7 libaciones. Un ooro de cantores 11 138 di

rigía lia.cia 1il ara ·o l!!!!!. donde era ofrecido el sacrificio; y can

tando se disponía a su alrededor1124• "Un día el coro se dividi6 en -

semiooros, uno de los cuales respondía al otro; y como cada semicoro 

era guiado por ..n corifeo, estos corifeos comenzaron a dialogar en

tre sí.- Un interlocutor, UD· hi:poori tés respondia ocn las palabras ª" 
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Dioniaioa u persona. Deade eae momento •owmdo la in"VOoaoicm 1:tr1oa 

y la Da1'1'aoi6n de loa haobos diel'On lugar a la presencia elel dioa, -

oue hablaba en p:r1111ara per.eona- ae tuvo un aabr16n de repreaantaoicm 

taatral"25• Káa tar4e ae dejará a UD lado a Dionisios, ae invocará a 

un hcboa, •• le hará aparecer,. hablar y actuar J así acabará por no

quedar nada que reouer4e al 41os. Entonces la trqe41a oonquiata au

libertad. 

En la mitolog!a japonesa el cripn ·dirillo del teatl'O se..., 

1Xplica mediante un epieo41oa 111a diosa del Sol, Jmateraau. •• hab:la 

enoerra4o en una pro~4a oueva por despeobo, debido a las ofensas -

reoibi4aa· ele au hermano. De esta manera la ·11111 daeapareoid de la ti,! 

rra y del cielo. Loa dioses, con ra16n entriateoidos, reourriel'On a

una estratagema. Oeroa de la entrada hioiel'On aontar una espacie de

esoanario (eapeyoa, jo,as, banderas colgando ele loa &bola~) 7 mian

traa loa dioaea hao!an aonar pir~a 7 tambores, la· diosa 1!!!!!g_ !!!!!_

!!!.t con una guirnal4a de flores, cantaba 7 bailaba oaroa de la entr.1, 

da de la oueva. Iil.pll].aada por la ourioaida4, Jmata1'&811 1áli6_7-aa:t -

'90lri6 la lus al mundo"26 

Bl tt!latro ~ en el Jap6n, aargi6 da la uni6n de la !d!!!! 

monesca (mesola d~ canto 7 danza combinada ·oon una cierta -dosis ele -

mímica) con la~ del campo (4,ie "pareoe .haber tenido au origen

en las fiestas que acompaflJf!s celebraciones de la reoolecoi6n 7 -

dem'8 feativida4ea agrícolas. La ~ !!l. campo ac~b6 por :reiacio

riarse con varios aantuarioa-7 oonaiatí~ en primorosos programaa de -

danza 7 canto junto oon comedietaa representadas por danl!lanteaf7• 

En J!lsip_to había tambih ºrepresentaoionea dramáticas de oa

ráotar religioso. Se eaoenifioaba la reaurreco1on de Osiris, dios da 

la vida eterna, diversos aotoreil hao!an el pa11el de personajes mi~ 
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,1.ug1ooa relaoionadoa oon ,1. En las iDterpretaoionea est.ti,. prea-1te

"la miaioa de loa diOHB que tomaban pal'.'te en la aooicSn, reoitaclorea 

ul poema, 1 UD ooro que oantaba oanoiones, ya. alegres, :,a fllDe.o:rea, 

aeglÚl loa aoonteoimietoa. Batas oanoionea iban aoompaftadaa de an1ai

oa"280 

En loma el primer gáero clramátioo fue la aatma, aá.tira o 

farsas atelana•, 11 eapeoie de 41'1ogo entre pastorea, en el que se•.!.• 

olu lo groteaoo 1 lo aatbioo11 • "Eran rep:reaentaoionea :Ñatiou aO!_m 

paflaclaa de ásioa 1 clansa que no reaiatieron la oompetenoia del tea

tro griego1129• 

Dllranta la Edad Jledia el teatro tuvo tambUn un oarioter -

religoao. Loa oioloa de la Navidad 7 de la PaaicSn de Cristo fueron -

de_p-an iDapiraoicSn.para loa autores dramáticos. En las repraaenta

oionea de la PaaicSn habia diilogoa. entre el Barr,.dor, Cristo 1 loa -

dn,a intarlooutorea. En Navidad habia ingenuos diálogos en loa qua

loa ingeles anunoiab_an a loa pa'-toraa la va,ida del Redentor. Bataa

piezaa de teatro incipientes aa oonooen oon-el-~bre de miatarioa.-

1(,a tarde se llevan a la ·eaoena las vidas dé aantoa y el misterio -

que avoluoiona hacia la moralidad oulmina en el- !l!l2 aacramental, -

que CaldercSn de la Barca llavcS al limite de su grandesa •. 

Da 1¡ual manera que las repreaentaoionlía religiosas gria-

gaa, egipcias o ol'iatianaa tienen lusar en al at~o del templo del -

Dios o junto al ara del sacrificio, aai entre loa nahuas btaa se h.!, 

oí~ en loa grandes patios de loa templos de Ba.i tzilopoohtli o lle -

cualquiera de las divinidades featejaclas, e .&.u ... 6uuwJ,l&Jla11&S de mús! 

ca, canto 7 ~·•· Como el teatro nihuatl ea un "teatro que va revi

viendo al ciclo agrioola 7 pal pi ta en al calendario da las fiest~", 

ea ahí donde debamos buscar la primera manifeataci6n teatral que te_!l 

drá UD carácter religioso. En la festividad de Cintéotl, dios da las 
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JU.He•, 7 4e Chiooaeo&atl. 41oaa 4e loe Kantenimiabtoe, ae bendeoian 

lu maeo:roae 4e aa{s que ee nabranan OOIIO eemilla. Un gnpo de doJ! 

oellaa llnaba lu auo:roae tnm1elta• en mantas, iban 0011 loe brasoa 

7 pie:rnae •plualoa 0011 pluma oolora4a 7 la oara oubierta ~e 11pH -

4e:rret14a que ello• llaman ohapopo~li, Nlpio.aa 0011 margagita"·31• -

Cuin&ban llaoia el templo ro4ea4aa 4e au.oha gente 7 al llegu ee be!, 

Uoian lu .muoroae. lepe!ll&bua ~ ne ouu 7 guardaban la• muorou 

en la tzoje hasta que llegaba el tiempo 4e Bftbru la ••1lla32• llll

la ,pooa. 4e la ainl,:ra·· "•• lloraba a la ••iÚa que ·Ta a deeapareoe:r 

bajo tierra,. para irse al misterioso dominio de la vida -el Tlaloc,aa-

7 IIU,,L,L reoibir las tranaformaoionea que la harmi vo?Yer oonvertida -

en fnto" 33• tJn poema aoompaftado de dansa 7 a'l1aioa oonHna las pal,a 

braa que en ooro se deoian a la dioea del mai•• 

¡Siete lasoro••••• 7& lnútate, 

despierta¡ ••• ¡A ea nuestraKa4re¡ 

TG. nos de;Juia hubtuoe1 

tú te vu 7a a tu oua el 'l'lalooan. 

( ¡Siete lluoroH)• •• ,a lnútate! 

deepierta ••• ¡Jh ea nueet:ra Madre¡ 

'M noa dejoáa hu6rfanoa1 

tú te Tas 7a a·tu oaaa el 'l'lalooan. 34 

Imaginaban a Chioomeo6atl como mujer 1 deoian que ella da

ba loa mantenimientos del ouerpo para oonaenar la vida humana, por

eao ouando, el mab estaba en aas6n Teatían a una eaclan oon loa ad.! 

resoa de la diosa 7 oon maBOroaa al cuello. La doncella bailaba en -

todas laa oaaaa de loa señorea ua danza especial relaoionada con el 

eatado·del maÍII. Al anooheoer ae encendía lubre en el templo y aoa

dfan.a él todas las gentes del pueblof se tañían caraoolee, tlauti-
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11u 7 llooinu, al aoa .da lu oualea aaoaba 'IIIIU en4u a4eresa4u -

oon •arlu da ... o:rou, ohilea., to4o gaezo de aaillu. La 30ftD -

que HpNHDta'ba a la Ilion au'bfa a lu an4u 1 loa aaoer4otea la ta 

oenaa'ban al toque da lu 'booin&a 1 oaraoolea. Para dar pao:í.aa a la

c!.ion po:r el afio fhtil qua ha'bia oonoe414o al pueblo, ae 4agolla'ba

• la C10noe1.1a 1 uno de loa aaoel'dotea H natta au oue:ro 1 oon auoz 

oaa al ouello 1 a la• auoa "aaol.banlo en pÚ'blioo 7 taflall4o oon 1111-

atu'bo:r 'bailaa4o to4oa t:rqado po:r cui• a IQ.Uel indio vestido oon -

aquel oue:ro de la 1na.1esue1a1135 r 

Dll:ra'ba la fieata ooho diu 7 en alloa "4-nsaban loa ho~'b:ra1 

aesolac,.oa oon laa nje:rea en. el 11qo:r o:rden 1 oonoie:rto po:r la vigi

lanoia de loa BUJ>e:riorea1 laa 111Uje:res llevaban los oabelloa sueltos-

en eignifioaoi.Sn de loe del mais•J6• •t:r. la oeleb:raoi6n H inte:roa 

laban va:rioa oantoa, que iban aooaP.iia4oe da movimientos :rhmiooa -

del oue:rpo 7 aJ.s,mos pasos de densa, posiblemente dent:ro del •:l•o -

baile tenia luga:r alguna que ot:ra :repreeentao16n :relaoionada oon la

dioea, e6lo aai ee e:icplioa como du:raban en eus :regooijos ooho días -

aegui4oe. 

Pan las aolemnee fiestas del dios Huitzilopoohtli ee ••O!. 
gía un manoebo que lo :representara du:rante un mío. El ;10,,..n oautivo, 

aunque debia110rir el día de la fiesta, tenía a su eleooi6n la hora

de eu aao:rifioio y voluntariamente se presentaba a él. La estatua 11e 

Bu1 tsilopoohtli, hecha de tzoalli J·r, era t:ranaportad.a en andas 11po:r

ouatro oficiales principales del ejército mexicano desde el lugar d,gp 

de se fabricaba hasta el altar donde debía oclocarae11 -"'. "Varios m8:!!_ 

cebos as1Cl0s unos de ot:ros por medio de unas fleohaa, llevaban del8:!!, 

te da las andas wia gran pieza de papel de unas cuarenta varas de -

.largo, en que ve:roa:lmilmente estarían pintadas las hazañas imagina

rias de aquel d;los de la guerra1139• Todos "iban en,proceai6n cantan-
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ilo •• oantve• clel •i•o dio•, 7 bailando delante d• ,1 oon grande

ueito..40 • .&l. llegar al templo baoian loa 8&01'if'io1o• 7 poco deapu'8 

inioiaba lo que era p1'0piamente la repreaentaoicSn. Un poeta oantaba• 

-liuitsilopoohtli, el jonn guel'Nro, 

el que obra arriba, va andando au ouaino¡ 

J. este poeta reepondia un guel'Nro que ae au.ponia hablaba

a.eade el otro aundo porque babia 1dado n 'Vida para alimentar al Sol• 

- J'o en vano I tomi el ropaje de pluaaa amarillas• 

porque 70 •07 el que ha beoho aalir al aol. 
1 

1 

'3eguian alabanzas a Blli t111lo;poobtli1 1111 Portentoso, el -
1 

que oao1-ta en recicSn de nubes, e:i, Def'enaor de hombrea". 11 poe- in-

citaba a loa.guerreros para que ¡•aran animo 1 eatuvieran _diapuea

toa a luchar por su dio a, porque 1 

17&, 

~ Con oombatt ae baca la guel'l'&~ 

¡ven a unirte a m· 1114~ 
1 

A oada 1nvocac16n del koeta reapondian loa g:iritoa1 ¡a,a -

a.na a.na iya i70via, eto.¡l qile podríamos traducir por nuestro 

¡ab, ab¡ o por ¡viva¡ o ¡burraa,I 7a que son exolamaoionea. Acompaña

ba el canto la m~sica de loa at-ralea, f'l&lftaa 7 obirimíaa. Los dan

zantes, a intervalos, ejecutaban algunos pasos da d&nll&o ............... t ...... .., .......... , ..... 7o1-

guerrero 7 otro tercer elemento •que ea un ooro f'ormado 11or la mul ti

tud que asiste al espeotáculo. t7 una "áotuaoi6n dinámica en la que 

4~ el pueblo. además de ser espectador ea actor" • 

En el canto a Tláloc, uno de los que parecen mejor oons~:r

vados nos enoontramoa primero oon las palabras del poetas 



21 

¡Ay, en iéxico se está pidiondo préstamo al dios 

"Se le pide al dios la dádiva de su lluvia: se le pae-ará -

con lluvia. La de Tláloc es aeua; la del hombre es sar..gre1143• 

Habla des:pu~s un sacerdote: 

¡}.1 fin es tiempo de eu lloro¡ 

A¡, yo fuí oreado 

y de mi dios, 

festivos manojos de ensansrentad.as espinas, 

'j'& llevo 

al patio divino. 

Sabemos que es un saoerdote porque nos habla de las espi

nas ensangrentadas, púP.s de m~ey con las que se sacaban ss.ngre de

las orejea o le:ngua en penitencia y luezo las ofrecían al dios para-· 

que les eoncediere la lluvia benéfica. 

Interviene el dios~: 

¡Ay, pel'Q si aleuno 

ye me ceusa vergÜenza 

es que no me conocía bien: 

Vor.otro3 sois mis padres, mi sacerdocio, 

Serpiente Tif;re. 

Vuelve a h~blar el sacerdote qu9 pide a Tl.áloc se extienda 

por tode.s partes. Y de !)ronto e.lcuien excla:na1 

Yo me iré pnra si9mpre1 

es tiempo 1e su lloro: 

/1:y, envíame al Lugar del Misterio: 

bajo su mpnñato.44 
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Se trata de la víctima próxima a ser sacrific;.da en honor

del dios y aunque se lamenta porque se irá para siempre, desea ir a

la oe.sa de~ porque sape que es un l'Uf,ar ~e ~elioir.s y con su -

saorifioio logrará el favor del dios y éste enviará lluvia y con ella 

volvP.rá la vida a los campos y los hombres seguirán viviendo. 

Estos himnos rituales, cantados ·en forma de diálogo, son -

la primera manifestación dramática, el doctor Oaribay los considera

como "fragmentos d.e melodrama", ya que son poemas "nacidos para el -

canto y ejecutados siempre con. canto y por eso deben clasificarse m.! 

jor en el género del melodrama que en el del drama puro1145• Además,

tienen "mayor semejanza con nuestras obras teatrales del tenor de la 

6pera o la zarzuela, que con las ~~ras propiamente dramáticas en el

sentido moderno". A lo que más pueden .. seineje.rse es al bailete "que-

reúne en un solo impulso el canto, ln nnlsica y baile1146• 

Exis-ten en el teatro náhuatl otroe dos tipos de :::·epr&~ent,!_ 

cioness "las que se refieren a le. recordaoi6n de los héroes y lae -

que se ligan a la problemática de la vida social1147• 

Teatro, ha escrito el doctor Le6n Portilla, ~s la "sínte

sis en que se oonjU&'a la realidad entera". En esta síntesis nos encB_n, 

tramos con 11 leyende.s que se li,;;an con personajes reales o ima.gina

rioe1148. Una de estas leyendas nos relata la~ de Quetzalcoatl,

personaje hist6rico y a la vez divinidad creadora del sol, de la ti,! 

rr&, de loe hombres y del maíz, que al morir se convierte en el pla

neta Venue. Personaje extraordinario que habita en~ y enseña -

a sus moradores la cultura, el arte de labrar piedras preciosas y la 

pintura, tanto de muros como-de c6dioes. Por w carácter de sacerdo

te c teoteuotli (señor divino) y por su vida austera fué elevado·al-
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aitio de dios. Quetzalc6atl simboliza el bien, la virtud, la recti

tud en laa acciones y cuando Tezcatlipoca en su deaeo de arrojarlo -

de Tul.a lo hace apartarse de la vida piadosa que llevaba; el hombre

blanco, de ojoa grandes, de cabellos largos y negros, tiene que huir 

porque ha delinquido, se ha embriagado y ya nadie podrá quitar la -

mancha que ha echado sobre sí. Huye porque no quiere que loa tolte

cas recuerden su error, ainc que lo sigan conaiderand, como a un ho!_ 

bre justo y prudente. Va a la tierra del Color Rojo a adquirir saber 

y promete volver una vez que se haya rehabilitado. La figura de - -

Quetzalo6atl ea una de las más interesantes en la literatura náhuatl 

por el misterio que encierra y que la hace más atrayente a nueatroa

ojoa. La mente indígena sentía adipiraci6n por este hombre, sacerdote 

o dios, y como Pl'l:leoa del il!menso cariño que le profesaba le dedic6-

un canto en el que se manifiesta la profunda tristeza que embarga no 

solo el coraz6n del poeta siJlo ile to:dG·s sus súbditos al recordar su

_part~da y laa nobles enseñanh.11 .que les .leg6. 

·• ·p,:eita hll-ci.a ,el ;canto 7 nos introduce en la escenas 

En Tul.a ensti6 la Casa de Maderas 

aún perduran las columnas en forma de serpientes• 

las dej6 al irse~ Topiltzin. 

Nos aclara el doctor Oaribay que Nacxitl Topiltzin ea un -

aspecto del Quetzalc6atl viajero. 

Al cantor que noa introduce en el escenario donde vivi6 y

rein6 Quetzalc6atl le responde un ooro1 

Al son de trompetas es llorado por nuestros pr~ 

cipes. 

Ya ae va el que ha de desaparecer allá en Tlapalla. 
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Canta luego el pmoipe Mamali que ae siente desolado al -

saber que au señor ae ha ido, ae lamenta de habera_e quedado en la o,¡: 

fandad 1 llora por 611 

Las montañas ae abren• yo llo~ 

donde se alzan arenas corrosivas, yo estoy desolado• 

¡se f'ue mi señor, el de las gloriosas plumas finas• 

me dej6 en la orfandad a mí, Matlaox6chitl¡ 

Vuelve a hablar el poeta introduotóra 

Ea eaperado en Tl.apalla1 aa la ha mandado ira· 

a6lo allí ea el lugar de su sueño. 

El poeta tiene una visión en la que ve a Quetzalo6atl que

se apresta al combate 1 por eso va revestido de plumas. Posiblemente 

en esta parte salía algún mancebo vestido como Quetzalo6atl para ha

cer más patética la escena. Y como respuesta a la aparioi6n de este

personaje el coro prorrumpía en lamentacionea1 

Nosotros lloramos a aquel famoso príncipes 

¿C6mo quedará la morada que abandon,u•te? 

Oh, ¿c6mo quedar~ tus reg~as manatones, 

que dejaste desoladas en Tula 1 en Jonoaloo? 

El personaje que representa a Quetzalo6atl se aleja del -

escenario seguido de susmáa fieles servidores. La tristeza aumenta 1 

el pueblo simbolizado por el coro promete a su bienhechora 

Náoxitl 'l'opiltzin, n'IUloa perecerá tu nombre, 

pero por él lloraré tus vaaalloa.49 

Entre un canto 1 otro hay e:z:olamacicnea de loa que escu

chan· el relato, y un baile que alarga la representación. El coro CBB, 



r 

o 
o 
"'1 • 
1 

l=t 
• -o 

Ju .... -:e >< o UJ 
<( ~ 

o L1I 
<a 
?i <( 

;-i 
• 

::, 
(!) -.... -z J< t- . 

N <C ~ <( -
~ z at 

º º " 
IL tñ ~ 
w-._ :e 

. .., 
l . 

Jo ' ! ... ~ l 
1 w 

::J o 1 :r Ql 
ww 

i :J -:, 
:J:- 1 
~ 
-' u 

11 



25 

ta y danza, ea mitad espectador y mitad actor. Hay mudanzas de esce

na y se alejan unos cantores para que intel"l'engan otros. 

Las representaciones eran para el pueblo espectador susti

tutivos de la lectura. "Veían personificados a aua dioses y a sus h! 

roes; oían sus hazañas y grandezas y retenían para ai~opre lo que 

iba constituyendo la historia viviente de su raza y de su cultura115~ 

Cumpl:la el teatro con una funoi6n social, la de enseñar la historia

de una manera amena. El pueblo recibía la enseñanza 1, al partici

par en el espectáculo, vivía aquella parte de su historia. 

En la muerte de personajes importantes y queridos por el -

pueblo, los Claicapicg.ue componían cantos para perpetuar la memoria -

de sus amados deudos y esos cantos se representaban al celebrarse al 

aniversario de su muerte. Los poemas no se reoitab8ll 1 sino que se -

cantaban y representaban en bailes, acompai.ados de la música dolien

te y ·mon61;ona d~l tambo.r .(:teponaztli) y de las trompetas. "Yo aquí -

en la tierra junto al :ta.'!iibor / de aquellos reyes hago recuerdo1151, -

nos dice un poeta. "Hacen e,strépi to los timbales enjoyad.os de esme

raldas" y a la voz del ~oeta crntor se euman las de otros personajes, 

habla el hboe y se tiene ya el gérmen de la poesía dra.11átioa. "Oo

roa, recitados, danzas y cenciones van a constituir el embri6n del -

teatro propiamente dicho" y es entonces "cuando aparece el actor pro 

fesicna11152 • 

Del teatro li tú_rgico deriva el teatro profano :;¡u,·, se ini

cia en "los personnjes secunderioe ~e les obras reli;r;iosas", o en los 

personajes del pueblo que ae agre¡,aban a las representaciones. 

i:;n la fiesta de etzalc¡ualiztli, d.edic1;1.da " los dioaee :l.e la 

lluvia, había muchos personaj!"B del r-ueblo que bailaban il.isfre.11w1.os

de dive1'sRs ir.tu.eras provocando la risa a.e los es:i;ectadorea. 
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En los bailes de regocijo aparecen indios disfrazados en -

traje 7 en VOJI "contrahaciendo a otras naciones, mudando el lenguaje. 

Estos que digo son como truhaneas andan sobresaliendo, haciendo mil-

visajes, 7 diciendo mil gracias que hacen reir a cuentos los ven 7 -

oye~s unos andan como viejos, otros como bobos1153• Se trata de pers.2. 

najes mímicos que imitan la realidad presente y representan a los -

hombres de otras naciones. Los mimos, bufones o farsantes p~rteneoen 

al género 08mico y al encontrarlo entre los nahuas tenemos el esbozo 

de la comedia. 

El doctor Le6n Portilla nos habla de un ~f6n que "con ra

pidez 7 destreza se irá poniendo diversas máscaras. Primero es un -

ser humano, luego un ciervo, más tarde un conejo, un tordo de cuello 

rojo, un ave quetzal, un loro y por fin el mismo buf6n de sie111pre. -· 

En lo que va declamando aparece ciertamente lo c6mico 7 jocoso, pero 

tampoco est! ausente la refle:ici6n m!s honda que hace pensar1154• 

n buf6n dices 

Yo soy el traviesos flor es mi canoi6n 

se va enredandos luego se despliega. 

Después finge ser: 

Yo el que llegué soy el Ciervo-Dos-Conejo, 

el Conejo que se sangra, 

el Ciervo de grandes cuernos •••• 

Cada estrofa se interrumpe con mdsioa y canto de los acom

paf:antes del buf6n, para dar lugar a que éste tome los atavíos de -

los diversos personajes a los que representas 

Yo soy el traviesos 

yo soy tordo de rojo cuellos 
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yo grito mi cantara jojojoj6n. 

Sitúa Le6n Portilla la repreaentaoi6n en la Plaza del mer

cado de Tlal teloloo y dice que terminada la farsa con la que la ge!! 

te ae regocijaba en extremo, el buf6n recibía alguna recompensa del 

pueblo. Además de diafrazarae, el buf6n acompañaba au canto con me~ 

rlmientoa mímicos. "La comicidad ha surgido, según se dice, del in,! 

tinto de imitaoi6n natural en el hombre, de su genio mímico eapont! 

neo y universal, de au necesidad de alegre expanai6n, de su incliD,! 

oi6n a burlarse de loa defectos y las inperfecoionea de aus semejaa 

tea1155 • El buf6n se va _poniendo diversas mleoaraa, máscaras grotes

casque hacen imposible-la expresi6n del rostro, el actor tiene en

tonces que fundar eu actuaci6n en loa movimientos del ouerpot la -

mímica,, ·que '"se :basa en les ademanes y en la movilidad de las acti

tudes. i!i'U. .cuerpo -ente!l'O participa en ella1156• 

R-eB1DDiendo podemos decir que entre loa nahuas hubo varios

tipos de ;r,,epresentaoioness las religiosas, en honor de los dioses;

las que se hacían en conmemoraci011de héroes, de difuntos y, por úl ti 

mo, las actuaciones c6micas. Todo esto indica que el pueblo náhuatl, 

en medio de sus constantes guerras contra ciudades vecinas, tenía -

tiempo más que suficiente para asistir a las representaciones cómi

cas que se hací~n en la plaza del mercado. Claro está que como S\10,! 

de en otros lugares, el pueblo goza, disfruta y ríe con un tipo de

actuaci6n burda, en tanto que la nobleza asiste a las representaci~ 

nes privadas del rey y se da el lujo de partici~ar en concursos -

po&ticos como veremos más adelante. 
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3• LOS PEllSOIJJJES DEL TEATRO NABUATL 

Como ya se ha dioho anteriormente, en el calendario de lae 

fiestas palpita •l teatro náhuatl 7 podemos afirmar que 11 e%ist!a en 

el mundo náhuatl prehispánico algo as! como un ciclo sagrado de te!. 

tro perpetuo, que se auoed!a sin interrupoi6n a través de aus die

ciooho meses de veinte díaa1157• Y· como en este "teatro perpetuo" el 

_pueblo entonaba cantos religiosos en honor de llUB dioses y partici

paba en el festejo regocijándose o eni. • .i.o•dui,u,aoae, es posible ha

blar de la masa popular oomo aotorea-eapectadorea de esos dramas. 

Loa 011icapioque (componedores de cantos), eran sacerdotes

del Oalmecac que eacrib!an cantares divinos de las grandesas de aus 

dioses. Había también poetas que producían para Moctezuma cantares

de las hasañas de sus antepasados y suyas. Unos y otros componedo

res de cantos tenían sus salarios 7 vivían en loa templos y en el -

palacio real. Podemos considerar a los cuicapiogue como un~ especie 

de cronistas a quienes los reyes mandaban escribir para que sus de.! 

oendientes tuvieran noticias de las cosas buenas que habían hecho y 

trataran de imitarlas, o por el contrario procuraran evitar todo -

aquello que habían hecho mal. 

Como constantemente se estaban componiendo nuevos cantos y 

bailes, era necesario ensayarlos sutes de las fiestas. Para este -

efecto había un~ casa especial en donde se enseñaba a los j6venes -

de ambos sexos a bailar y a cantar; era el Ouioacalli (casa de can

to) en donde los ensayos se hacían diariamente desde que el sol se

ponía hasta parte de la noche58• Los j6venes allí adiestrados logr_! 

ban una ha.bilidad tan grande que sorprendían a cuantos lo¡¡ miraban¡ 

en los movimientos de los pies lograban trar:.des acü-rtos y al levll:!! 
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tar y bajar los brazos lo hacían con mucha tracia. 

Todos los pAdres de fe.milia exhortaban a sus hijos adoles

centes para que "tuviesen cuidado del arei to, del at;abal, de lae 8.2, 

naje.s y del ca.ntar, pbrque con P.SO darían placer e su dios 1159• Den

tro del Calmec~c se enser:aba.n los cantos divinos a todos los j6ve

nes que a esa escuela acudían. La montalidai náhuatl concibe los -

cantos y los bailas como una manere ae dn deleite A. sus dioses po!_ 

r:ue i::sbe 'l\'P. con !!80 logre.1'.'á los fevores del mundo sobrenatural, ya 

que p11ra los nahua.s Dios da a. c11da quien lo que ·~1 quiere "y no ti!_ 

60 ne necesidad del consejo de nadie sino solo su querer" • Y como d.!!, 

rante la nií'-ez y la juventud hace Dios mercedes y da sus dones y r_i 

quezas y ser.ala a los ~ue ~ande ser capitanes, reyes, BObernado-

61 
res, etc. conviene pedirle mercedes por medio de una penitencia -

•.rue er. este caso consiste en ol baile llamado macehualiztli "merec_i 

miento y peni tencia11 • ilsí nos explicamos el por qué toda la comuni

daa nahua partioipabaenlas fiestas y tenía tanto empeño en aprender 

los cantos y lograr la habilidad en el bailar. 

Pe.rtici:oan en las f9stivide.des todos aquellos que represe~ 

tan a los ídolos, sacerdotes del Calmecac vestidos y adornados con

atavíos de sus dioses. Apar&ce ·:rimero Hui tzilopochtli con una m,m

ta de plumas riOE>.11, ·11 con tres se.rtas d.e chalchihui tes en el cuello, 

y un joyel de turquesas en el pecho, cascabeles de oro en las pie:l'

nas, en el rostro dos vetas de oro y dos de turquesa y un bezote de 

caracol blanco; con orejer11s de turq11ess.s, y plumt!ría a.e Á3-uila por 

cabellera, con un capelete de ~lu~as azules, adornado de ciertas -

estampas de o:ro, en la espalda una com,,osturs ;:;e !'lumerb. a la B.!, 

mejanza 1e un ~?~ar~ regueño ~uo se cría en estR tierra, que ~e 11,! 

rna b•.li tv.i tzilin, rtne si,~;nifica el nombre rlel Ídolo. Tenía ur,11. ro;:;_e

la en la :n:>no izquir;,rda -4 e :plumería con un11s ho~as de oro r:ue Rtra-



veaaban por medio de ella. Co1:araa aaulea, 7 un pailete,- oon loa ez-

1:N!Doa au1:ilmente tejidos de d1veraua uv.a.u.noaf .1.aa piernas veteadae

de 1:inte asul, y en la mano dereoha, una fieoha larga oon oaaquillo 
02 d•_pedernal" • 

Le sigue ~·esoatlipooa que lleva las piernas y loa brasoa -

pintad9a de negro y eape;Juelo, "que ea un ~6naro de metal reluoien

te que llaman loa indios tezoapootli, de donde se entiende se oomPU 

so el nombre del idolo1163• Llevaba un bezote de oaraool blanco, º1'!. 

jeras de oro, en la cabesa mu~ha plumaria rioa y por oollar tres -

sartas de chalohihui tea, en el paoho un joyel de oro, braza1etea de 

oro; cubierto el ouerpo con una "manta de plumas de águila, .sembra

da de-hojas de oro¡ y un lienso con ;Loa extremos muy- galanamente l!, 

bradoa, que pareoe sarria de pañete1104• Cascabelea de oro¡ en la m,1 

no derecha una fleoha oon sus plumas y pedernal, en la isquierda -

"un ventador de plumas de garza y ouervo, y un instrumento como pi-

fano". 

Los saceHotea·llevan el cSrden que oorrasponde a calla uno

de los diosea que representan. Comienzan desde el mis importante.,-.. 

van~o .. 

La'S /doncella-e 7 loa jcSvenea de los templos sal1an a repre

sentar su papel e 1.as festividades. Unas y otros se ooronaban oon

gu1rnaldaa de maíz tostado y reventado que ellos llamaban momoohtli 

del cual cada grano es como una flor blanquísima; en el cuello se -

ponían sartales de ese mismo maiz. Las doncellas se vestían de blfl:!! 

oc y se pintaban con color colorado los carrillos y se em"Dlumaban -

brazos y piernas con plumas coloradas de papagayo. Los jcSvenes ss -

veatí.,n con mantas de red y "nnq galanos bragueros". llevaban Pomo

adornd bszotes postizos y plumas de garza. 

'""ª cautivos que toman la f1gura de los dioses son loa pe.E 

aonajes mis importantea del drama. AJ.gunos cie eJ.loa actuaban duran-
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te un ario, otros s6lo unos días. Para este papel se escogía un man

cebo que fuera hábil, gentil y que no tuviese mancha corporal algu

na. El que caracterisaba a Tescatlipoca aprendía a tocar la flauta, 

a chupar el humo, a andar, a hablar y a saludar como lo hacían los

señores de palacio. Su entrenamiento duraba un año y ejecutaba tan

bien su papel que recibía acatamiento 7 reverencia de todos cuantos 

le veían. El mancebo recorría las calles de la ciudad tañendo su -

flauta y si.empre iba acompañado de ocho pajes ataviados a manera de 

palacio. Le.a vestiduras que llevaba eran mu¡ preciosas y curiosas -

porque se le tenía en lugar de dios. Todo el cuerpÓ y la cara tenía 

entintada, la cabeza emplumada con plumas blancas de gallina, pega

das con resina. ~'ncima de su atuendo le ponían una guirnalda de fl_g_ 

res que llamaban izquixochitl, en las orejas zarcillos de oro, en -

el cuello una sarta de piedras preciosa.a y "un joyel de una piedra

pr.ecí~ ·bl.anoa, -que colgaba hasta el pecho"; en los brazos ajorcas 

de oro y en "'las muñ,ecas unos sartales de piedras preciosas1165 ; en-· 

loa pies veinte ·cascabeles de oro y en el pie d'9recho. tenía "una m.!. 

no de venaio atada ;siempre que le significaba la ligereza y agili--

66 dad en sus obra-a y pod-er" • Lo cubrían con una manta rica mu7 bien 

labrada de "color negro y blanco con una orla a la redondi de unas

rosas blancas y negras y coloradas muy adornadas de plumas1167• To

dos estos atavíos traía durante un año, pero al llegar la fiesta de .. 
Tezoatlipoca se le quitaban los vestidos y se le lavaba la pintura, 

le cortaban los cabellos que le habían dejado largos durante todo -

el año y se los ataban "como una borla sobre la corone. de la cabe

za, con una franja curiosa atábanle (de) aquella atadura de loa ca

bellos dos borlas con sus botones, hechas de pluma y oro y toohomitl, 

mu7 curiosas, que ellos llame.'!lan aztaxelli1168• Terminaba la actua

ci6n de este mancebo en la piedra del sacrificio y aunque nunca más 
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volvía a actuar en el mundo era uns víctima r,rorioia.toria ye.ra 

atraerse el 1':.>.vor del dios, a quien se im:;-loreb:'! éxito en la ·aerra. 

Pare. representar a: ·~1etzalc6e.tl los ::ir-:rce.deres de Cholula

oom::;,raban un indio sin mancha al,:una • .:iu aotuai,i6n dnraoa cuarer.ta

días. Iba aderezado oon una manta de pluma muy labrada de ne~o, ~ 

lorado y blanco, en el cuello "un joyel de oro erand.e a la hechura

de un ala de mariposa colgado de una cinta de cuero oolorado1169• 

Llevaba en la.s orejas zarcillos de oro, en la •1111.J10 izquirrda una r.2, 

dela de ·plumas blancas y ne:.:cas, l)e la espalda ool¡::;aban Ul'IP.S tiras

largas posiblemente de papel que figuraban alas de mari'!)Osa. Como 

era la ima:.,en a.e :,uotzalc6atl todo el pueblo lo reverenciaba como al 

dios. Con rosas en bs mano.s y en el cuello iba a la ciudad oar¡ta:n

do y ba.ilando pe.re. ser conocido por la se,nejanza del dios y cuMdo

la. tente lo oía canh.r salía de sus casas pe.ra saludarlo y hacerl

ofrendas de la misma manera que. se la:s hacían en el templo al ídolo 

~ue e.doraban. 

'Omrio·sa ea también la indumentaria del persoriaje enoerge.do 

de interpreta-r a Camaxtli 1 dios -'e la ce.ze entre_ los 1;laxcP.1 tHcas y 

hu9jotzin;·as, !>ioe Durá.n que éste· no era un e1;1clavo, sino uno de -

lo!'! saoor~otes d'.el te:n!)lO ya anciano, 11.JlsioM de _ofrendar. su vida -

ace.'bada en honor del dios a quien había servido eurant.e m1.1chn tiem

po. 1 e,nciano per:: h.'!Oer :propicio su saori f'icin voluntario ayunaba 

/lurante ochenta. días y qued.aba ten naco y macilento (iUe apenas se

,odía tener en pié. ~n día antes de la fiesta se comronía de la ~i.!. 

ma ·nP.nera que Ce::1axtli: con una corona. de 9lumas, 11 b'!'azaletes de pl,!_ 

ta hechos a m~ne:ra i!e tm'!ls ata<'luras ew.astadas, en el}os unas fleohas, 

t'!'es en cacla brPzo" 70 , Far de".Ja;jo 1.el brazo ter.ía unos cueros de -

conejo como por · 1:naizal; en li:-. man9 ;eracha una esportilla ::le red-
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donde llevaba la comida, en la iz<¡_uieria su arco y flectas. ·-:1 C'Je,t 

:-io pintF."·' cm~ ra:ns blr,r..cas y en lu ;u.t:::rill!ls ::.1eire1l~ -:ie-lctitas 

do oro. 

.~1 h.d.o t.'!e estos ?ersonajes, de estos actores q_ue reprece_n 

te.n SllS papelss rara mot'ir 1:espués, encont!"a11os II los actores espa

cializafos 9-ue · •.,?.be.n en las fiestas rúblicas y en les :privadas.

La _palabra Teixi¡.tlatinemi si.:;nifica en náhuatl "los que to.nan un -

rostro ajeno1171 y nos sirve rara desigr.ur a los e.ctol'es; éstos pos,i 

blemente salían del Ualiaecac y como se distins1,1ían por su habilidad 

recibían el honor de P.ctuar en palacio para su 3eñor y rey. Ge en

contra~ en .1.1na de las sa.li:a de palacio cuyo nombre era mixcoaca

lli, ahí aguart'.l.eban las 6rt'.l.enes rl.e su sefor y si éste mandaba que -

"cantasen los CRntores de Uexotzincayotl o Anahuacayotl, así loa -

c~nt2ban y bailaban con los Rtavíos del areito de UexotzinoaYotl o

ft.nahuaca.yotl. y si el señor mandaba a los maestros y c~ntores que -

ca.ntasen y baile.sen el cantar ,1ue se llame. ·0,Jextecayotl, tome.han -

los atavíos del areito confor.ne al cantar y se componían con cabe

lleras y máscaras pintadas, con narices agujereadas y cabellos bex

me~s, y traían la cabeza ancha y larga como 1a·usan los cuextecas, 

'Y 1t11.'ai• mantas tejidas a manera de red1172 • Acompañaban ;iu canto y

bail~ CGllll a1twmbor y atamboril, sonajas y nautas. Como tenían diva_! 

sidad de B~s iP11,"l'a sus cantares y bailes, se deduce a~ ello que 

todos los poemas dr-amátioos del ;;,anusori to de Cantares )iexicanos o, 
al menos la mayoría, requería rle esta variaci6n de trajes. El~ 

2!. lli Viejos implica la presencia de un f;rupo de ancianos, o mejor 

t'li-::ho, de actores que aparecer. disfrez':l.doz en voz y en traje y 1!,Ue

usan mhcar!'!s 1e viejos. Bn otro <"e los poemas, el ~ M, ~ tl_

,iarc,s i2_ Toto~·..iihuatzin, para lo.~~'!'ar une. mejor ear1tcterizaci6n -,_e -

los animales, los personajes debí~n aparecer disfrazados de pÉi ,jaros. 



MASCARA D(; ANIMAL 
Mui;so 

MONTI; ALEAN .. OA'XACA 
ZAPOTECA 

MASCARA QUE; 
REPRESENTA AL 

DIOS Xf P(;-TOTi;C 
cogR.E CON R¡¡STO5 DF. DO~ADO 

ESTADO DE MICHO.lt,CAN 
TARASCA 

MASCARA Dt LORO 
BARRO PINTADO D'= BLANCO 

GUASA\/E, SINALOA 
CHIAMEiLA 

MASCARA R(;DONDA 
DI; MUdtR 

TECALI BLANCO 
PUEBLA 

T~OTI HUACANA 

'';:' 

• 
" 

-~ 

' 
·J 



34 

Habría sido im;osible representar a los animales con el rostro hum.!, 

no, Ja 'lUe se loeran mejores efectos cnendo unn másc11ra cubre la C.!, 

ra, y los nnbuas conocian este elemento; solo que para ellos habla

diferentes ti~.os de máscarasr unas las usaban los dioses, le. de - -

Tezcatlipoca era "una máscara con tres vetas de espejuelo y dos de

oro que le atravesaban el rostro, con un bezote de Cl!lracol blanco y 

dos orejas grandes como de lobo ••• 1173• Otras las usaban los sacerd,2 

tes; en la fiesta de ~ encontramos un person11je que lleva ''una 

carantoña fea con grande nariz y una cabellera larga hasta la cin

ta, esta ·cabellera estaba ingerida con 111 carátula" 74• De igual ma

nera la doncella encargada de representar a la diosa Illamatecutli

llevaba "una máscara de dos caras, una atrás y otra delante, las -

bocas muy grandes y los ojos salidos1175 • Por último los danzantes -

las usaban como adorno en las funciones públicas y lea servían de -. 
complemento en las representaciones que llevaban a cabo. Las misca

ras de los dioses eran de turquesa, obsidiana, de teoali, pizarra,

etc. Las de loa danzantes y seoerdotea necesitaban ser más ligeras

y por eso las hacían de madera, perforadas, para dejar librea ojos, 

nariz y boca. La madera de dificil conservaci6n no ha permitido que 

las conozcamos sino en pequeña escala. Se encuentran "en los museos 

europeos algunas recubiertas con labor de mosaico que se han salva

do debido a Cort&s, quien entre 1519 y 1526 las remitió a Carlos V

junto con otros objetos, con los cuales quería demostrar al ;;)npera

dor la magnificencia de la1;1 tierras reci,n conquietadas1176• 

:1 uso de las máscaras permite al actor personificar mejor 

a los seres que interpreta; el qued11r ocul_to el rostro se oierde la 

e,:!'resividad de 1s cara y el a.ctor se ve oblieado a acompañE"r su -

actuación con movimientos del cueryo y ali.emanes que e.1ecuta al son

de las eonajr.s de oro o de mai!era, del tenom,ztli y d.e las conchas-

de tortuga. 



El haoho de pintara• roa.vos, braaoa 7 piernas, de vesti:i:

se oo~ diversos atanos 7 di'Yisaa ··~•pialee, el exagerado maquill.!, 

;1e con que se oubrian los rostros y que hace exclamar a Mctclin:la -

"•• pon:lan tan feos que parac:lan demonjiJ,, el haoho· también de que 

tuvieran pintona 7 pintoras encargados de maquillarlos nos hace S!!. 

1>9ner una ooupaci6n especial de maquilliatas. Por la deacripci6n de 

~• estos disfraces, afei tea 7 escenarios preparados de antemano, 

podemos deducir que ten:lan conciencia de lo que representaban, lo -

que demuestra la formaci6n de un espectáculo verdaderamente teatral. 
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4. LA .ACCION TEATRAL 

Por lo que se refiere al tema de la acci6n, se nos presen

tan algunas dificultades debido a que los textos que se conservan no 

dan noticias acerca de como fué la actuaci6n de loa personajes. Sa

bemos que en las fiestas principales se acostumbraba representar a

loa dioses y que los personajes se ataviaban como ellos. Por lo Que 

respecta a los poemas dramáticos no es fácil hallar noticias ~ue -

hablen de la acci6n porque solamente se conocen fragmentos de esos

·poemas. No se ignoran los temas de los poemas dramáticos, relacio-

nados casi siempre con la guerra o con alglin personaje cuyos hechos 

heroicos s~n dignos de alabarse; las meditaciones de los poetas ac.!.r 

ca de la muerte, la idea de un ser creador de todas las oo~es al -

que se deD0111ina Itialnemoani "por quién todo vive". Nuestro problema 

es el de descubrir a través de esos fragmentos de ¡:,oemas c6mo fue -

la actuaci6n. Se trata no de inventar lo que no existe, sino de re!!. 

taurar como los arque6logos "una urna rota con escasos e incomple

tos fraga1entos1178• !,o ,naravilloso de ésto es que a :¡;eaar de que en

nineuna pa~te se encuentran los pedazos \ue f'la_cen falta para compl!_ 

t3r coa "urna'', encontra.:~10s un:;. belleza er.:::uü.i ta ,ue !lOI! 1>roil~ct1-

una emoci6n intensa. 

nían alg,'.Ín papel en 111s piezas drarcática-:i rln::ia.,·1:'"'ecjoron, unos :nu-

rieron en defen~a c'!e s,1 ci'Jtlar1 , otl'()s consigt:ieron esca! y !?8 - -
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religi6n y sus costumbres. Así i:udo reunir t:aha¡:Ún el :,lanuscri to de 

Cai:1tares Mexicanos. Era imposible que después de al¿11nos arioa los -

actores record!'.ran su papél al pie de la ,letra y por eso no pudie

ron dictarlo. Los que conservaban pinturas en que seguramente había 

algunos dibujos que ayudaban a los actores a memorizar sus p~peles

pudieron dar no'l¡icias más amplies acerca de ésto. :En los :poemes tl!,!l 

to la acci6n como los temas son en extremo sencillos. Nunca se pre-

sentan conflictos, ni personajes atormentados, enloqueci~os por un

deseo de venganza como en~ de Shakespeare. For la simplicidad 

de la aooi6n ha habido quienes se hen atrevido a n8\3'ar la existen

cia de elle. en el teatro náhuatl.y desde el momento en qne no en

cuentran la acoi6n y el conflicto que creen es igual a le del tea

tro grie~o o actual, nieg~ la existencia de este teatro. Bien dijo 

,Ufonso Caso r¡_úc "no se puede reconstruir la vida de un pueblo si -

no se siante una intensa simr,a.tía por lo que ese pueblo hizo y pro

ñujo1179, y muchos hay que no sienten ese afec:to o sbpatía. y sí ni_! 

¡;a.n lo ',.Ue ni ha."!. visto ni conocen y menos han comprobado. 

Remos dicho antes que las representaciones por ir ecorny,añ.!!. 

das de música, canto y baile, merecen el nombre de melodra.110.s. Como. 

"no hfo;¡· en el fondo une, trama,_ un nudo que se prepara, se complica-

80 se desenlaza" no podemos hablar de un teatro complejo. Bntre -

los n-':'hu.as encontremos más bien "cuadros fugitivos" en .los que pre

comina máa que el diáloeo, la parte de danza, música y canto repet_i 

do. Por est.e motivo podemos decir que e_l teatro ná.huatl ea más bien 

un tee.tro "d.e baile que de ropresentaci6n directa1181 • 

Sabemos que ha.y dos tipos diferentes de acci~n, una ínter

.na y otra externa. La primera corresponde a la acci6n dramá_tica •m-
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evolucionan conforme la obra toma mayor intensi<'l.ad, nos presenta -

los conflictos internos de esos personajes. Este tipo de lucha in

terna no la enoontramos entre los nahuas porque como ya dijimos la

acci6n es rudimentaria. La segunda se relaciona eón los movimientos 

del cuerpo, gestos, ademanes, etc. con que el actor acompaña su ac

tuaci6n; como esta parte externa o mimica ooinoide con la forma de

representaci6n, trataremos de elle en el capitulo siguiente con ma

yor amplitud. 

Pare. aclarar dudas acerca de la acci6n tomemos el~~ 

Nezahualcoyot1, 82 poema dedicado a recordar la muerte de este prín

CiDe• Se divide ·en cinco tiemnos que equivalen a cinco actos de -

cualquier obra de teatro, con la direrencia de que éstos son más -

breves. El poeta ~presta su atabal para que bailen y canten los Ca

balleros Aguilas y Tigres. 'F'or sus palabrP.s sabemos que el príncipe 

Nezahualooyotl be. muerto y se encuentra en el "luga:r del misterio", 

y desde ese sitio -el príncipe hace oir su voz llorosa, irá e. la re

eión de los muertes porque así lo ,nanda- "aquél por quien todo vive", 

peri, siente de.sasosiego al pensar que tal vez en su tierra de A22!,

~ se dispersarán sus vasallos. El efecto producido P?r la apa

rición en escena del rey muerto no puede ser más dra.~ático y si si~ 

tuamos la .representación ·no a pleno día. sino al caer la tarde e ily_ 

minamos la escena con braseros y antorchas encendidas entonces ten

dremos un escenario poblado de sombras propicio para este d~ama en

el que el príncipe m,lerto a]'.)arece de pronto adornado con sus ricas

vestidures y joyas que resplandecen al contacto de la lu~ de las -

antorchas y despliegan sus destellos como luces venidas del más - -

allá. 

El asunto del posma es honrl.!r l,a memoria '3el prínci1,e !'.!!!. 

hualcoyotl, este asunto se ve adornado con mon6logos de un poeta--
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que habla de que "solo el oanto es nuestra gala" y de que "nadie -

tiene cesa propia en la tierra", porque todos hemos de dejar "las -

bellas flores". Retle:dorJ.a aceroa de qua una sola vez venimos a la

tierra y no debemos esperar regreso alguno después de la muerte. Al 

terminar su reflexi6n dices "Yo cantor lloro al recordar a Nezahual 

ooyotl" y en un grito de desesperaci6n lo invocas "¡Ven, llega has

ta acá¡ 11 , pero como él mismo lo ha dicho momentos antes 11no por vez 

se5t1nda venimos a la tierra". Desolado el poeta arroja al suelo su

atabal, llora al recordar a su amad~ príncipe y postrado ante la -

vista de 1Pa espectadores queda inm6vil, mientras el tel6n de nues

tra imaginaci6n cae lentamente al final de este adto. 

En el segurulo tiempo nos ha,bla Nezahualooyotl desde la re

gi6n del misterio, pide "cánticos floridos" y que "comience el bai

le". Sin embargo lo domina la nostalgia, se entristece porque pien

sa que su "fama ;florida", su "renombre de cantos" tiene que "dejar

un día". Probablemente Nezahualo6yotl se alej~ del escenario e jeou

tando algunos pasos de danza. Y bailando también aparecen en el te_! 

cer tiempo dos personajes disfrazados de aves qu~ vuelven a recor

darnoss "nadie tiene casa propia en la tierra". 

En el cuarto tiempo un poeta alienta a los nobles guerre

ros para que.olviden la tristeza por la muerte del rey y oomienoen

el baile adornándose con "sus anchos penachos de preciosa pluma". -

Insiste nuevamente en que "¡Nadie tiene casa propia en la tierra¡". 

Aparece el príncipe NezahualPilli ataviado como el poeta lo pide; -

llega vencedor de una batalla y trae consigo a un prisionero de No

~- lfozahualc6yotl ha muerto pero ·su nombre continuará a través 

de la bravura con que su hijo le haga cobrar nueva y más ~rende fa

ma. El hecho de que aparezca un cautivo en la representaci6n tiene

su re.!!lin de ser ye. que Moc_tezuma y Nezahualooyotl establecieron en-
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J.náhuec la 1?;Uerra s9€rada con el fin de obtener prisioneros para -

los sacrificios. La a.parici6n del cautivo es simb611ca, Nezahualpi

!!Lcontinuará alimentar.do al sol con los prisioneros de guerra y -

con ellos dará placer al dios. 

En el quinto tiempo toda tristeza ha desaparecido porque -

en la casa de 1':ezahualc6yotl "la aurora se entrelaza" y BUS flores, 

sus cantos son 11 jades florecientes" que están abriendo su corola. -

3610 la.a flores y los cantos permanecen en la tierra. 11 ¡ "Guerra hu

bo y pas6, / dicha fue y victoria" y ahora solo "fragantes f'lcres11-

deben esparcirse y los guerreros deben agradecer con cantos al sel

que les de como premio después de la muerte acompeiiarlc, combatir a 

su lado y contribuir a que "aquel por quien todo vive sobre el Aná

huac" extienda día tras día sus rayos benéficos. 

Como puede verse a través de este poema la acción se limi

ta a unos cuantos pasos de danza, cantar a t~ezahualc6yotl, la arar,!_ 

ci6n de éste en escena y el mon6logo que entabl~. Al parecer el te_!. 

cer, cuarto y quinto tie~pos no se relacionan con el asw:ito princi

pai, sin embarco ao se pueden BUprimir porque aunque no lo parezca

todos los elemenws guardan una unidad. En el primer tiempo tonemos 

la triste:za ele los vasallos de l'iezahualc6yotl por su muer1:e. :im el

se3undo Nezahualcóyotl se· preocupa por~ue su fama termine con su v,! 

da. LBs "!:ves en el tercero nos recu6rdan nuestra existencia pasaje

ra aquí en la tierra. ~e insiste mucho en este tema, lo cual nos d.!, 

muestra la honda preocu¡;:aci6n de los nahuas 1~or el más allá. .:n - -

c:varto tiempo no es sino una respuesta a la inquiet'J.il iel rey, ~ 

hnelt>illi, su hijo, honraré. stt :nemct'i:3 con hechos heroicos. Y en el 

·:into tie'.:lr,o los ·:uerreros cC111cientes ile su misión y d.e le. breve

~Pd d!! su vVa ilecia,m :ozar c:,n cantos y i>ailP-s :le P.l!IP- P.Yistenci"-
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efímera. 

~esumienélo podemos deoir que la aoci6n se reduoe primero,

ª la profunda t~isteza que sienten todos; segundo, los oorazones se 

llenan de ánimo al pensar en la misi6n que tienen aquí en la tier~ 

y en la grata recompensa que reoibirán. Los corazones no deban an-

gustiarse porque aunque ellos mueran siempre habrá nuevos guerreros 

que ofrenden sus vidas para mantener la luz que alumbra al mundo. -

Reinimo y tristeza es la característioa de todoe estos poemas. Des

pués del reánimo todos se alegran y bailan, y cun ese baile termina 

la representación. 

Si analizamos otros poemas nos enoontrBDÍos con la miama a~ 

ci6n sencilla que se apoya en el ~2 Teoxinmac en la tristeza

de 1/íoctezuma y sus súbditos_ por la m•Jerte de sus hermanos. Se nos -

recuerda que nadie aquí vivirá y que la.Única muerte honrosa es la de 

la guerra. El poeta Teoxinmac trata de alenter al rey para que olv,! 

de su melancolía y se reeocije porque los príncipes estan en la ca

sa del.Sol. F~ el tercer tiempo Moctezuma entona un canto en el que 

exalta el linaje de Axe.Yácatl, linaje que perdurará para siempre.

Termina el poeta con una alabanza a los mexicanos que han alcanzado 

gloria en la guerra. 

La acción del ~ ~ ill. Viejos se relaciona con la de--

· rrota sufrida ~orlos mexicanos en Tajimaroa. Se habla de los es-

fuerzos de los mexicanos pc,r g,u:er la batalle., Axayá.catl pondera el 

valor de sus veteranos de la guerra, se siente triste, deshonrado -

por la. d.estrucción de su ejérQi to. Llora al record.ar a sus ancia-

nos Aguilas y Tigres y desea que alguno de esos valerosos caba.- - -

lleros llegue a dar é.nimo a sus soldados. Termina el poema con - -

lA risa de Axe.yác!ltl al ver las ar:nas de mujer y los escudos de mu

jer do sus solda~os. Su risa es a le vez que ir6nica, risa producida 
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por el dolor que le causa la derrota, es una. risa loce.. 'l'ras ese -

ataque del que Axayácatl se recurara mo:nentoo después, el personaje 

~ueda s6lo en la escena porque el coro asustado por la d~mencia del 

rey, se aleja. Al recuperar~e se levanta de su trono y v,~elto hacia 

los espectadores, con los brazos en actitud suplicante y con voz -

sonora 11ue estremece ei recinto clan:a: "¡Oh conquistadores de anta

ño, revivid¡ 11 • La voz enardecida de Axa¡ácatl sirve para llenar de

áni~o y de valor a los guerreros que asisten a la representaci6n. 

Cuando asistimos a una obra de teatro, no podemos evitar

.fijar la atenoi6n en el vestuario y maquillaje de los actores y a -

voces nos i~presiona sobre manera la perfecci6n de las líneas del -

rostro, que hacen apa't'ecer a un R.ctor más viejo de lo'.:.,ue en rHli

ñad es, porque así lo r>ide el papel que &l representa. Cuando un -

actor se muestra en escona con vestidos mejestuosos, pensamos que -

es un rey o un noble, en cambio cuando les ropes que lleva son mis.! 

rablos sB.beMos que se trata de un pobre. 'Sntre los nahuas, el actor 

salía a escena ataviado con la misma riqueza y FOmpa de la indumen-

taria de los dioses. Muy común era entre ellos el u~o de orejeras -

de oro o de papel, cascabeles ~n las piernas, sendali~s de hule o -

~e cuero, tocados de plumas en la cabeza, braz~letes y collares de

oro 6 de turquesa. Adem!.s de las sonajas que llevaban en las manos

para acompañarse en sus cantos. La riqueza de los mantos que usaban 

y de los mRxtles pone de manifiesto el gusto por los colores vivos, 

corno el del dios O:náca t1 ( Dos Cafia) "que llev~ba un mento a.e corde

les oon ribe,lte de anillos rojos11 • 

El mafluillaje e11tá intima,~ente J igado al vestuario, ya que -

ambos gi.urr~an "una relac:j.lln a.e mutuo apoyo y de armonía de coloree-
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83 en que entonces como ahora se habrá cifrado la ele.~Mcia" • le pi!!, 

tura negra, azul o verde hace resaltar los raseos de la cera si se

ap~ica en ella, oosa muy im:portante en un actor. Con la ayuda ~e -

las máscaras de que ya se ha hablado Anteriormente se logra tener -

1,1n rostro viejo o una cara alegre; pero no todos los personajes 11,! 

vaban máscaras y &Q.Uellos que aparecían con su propio rostro, por

que así lo requería el papel que les tocaba representar en la obra, 

se maquillaban de diversas maneras, -inspirándose en la pintura fa

cial q.ue sus dioses llevaban. Así tenemos rostros con rayas blancas 

o negras, mitad rojo y mitad amarillo, o mitad rojÓ y mitad negro,

º s6lo aniari_llo, de tima o rojo¡ y los labios de rojo vivo; a veces 

oíroulos negros alrededor de los ojos, y el cuerpo "rayado de tiza" 

o al natural cubierto oon los mantos preoiosos.84 

:Por lo que se refiere a lo.e movimientos de piee y manoa,

Sahagún da algunas noticias al describir las fiestas religi~sa• d -

ias innumerables danmas que en ellas se llevaban a cabo. En el bai

le denominado Toxcachooholoa, las doncellas y los sacerdotes, al -

dar los giros saltaban. Los sacerdotes oon sus cetros de palma en -

ouya punta iba una flor de pluma negra llegaban al suelo con el ce

tro, ejecutando algunos pasos rítmicos al son de los instrumentos -

musicales. Acostumbraban también_ danzar asidos de las manos y cule

breando, o asidos de ~irnald.as o cuerdas y bailaban con gran prisa 

saltando y corriendo. Otras veces, segÚn la música lo requería, no

se daban vueltas ni se meneaban las manos ni l 0as cabezas, solamente 

se ejecutaban algunos pasos al compás del son y del canto. En las -

manos llevaban bastones o norea y cuando bailaban, alzaban el bas-



44 

t6n o las flores al oompáe del baile. Otros llevaban teas encendi

das y con la mdeica y las tsae realisaban evoluciones ritmioos, se

gún 10 requer1a la repreeentaoi6n, 

Los ao'dmientoe acompasados del cuerpo iban ele acuerdo oon 

la melodía, lo mismo la elevaoi6n de loa brazos y de la vos, oomo -

corresponde a un buen aotor. Entre loe consejos que el prlnoipe -·

Hamlet da a los comediantes que representan en. su· palao10 esu. ,La -

moderaoi6n al recitar, la soltura y naturalidad, y, aob1e ~do que-

11la acoi6n responda a la palabra 7 la palabra a. la aooi6n"º'. Y ea

te principio era ya utilizado por los nahuas, su emooi6n personal,

eu voz fuerte o débil respondía siempre a la aooi6n que estaban e;i!_ 

outando. Las tonalidades diferentes, el énfasis en la pronuno1ao1on, 

nos vienen a demostrar que aunque apenas se 1nic1aoan en e.1. campo -

de la dramática, tenían ya elementos con los que lograrían alcanzar 

en unos afios más la perfecoi6n requerida, pero la rueda de la for-

tuna no gir6 siempre a su favor y las bases que existían se per~1e

ron-para siempre. 
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.Aquellos que alguna vez han detenido au paao apreaurado -

frente a loa espaciosos atrios de la Villa de Guadalune o de la Cate 

dral Metropolitana, podrán reoordar·a los danzantes que bailan du

rante ho;-as bajo el ardiente sol. Alirunos en 1rupos numerosos, - -

otros más pequeños, pero todos danzan ate.viadoa con sus escudos de

pluma, cascabeles en los pies, macanas en las manos, penachos de -

pluma en la cabeza 1 una capa larga que a veces es de pluma o a ve

ces de te1a·adomada con grecas. Las ~zas que ej,outan son remi

niscencias de aqu61las oon que honraban á aus dioses antes de la -

Conquista 1 que se han ido tranami tiendo de generaci6n en genera

oi6n hasta llegar a nuoa~¿-us días. Claro está que se ha perdido la

aolemnic,-&d de antaflo en las representaciones 1 en el vea'tUariu 3 -

aún en los mismos iñstrwnen~s mus1ca1es con que se acompañan. Pero 

aún así la música conserva ese ritmo mon6tono y a veces cansado al

son del cual bailan. Sorprende la habilidad con que mueven los pies 

al danzar, ._alirunos tienen tanta destreza q\le a pesar de estar des

calzos bailan de puntas como lo h~cen las bailarinas de ballet 1 se 

~ostienen en UD s6lo dedo y, apo7ados en'él bailan. Si en la actual,! 

dad podemos ver estos espeotáoulos deformados que tanto atraen la -

mirada de loa ertranjeros y, rara·vez las nuestras,debemos pensar -

que en la antigüedad no s6lo nos sorprenderían, sino que noe ¿¿oua

rian de asombro por la forma de danzar y por la maravilla y riqueza 

de los atarlos que usaban. Oomo reouerd~ de aquellas solemnísimas -

danzas quedan algunas r'ii,resentaoiones en las que se simboliza UD -

combate,. añoranza tal vez ~e aquella lucha simb6lica de la fiesta -

le TlaoaxipehualiBtli o de las guerras floridas que tenían lugar·-
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entre mexicanos y tlaxcaltecas para obtener cautivos, victimas des

tinadas al sacrificio en las diversas ceremonias que realiza~an du

ral!te el año. mn otras ~e sus danzas representan ceremonias fúne

bres y bailan alrededor del cuerpo de una anciana que riermar.ece te!!. 

d.ida bajo el calor al>rasador del piso del a trio. Hay otros e,ri.1pos -

que conservan mejor sus tradiciones, actúan por pareje.s y cantan -

acompañados de mandolinas: una pareja de ancianos entona las haza

r.as del rey Cuauhté~oc aoomp~ñándose de sus instrumentos musicales, 

loo ancianos hacen UJ!a pausa en el canto, pero la música contin~a.

Despuée de lapausa, una pareja joven respo:r!d.e a los ancianos, y así 

se van alternando en los cantos, 

Pero todo estó pertenece· a nuestro siglo veinte, y lo que 

nos interesa estudiar, es aquéllo que ocurri6 en la época anterior

ª la Conquista. Por eso vayamos al atrio del templo mayor y a las -

plazas en donde tiene lugar la oelebraci6n de la fiesta religiosa.

Un numeroso grupo de danzantes, adornados con ricas vestiduras, se

encuentra en 1~ plaza. La música opupa el centro y, junto a ella, 

danzan los señores "formando dos, tres, o más círculos", según el 

número que concurre; "a distanoia de estos círculos se forman otros 

concéntricos a los primeros, y, a distancia de estos segundos, - -

otros oírculos muoho mayores, que ordinariamente se componían de ;i! 

venes1186• Todos describen su círculo al danzar y ninguno discrepa -

de la rectitud de su rayo o línea. Los de los círculos menores se -

mueven "con lentitud y graved.ad por ser menor el espaóio" que co

rren, y este es el lugar de los señores y ancianos. Los que ocupan

lae extremidades exteriores lle la línea se mueven con "su.'lia ligere

za para no perder la rectitud de su linea ni faltar al compás de -

los señores1187• Participan en estas danzas més de mil personas y a

veces su ~mero llega e. ,:!.os mil. Junto Rl tepon:>ztli y el hueh•.1etl

se encuentren dos cantores, ellos inician los ":prime!'Os CE>ntos que-
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88 van en tono bajo, oomo bemolados, y despacio" , el primer oanto es 

oonforme a la fiesta, el cantor entona un poema en que "refiere las 

hazañas de los señ9res de _;ta gentilidad1189• Le res~onde todo el co

rro, que lo sigue juntamente con el baile. "Los atabales, el canto

y los bailadoras, todos llevan su ~mp!s tan concertado y todos son 

conformes, que no discrepa uno de otro una jota1190• 

Cada uno de los versos del cantar repiten tres o cuatro -

veces y todos .cantan bien entonados·. Al terminar un cantar, que por 

lo general dura una hora, el atabal_ muda el tono y "todos cesan de

cantar, e hacho ciertos compases de intervalo en el canto, mas no -

en el baile, luego los maestros echan otro cantar un poco más alto

Y el compás más vivo, y así van subiendo los cantos y mudando los -

tonos y sone.das1191• En los intervalos que dejan las líneas, danzan

algunos bufo.nas, "remedando en sus trajes diferentes naciones y an,i 

malee y haciendo varias acciones ridíaulaa para divertir más a los

espectadores1192. Cuando un grupo de danzantes se fatigaba, era suba 

ti tuído por otro y así se mantenía. el baile "por seis u ocho horas

continuas1193. "Desde la hora de vísperas hasta la noohe, los cantos 

y bailes se van avivando y alzando los tonos y la sonad.a1194• 

Babia también danzas que bailaban en los palacios o en -

los templos; t1se componían de pocos danzantes, formados por lo co

mwi en dos lineas rectas y paralelas que a ratos danzaban con lae -

caras vueltas hacia una extremidad de su linea, a ratos mirando ca

da uno al correspondiente de la otra línea, o entreveré.ndose los de 

una línea con los de la otra y permutando de lugar; a ratos despreA 

diéndose uno de una línea y otro de la otra, danzaban solos en el -

espacio interpuestos entre ambas líneas, cesando entre tanto los -

demás1195 • 



48 

Sahagún registra diferentes formas de bailes que nos dan

una idea de oomo eran las danzas que loa actores ejecutaban en aus

representacionea. In la fiesta dedicada a Uixtooihuatl, diosa de la 

sal, la doncella que la caracterizaba bailaba durante diez días - -

acompañada de todas las mujerea que hacían sala viejas, mozas y mu

chachas, todas bailaban cogidas" las unas de las otras oon unas pe

queñas cuerdas, la una asía del un cabo de la cuerda, la otra del -

otro, y así iban bailando¡ llevaban todas guirnaldas en las cabe

saa1196 ¡ decían un cantar 11 en tiple muy al to" y algunos vie~os iban

delante ,de ellas "guiándolas y rigiendo el oantar11 • Las gentes que

miraba ell. ,arei to tenían en las manos florea amarillas de oempoalm 

~-
En el octavo mea del afio tenia lugar "le. gran fiesta de -

los señorea" (buey tecuilhuitl). Al ponerse el sol se encendían los 

braseros que estaban en el patio de los templos y "a la lumbre de -

aquel fuego y llamá cantaban y be.ilaben1197• Salían los cantores "de 

las casas q_ue eran sus aposentos y cantando y bailando de dos en -

98 dos hombres y 9n medio de oada dos hombres una mujer" • Los que -

hacían el areito eran gente escogida"capitanes y otros valientes -

hombres ejercí tadoe en laa cosas de la guerra; éstos que -llevaban -

las mujeres entre si, (las) llevaban asidas de las manoa1199• Loe -

soldados bisoripa llevaban "hachas de teas encendidas delante de si, 

cuando iben danzando". E.l. seflor a veoes participaba en este baile.

Todos los que ·danza'ban "unos iban asidos por las manos, otros echa

.--afüiro, rb'l'azándole por la cintura; todos --

llenba .. un cc!:lpr.s er. el alzsr dJl pie y en el echar del paso ade-

lsn1P., ;• ~n P.l YOlY•·r atr~.r. en el !.:acer de las V1Jel tes: danzaban-
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por entre los candeleros o fogones, hacieJ]dO contrap,so entre ellos, 

danzaban hasta bien noohe {y) .cesaban a la hora de las nueve de la

noohe11100. 

En el bailp llamado nematlaxo {petici6n), a honra de~, 

la madre de loe dioses, todos ibari "ordenados en cuatro renales y -

bPilaban, no cantaban en este baile; iban andando y callando, y - -

llevaban en ambas manos unas fieras de cempoalx6chi tl, no compuae-

101 tas sino cortadas con la misma rama" • Ningún "meneo hacían -con -

los pies ni con al cuerpo, sino solamente con las manos bajándolas

Y levantándolas a compás del atabal, (-y) guardaban la ordenanza con 

gran cuidado, de manera que nadie discrepase del otro11102• El baila 

comenzaba hacia la tarde y acababa al ponerse al sol • .En aste baile 

duraban ocho días y al tirmino de ellos las mujeres m&dicaa, viejas 

y mozas hacían una escaramuza o pelea, partidas en dos escuadrones, 

para regocijar-a la doncella que había da morir en honor da !2!!.• -

La escaramuza duraba cuatro días, las mujeres se arrojaban "pellas

hechas da hojas de espadañas" y "hojas de tunas" y florea da ~ 

--x6chitl. 

·Estas y otras descripciones nos muest;an la infinidad da

bailes qua babia entra los nahuas. Dentro de la danza encontramos -

las representaciones de las diversas divinidades. Paro las funcio

nes de los nahuas no se limitan s610 a los bailes, sino qua exis-

tían verdaderos teatros destinados exclusivamente para proporcionar 

un rato de diverai6n a la gr~ masa popular. Por lo general las ac

tuaciones aran c6mioas, ya que el pueblo no se iba a divertir con -

la escanificaoi6n da asuntos serios, que las hicieran meditar sobra 

el más allá, &sto quedaba para los príncipes y los sabios, pero no-
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para el pueblo que gozaba oon temas ligeros y de poca importancia.

Una ves terminado el oacrificio de los cautivos, y 11daspu'8 de ha

ber comido, se juntaba toda la gente11103 en el lugar destinado a la 

representaci6n. Bernán Cortés nos habla de "uno oomo teatro hecho -

de cal" que estaba en la plaza del mercado de Tlal teloloo y en don

de "los representadores" se. ponían para que toda la "gente del mer

cado y los que estaban en bajo y encima de los portales pudiesen -

ver lo que se hacía11104 • Durán y Aoosta describen un pequeño teatro 

de treinta pies en cuadro muy encalado que se encontraba en el tem

plo de Quetzalc6atl. El día de la fiesta de este dios adornaban el

teatro con arcos hechos de diversas flores y rica plumería, colga

ban también pájaros y conejos y "otras cosas festivales y a la vis

ta apacibles". Había ese día diversos entremeses, como el de un bu

boso que fingía esta?' mu.y lastimado de las bubas, se quejaba de "los 

dolores que sentía mezclando muchas graciosas palabras y dichos con 

que hacía mover a la rente a risa". Al acabar ese entremés hacían -

otro da dos ciegos y de dos le.;~añosoa, "entre estos cuatro pasaba -

una gratr:Lnsa -00ntienda y muy donosos dichos motejándose loa oieeos

con los lagañosoa11105• Al finalizar el e~treméa "representaban un -

moao6n y ·.un escarabajo" y salían vestidos 001110 estos anill!.ales, uno

hacía zumbido como mosca y se llegaba a la carne, el otro se metía

«1 l.a basura. Los entremeses "causaban mu9ha risa y contento" a los 

indígenas. La raz6n que había para interpretar a esos personajes, -

era porque . Qaetzal·c6atl se tenía por abogado de esas enfermedades y 

los actores le pedí'!lll la salud. Detrás de la comicidad, que era s6-

lo externa, se escondía el verdadero sienificado de la representa

ci6n1 afianzar en el pueblo la fe en sus divinidades. Una vez que -

terminaba la función 11 hací11.n un mitote o baile con todos los perso

najes que habían actuado" y así concluía la fiesta. 
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En las c11:;ias reales "de grandes y hel"IIOS'ls sillas" y "con

muchoa aposento e muy bien obrados", en jarilint\S muy frescos, de mu

cho e é.rbolee y floros olorosas, "con Rlbarcas ile a¿.~ua c''.ulce", ·mira

dores "con hermosos oorredcree y salas", se reunen loe príncipes y

loe caballeros Aauilas y Tigres para distraerse en concursos poéti

cos, componen cantos y bailan, y asistan a lae escenificaciones de

eucesoe notables de conquistas pasadas. En una sala denominaa.a "él

Lugar de loa Atabalea" se entonan hermosos cantos al son da "flau

tas da esml!'raldas" y 11 tl't)m-petae de oro", ·&:hí 11 raluoientas noree -

ciñan el ooras6n del poeta" y éste tañe "su tamboril inorils.tadc,-a:e

esmeraldae". Es la manei6n en donde ee yersuen árboles enflorados y 

loe poetas, "cual colibrís floridos", ee deleitan "aspirando eu - -

olor" y, como cantoras de flores, componen "mariposas da canto" que 

106 brotan de eu alma y eirv~n de deleite a su coraz6n. 

En lae justas poéticas~• agrupan solemante nobles. Al -

Concurso de~.!!! Casa da Tecayehuatzin asisten loe rrínoipes -

Quiauhtzin, rey de Azapanco; Tepolohuatl; Motenehuatzin; el rey de

.A,Yocuan y otros personajes reales. Todos ee reunen en cae& de~

yahuatzin, rey da Huajo~zingo. Lee príncipes "ademados de piadras

p~eciosas y ceñidos de joyeles" van tomando uno a uno la pe.labra P!. 

ra expresar con su cante lo efímero da nuestra existencia sobra la

tierra en donde 11 ¡s6lo una vez hemos venido a vivir¡". Los pr:lnoi

pee poetas están con~ientes de que lo único ~ua perdura 11 en la mor.! 

da del que da la vida" son loe cantos floridos. El rey Teoa:y:ehuatzin 

toma la p11labra y pide a todos los príncipes qua gocen porque "en -

lluvia de flores preciosas blancas y fragantes/ se desata westra -

amistad". Un poeta dice a Teoayehua.tzin que tod.os aquéllos que han

ido a ·su casa "de cualquier pe.rte que sean/ sobre la alfombra ~eji

d:a de flores en tu honor/ allí los príncipes te aclaman". Ce.ntan -

los príncipes uno a uno y cuando toca el tumo a Monencauhtzin, un

poeta pi_de a todos que lo escuchen: "Oid, rumora y gorjea en las -
• 
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ramas d.e los árboles enflorados¡ hace oir su cascabel de oro que B!, 

cude y el trepitar de sus sonajas/ el ave preciosa, el príncipe - -

Monencauhtzin/ que con matizados revoloteos abre sus alas y vuela/

en el Lugar de los Atabales11107• El prÚlcipe adornado oon preciosas 

vestiduras y una capa de plumas ricas danza alrededor del "Arbol F!,o 

rido", símbolo de la misteriosa regi6n del·Tamoanchan, de donde Pi:!!. 

cede la vida del hombre 7 de los cantos. Ese Arbol se reproducía -

en los patios dispuestos para las justas poéticas. 

La representaci6n comienza oon cantos 7 música, é_stos son 

interrumpidos por la danza, cesa ésta y cohtinúa el canto hasta te!_ 

minar el poema. Como el Sol es sobre las nores "el príncipe caudi

llo de los poetas", los guerreros embriagados de flores pidens "ha

ced festejo, oh príncipes•/ enlácese la bella danza en la mansi6n -

de nuestro padre el S0111108• Un poeta pide que1 11Plnpiece el bailes

cantad amigos míos". En la Embajada 2 Buejotzingo el enviado ento

na "hermosos cantos" al "son de nautas de esmeraldas"y taffe "una -

trompeta 49 ,oro"'• En otros de los poemas dramáticos los personaJes

bailan C1'n ·sua sonajas, junto al tambor¡ otro personajes Yoyontzin

toma sus fi,ore11 7 'SU abanico y ba:J_la con ellos, 109 el príncipe !!l=, 

zahualc6yotl llega como "fiorido faisán blanco", en su mano ostenta 

110 un "abanico de plumas de quetzal", que &Bita al son de la música. 

'Todoa hacen agasajo 7 11 agi taci6n de trompetas junto al tamboi~: Se

.adornan con collares de nores. Be.y que gozar de la vida, porque -

1h1:ta 'El'B breve. 

El propio Mootezuma tenía en una de las salas de palacio

cantores que io distraían y en algunas ocasiones contemplaba espec

táculos graciosos. Un personaje de "r,:,stro alegre", de 11 rostro ri

sueño11, llega a ofrecer flores gratas al corazón de Moctezuma. Apa

rece vestido de Ciervo. Con él vienen otros personajes que se jun-
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tan para ver como "en sus ramas celebra al dios/ el precioso faisán, 

nosotros que vivimos en esas ramas y vivimos cantando". Son persOJl.! 

jea que se presentan ve~tidos de pájaros y otro de faisán, todos -

hacen algarabía y bailan. Canta "el de la cara risueña/ cual tordo

precioso"J luego otro personaje _nos dioe1 "El Conejo Ensa.igrentado

junto a los arroyos/ se derrama en flores1 védle oh príncipes". 3a

le un personaje m'81 una "mariposa dorada"q11e "liba las flores", -

después un ave quetzal. Todos son personajes animales que bailan y

oantan y al hacerlo imitan a los animales que oada uno representa.~

Sabemos que copian la realidad porque un personaje de nombre ~ 

chalotzin se presenta y cantas 11 0id como desgrana mis rumorosos 08!, 

tares/·a1 son de mi compañera, la enflorada citara de tortuBa", 1 -

más adelantes "Oid, oid bien cantos yo ao7 ladr6n de oantoa11112• -

Como decorado tenemos el Arbol Florido del oual descienden las aves, 

un arroyo cristalino y flores a su alrededor, todo lo cual nos hace 

suponer que .la representaoi6n se llevaba a cabo en los preciosos -

jardines, huertas y estanques del palacio. real, o en alguno de loa

aposentos decorado de esa manera. Que eran afectos a loa d·eooradoa, 

lo demuestra el gusto por llenar de flores olorosas el teatro que -

había en el templo de Qletzalc6atl y colgar mil cosas para adornar

lo más. Enramaban y componían de rosas sus personas, sus templos, -

sus casas y las calles de la ciudad, como nos dice Durán en la fie,! 

ta de Xochiguetzalli. Tenían W\ª habilidad extraordinaria para ha

cer cosas contrahechas: pijaros, papag~-os, leones, prados oon yer

bas y flores, hongos, árboles, cerros, etc. J.l.gunas de las aves las 

hacían "contrahechas de oro y pluma, que era cosa muy de mirar", -
113 

dice :.!otolinía. 

No siempre se prestaba la obra que s~ iba a representar -

para oontar el escenario. Por ejemplo en el poema de la ~E.!. 
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Quetzalc6atl, el poeta se limita a decir en donde tiene lugar la ~ 

presentaci6n y nos invita a que reconstruyamos el escenario con - -

nuestra imaginaoi6n: nos haoe pensar en la "Casa de Madera" que - -

existi6 en Tula 1 fue la morada de· Quetzalc6atl. 

En la mayoría de los poemas hay un pr6logo en e~ que el -

poeta indica el motivo dé su canto o bien presenta el lugar donde -

ocurri6 la e.coi6n, Después del pr6logo ha7 un intermed.io con oento-

1 baile, En algunos casos esta parte musical es representada por un 

g~po no muy numeroso de personas al que bien podemos dar el nombre 

de ooro. En el ~ 2 Teoxinmac el ooro pregunta a los héroes - -

muertos en el combates "¿A d6nde vais, a d6nde vais?". En el~ 

!! !2.! Viejos.J..xayácatl dialo~a con un grupo de veteranos de la - -

guerra. El coro en el poema de Qgetzalo6atl se lamente.: "¿c6mo que

darán abandonados tus patios? ¿Cómo quedarán desolados tus palacios?" 

Es probable que el coro apareciera en escena lentamente precedido -

de algÚn personaje que tañ!a la flauta, ya que en los poemas se al~ 

de mucho a ese instrumento musioal. De un lado del estrado o del P.!. 

tio en donde tenía lugar la representaci6n se colocaba la música• -

atabales (teponaztlis), sonajas (oyohualli), cítaras (mecahuebuetl), 

y flautas (vilacapitztli). El coro al llegar a la escena se ponía -

junto a la orquesta; danzaba de vez en cuando y respondb a los de

m,s persone.jea. Como si hubiera eco en el lugar donde se realiza la 

funoi6n, el coro repetía las últimas pa~abras de los prot.Reonistas, 

Al finalizar la representaoi6n el coro se aleja con la misma lenti

tud con la que aparece. El aplauso del público lo acompaña y, cuan

do la escena queda vacía, la música suena con tonos diferentes y -

público y actores irrumpen en una danza general. Volvemos al presen 

te y esa imagen del pasado se va periHendo en la leja.nía d.el tiempo 
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7 a6lo oillloa el l'llido de loa cascabelea y del tambor que noa hace -
\ 

alejar del atrio de la Baailica de Guadalupe. 



6. POliMAS TEATRALES QUE SE CONSERVJI' 

El Manuaori to de Cantares Me:rloanoa de la Biblioteoa Na

cional recoge sesenta y ooho cantaras, de ellos una parte pertenece 

a la época prehispúioa y la otra a la postoorteaiana. De ese grupo 

de poemas loa que a nosotros nos interesa conocer son loa que se -

cantaban en las danzas al "son del tambor -mayor c tepcnaztli, 7 por 

eso reciben el hombre de tepgnazouioatl (oantos del teponaztli). -

Estú divididos en varias etapas o momentos da danza, y, oonforine a 

ellas, varia tanto la forma del ritmo, como el tenor de la materia

Y hasta la forma poétioa11114• Son loa poemas que el Padre Garibay -

oonsidera oomo melodramáticos, y, en verdad lo son, porque en ellos 

apareoen personajes que se disfrazan e imitan a otros seres, ya sean 

hombres o animales, como es el oaso del ~212!. Viejos, en do,!! 

de además de simular a personajes ancianos, se remeda la manera de

hablar de los miohoaoanosJ lo mismo ocurre en la Embajada 2 Huejot 

.!.!!!&2. en donde se emula el leJJgU&ja dulce de los tlaxoaltece.s. En -

el fragmento del Canto d.e Totoquihuatzin el artista toma la figura

de un pájaros encubre su rostro con una máscara de ave y oomplemen

ta su disfraz con alas del mismo animal. 

Dentro de estos poemas encontramos a!Bunos en los que se

habla de la hermosura del eran lago color de turquesa y de las pre

oiosas aves que habitan en sus alrededores; de las flores perfuma

das que adornan los jardines del palacio real. Tema preferido es el 

de la muerte, la preocupaoi6n porque nos hemos de ir y h~mos de de

jar todo lo bello d.e la vida. Ante la incertidumbre del m&s allá, -

los poetas se preguntan• ¿a d6nde iremos?. Se evocan pasajes hist6-

ricos de batallas muy famosas, y se reo,,erda a los valerosos capi t.!!:, 
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nea. que en ellas murieron, oomo sucede en la serie de ...,1:1maa desti

nados a recordar a Tlacahuepan. La m91oría de loa temas se relacio

nan con la guerra, ooaa,nada extraña en un pueblo cuya principal -

ooupaoi6n era la de salir a combatir oon el fin de obtener cautivos 

para loa sacrificios humanos a honra de aua dioaea. 

Algunos de loa poemas eran más divulgados q11e otros, gus

taban más y a eao ae debe que en el Manusórito se encuentre el mis

mo PºE!'IIª dos o tres veces. El copista s6lo reoogi6 los cantos sin -

fijarse si había repeticiones o variantes de un mi11Do poema. Todoa

eatoa cantos ae conservaron por tradici6n oral, guardados en la me

moria de los ancianos y transmitidos de generaoi6n en generaoi6n. -

Sahagún hizo que loa miamos indios escribieran los cantares. "~e 

el colector del Manuscrit~ era un indio, se ve claramente por ciei

tos 4rrorea de eramática castellana que aparecen en las escasas - -

frasea en esta lengua escritaa11115• En los :poemas en donde semen

cionan nombres de dioses nahuas aparecen correcciones hechas segur_! 

mente por el recién convertido copista o por el fraile que lo ase~ 

raba. Prueba ésta de la autenticidad de eaoa poemas. Coinciden loa

historiadores en la oscuridad de las cantigas. SabagÚn las compara

con "un bosque o arcabuoo, lleno de muy espesas breñas", tienen - -

"tanto artificio" que no se puede entender "lo que en ellos se tra

ta11116. Loa poetas logran el artificio por medio del paralelismo, -

en que 11la idea se expresa con insistencia y en diversas frases que 

se oorrelaoion~n, ya sea por complemento, ya sea por antítesis, ya

sea por simple simetr!a11117. 

Esforzáos: nadie aquí vivirá. 

Aun los príncipes vienen a morir. 118 

Alégrate y se feliz porque no siempre squí(viviremos) 



tenemos que irnos a su oasa 

tenemos un préstamo sobre la tierra 

tenemos pres-tadas la.a fragantes flores. 119 
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Distraaiamo, "o sea la expresi6n de un concepto mediante

dos términos más o menos sinon!micos1112º. 
¡Ay de mí¡ Estoy atrauado, vencido, ·arruinado.121 

Lloro, me siento desolado122• 

Estribillo. !:ada estrofa del poema se cierra con la repe

tici6n de "un mismo co.mplejo de imágenes". 

Bn el estrado florido de las Agiiilas 

Teoxinmac 

rodéa con sus flores este bello canto. 

- Mi príncipe chichimeca Moctecuzoma, 

¿acaso están ahora en fila en la regi6n de los muer
tos?. 

¿acaso lloran en la escalera de jade y en las orillas 
·~1 río sasrado?. 

Hay brote de esmeraldas, de plumas de quetzal 

brillo de flores de oro en tu casa. 

- Mi príncipe ohiohi¡neca Mooteouzo~a, 

.¿.acaso están en fila en la re[;i6n de los muertos? 

2.acaso lloran en la. escali•ra de jade :r en las orillas 
del río sagrado? 123. 

El estribillo -se relaciona con la danza y el canto. Lar,!_ 

petici6n al fir.al de una P-Rtrofa corresponde al coro, ;,'2 que se nota 

clara,nttnte el cambio <Íe persor.a.jos. 
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A continuaci6n se da la lista de los poemas prehispánicos 

que tienen carácter melodramáticos 

1. ~ ~ Quetzalo6atl, f. 26 v. 

2. •bajada~ Huejotzingo .!:!U!Mootezuma, t.27 v. 

3. ~ ~ Netzahualcóyotl, f. 28 v. 

4. -~ ~ Toto5,uihuatzin (frQ8Rlento) 1 f. 30 v. 

5. ~ ~ Tlaoahuepan, f. 31 as. 

6. !'.2!!!!A !!, Tececepouhqui, f. 36 r. 

7. ~!!. Netzahualc6yotl- !. Ilhuicamina, f.66 v. 

8 •. Bnasteoo, f. 65 r. 

9 • .!!. Canto huasteoo, f. 67. 

10, ~ ~ Teoxinmao, f, 69 v. 

11. ~ .!!! ccr.curso, f, 68 r, 

12. Chalcacihua-cuicatl, (oento de las mujeres de - -
Ohaloo) .f. 72 v. 

13, ~ !!, 1e!, Viejos, f. 73 v, 

14. ~ !! .!!!, t6rtolas, f. 7 4 v. 

15. Canto!!. conejos z. t6rtolas, f. 77 v. 

16. Hu.exotzinca ouicatl, f. 79 r. 

La poesía de etapa cristiana se ~istingue de la prehispá

nica :por la infinidad de ideas .evangélioae, los temas oambian aun

que la forma del texto sea la miama primitiva. Enoontr1UDOS poemas -

dedicados a la Virgen María, al nacimiento de Jesuc.risto, como el -

precioso poema llamado Oozcaouicatl (canto del collar), Los mision.!. 

ros en la difícil tarea de la oatequizaoi6n de los indios se los -

quisieron atraer por medio de pequeñas representaciones Bíblicas, -

compusieron_ para ellos varios poemas dramáticos e hicieron que los

mismos indios encarnaran a los personajes y los reprodujeran en los 
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escenarios, que ellos mismos construían. Motolinía nos habla de la

reproducci6n que hicieron del Paraíso Terrenal, de la escenifioa

oi6n de la ~ .!!_ Uuestros Primeros ~ en el año de 15391 de

los ~ referentes a la ~ ~ Bautista que •e representaron el 

día de San Juan del año de 1538 en Tlu:oala. Las fechaa son muy te.!!!. 

pranas y.nos muestran el tes6n con·e1 que los frailes trabajaban en 

la conversi6n de los indios. Muchos abrazaron la fe cristiana e, -

in~pirados en la nueva religi6n, compusieron cantos en alabanza de

la Santísima Virgen en un lenguaje tan .tierno que parece demostrar

el candoroso amor del alma reconciliada con Dios. Un amplio campo -

de estudio, además de iateresante, nos-ofrecen estos poemas dramá

ticos cristianos y lamentamos ne poder estudiar por el momento las

cantigas escritas en una mezcla de español y náhuatl en las que si

gue viviendo el espíritu atrayente del alma indígena. 

En la poesía de etapa cristiana encontramos los siguien

tes poemas1 

1. Cozcacuicatl (canto del collar), 1553,f.J7v. 

2. Ciuaixnecuicatl (canto con rostro de mujeres), 
1550, f.38 v. 

3. Cozolouicatl (canto del arrullo), f. 3? v. 

4. Teguiquixtilizcuicatl (canto del Salvador), 1565, 
f. 41. 

5. Cihuacuicatl (canto de las mujeres), f. 42 v. 

6. Miohouicatl (canto del pescado), f. 43 v. 

7. Pilouioatl (canto de niños), f. 46 r. 

8. 0acaouioatl (canto de oalandriaa), ·f. 50 r. 

9. Xopanouicatl (canto de primavera), f, 52 r. 

10. Tlaxcaltecayotl (canto de cosas tlaxcaltecas) f.54r 

11. Atequilizouioatl (canto de la divisi6n de las - -
aguas), f. 56 v. 
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12. Tl.amelauhqui teuoouioatl (verdadero oanto de oaba 
lleros),_ f.62, (híbrido). 

13. Mela.huao cuioatl (ce.nto verde.dero), f. 68, (híbri 
do).-

14. Totoouicatl (canto de pájaros), f. 80 r • 

• 
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7. ANALISIS DE ALGUNAS PIEZAS 

De los poemas prehispánioos mencionados en el capítulo 11!!, 

terior, hemos escogido tres que se relacionan con la guerras a) el

Canto de Teoxinmao, que reouerda la batalla entre ·mexicanos y tlu

oal tecas en la falda del Matlaloueyer b) el ~ !!, .!2!, Viejos, -

_que hace memoria de la derrota que los mexicanos sufrieron a manos

de los michoaoanos en !l'ajimaroa (hoy Ciudad Hidalgo); y o) la Emba

jada!!, Buejotzingo, que solicita del rey Mootezuma la ayuda para -

pelear contra los tlaxeal tecas. Abundan en estos l)Oemas las alusio

nes al agua divina, al agua florida, al carro de la hoguera, pala

bras todas relacionadas con la guerra. 

Aceros de los autores de los tres poemas, solo se conoce

el nomb~e de Teo:nnmao, como autor del primero¡ del segundo sabemos 

que lo compuso un anciano para infundir ánimo a los caballeros jgu! 

las y Tigres j6:venes; del tercer poema no se sabe el nombre del - -

autor y está incompleto. En cuanto a las techas, es difícil preci

sarlas. Los acontecimientos hist6ricos a los que se refieren los -

tres poemas, ocurrieron en una"épooa determinada, pero es seguro -

que los poemas fueron compuestos mucho deapu,a de esos aconteoimieJ!. 

toa. Así Tl.aoahuepan, personaje mencionado en el primer poema, mue

re entre loa años de 1496 y 98J la batalla contra Michcaoán tiene -

lugar en el reinado de Ax&Yáoatl (entre 1469 y 1481)1 y la acoi6n -

del tercero oourre cuando gobierna Mootezuma II (entre 1502 y 1520, 

según Tezoz6mcc). 

a) ~ !! Teoxinmao 

n poeta Teonnniao entona este canto como homenaje p6stu-

• mo ·ala memoria de los valientes generales Tlaoahuepan e Ixtlicue

chahuac, que perecieron por los ai'los de 1496 o 98 en la sanzrienta-

• 
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batalla del Valle de Atlixco. Tl.acahuepan e lxtlioueohahuac fueron

hijos de Axayácatl y de- la princesa de 'lula Mizquiuhualtzin.124!!!, 

oahuepan, hermano de Mootezuma 1!, solicit6 de éste permiso para -

tomar la delantera en la batalla contra los huejotzingas¡ los enem,! 

gos, prevenidos del ataque, les salieron al encuentro antes de que

llegaran a sus tierras, y atacaron· a los mericanos por Tl.excaxti

.:tl..!!!,, Acapetlahuacan (Acapechocan ?) y Atlixcc, con tanto _ímpetu e

ira, que hicieron grandes estragos en ellos125• El valiente y esfo.!: 

zadc Tl.aoahuepan, "queriendo señalar su persona, meti6se entre los

enemigos, con tanta furia ~omo hombre fuera de juicio, tanto que -

ouando quiso salir no pudo, porque le cercaron más de cien solda

dos11126. Para no oaer prisionero, luch6 oon· bravura contra sus ene

migos hasta que suoumbi6. Ixtlioueohahuac tambi~n muri6 en el campo 

de batalla, y con él su hermano Kacuilmalinal, rey de Xoohimilco y

sexto hijo de ·Axayácat1127• 

Moctezuma, al recibir la noticia de la muerte de sus her.!!!.a 

nos y de loe eetregoe hechos por sus enemigos en, sus capitanes y -

soldados, sinti6 una gran tristeza, pero· consolándose exolam6: 11 pues 

murieron como valientes hombres, peleando en campo, en gloriosa y -

suave muerte florida, y en florido campo,:en batallR florecida de -

,128 S '• . nosotros d.eseada' • e ent.endere.n las palabras de Moctezu:na y las 

alusion~s del poema al agua florida, si recordamos que Huehue ~otee 

~ y l1etzehualc6yotl, para calmar la ira de los dioses después

del hambre que su1'ri6 el Anál1uac en 1455. establecieron ''una guerra 

sagrada periodicamente, con Tl.axcala, Cholollan Y Huexotzinco, para 

tener siemp:re cautivos que sacrificar a sus divinidades11 J.l9• Por -

eso los guerreros que caían en el combate divino recibían como pre

mio ir a la casa del Sol, en donde había. arboledas y bosques de va

riadas plantas y en ~onde 1 pasRdos cuatro años, las almas de los -
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1 

color, y andaban chupando to~as las flores así en el cielo oomo en-

e .. te mundo, como los zinzones lo hacen11130• 

Por las palabras de T-eo:xinmac podemos reco11str,.1ir el eBC.!, 

nario donde tiene lugar la representaci6n: nos habla del "estrado -

florido de las águilas11 J este lugar ere. una sale. de cere1nonias ubi

cada en :uno de los aposentos de las ce.sas reales, en el llamado -

guauhcalli o casa de las águilas, en donde se alojaban los caballe

ros que profesaban la milicia y que 11volando como águilas en armas

y valentía y en ánimo invencible por excele_n.cia les llamaban ~i-

las o tigres11131• El poeta es el primer personaje,que aparece y se

presenta solo; dirige la palabra a su señor Mootezuma, que se en-

ouentra presente y le expresa la duda que tiene del más allá. Al -

mismo tiempo le dice que "hay brote de esmeraldas, de plumas de - -

quetzal" y de "flores de oro" en su casaJ con estos símbolos, que -:. 

son los mas preciados entre los nahuas, habla Teo:xinmac de los gue

rreros que en ese momento aoompaflan a Moctezuma_y quo habitan al -

guauhcalli. Termina su presentación o introducción recordando a to

dos los presentes que "en la muralla del ·camino, en.J.capechocan", y 

en la falda del ~atlalcueye, los valientes príncipes, ade~Azados con 

plUlllas ricas, encontraron le. muerte. 

Se retira el poeta del escenario y, en lo qua podríamos -

llamar escena segund·a, aparece uri personaje que nit.u., tú papel de -

tioctezwnP., ataviado con una lanza, dardos de pluma fina y su "bll!,ll

ca pulsera". Nos dice que es el "chichimeca Mocteouzoma", ea decir, 

el descendiente de loa chichimecas, de aquellos feroces cazadores -

de arco y flecha, qua se hicieron temidos y respetados por todas -

las naciones y cwa sola pala.bra significa nobleza y estimación. 

'!lln la escena ·tercera vuelve a aparecer el poota Jll"noa ha

bla de lo poco que vale nuestra vida y de la única muerte delicio-



ea: la de la e"UerraJ por eso todos la buscan, Tras la~entaree !'Or -

la muerte de sus amados príncipes, el poeta se retira, F..a7 un inte.! 

medio oon oanto y baile ejecutado por el ooro. Uno de loe miembros 

del coro nos habla del Aeuila .Blanca y del pájaro quetzal que se e.!. 

tán matizando dentro del cielo, El Aguila !lanoa ee deeignaci6n mi,! 

tioa del sol; el quetzaltototl o pájaro quetzal es un ave de plumas 

muy ricas, de pecho y cuello oolorado; el tlsuhgueohol es un ave que 

vive en el azua y sus plumas son.de color encarnado muy fino132, E,! 

toe tres elementos se refieren al sol y, al decir que se está mati

zando, se hace alusi6n al crepúsculo, durante el cual se oculta el

sol y va tomando el cielo diversos matices, Continda el canto y el

baile. 

En la escena cuarta hay un diálogo entre el coro y los -

príncipes, El coro les pregunta• 11 ¿A d6nde vais?" y ellos respon

den: 1'a la guerra~ Se interrumpe la a~oi6n con cantos sin palabras -

para dar lllffar a que a.parezcan otros personajes ataviados con sus -

insignias guerreras 7 que simulan un combate en el escenario. Mien

tras tanto el coro, con sus constantes lamentaciones y sus palabras, 

trata de hacer más real la representaci6n infundiendo en el ánimo -

de los espectadores una m&70r emoci6n para hacerlos que participen

en la acci6n. De este modo sus palabras dan vida al relato 7 los e.!. 

pectadores pueden ver el polvo que se levanta dentro de la batalla, 

al mismo tiempo que sienten el desaliento del dios Camaxtli porque

Matlaouiyatzin y Macuilmalinal tzin pelean. Terminada la lucha, el .f!º 

ro vuelve a danzar, 

Se cierra la escena quinta con un diálogo entre el poeta

Y el coro. El poeta pregunta: "¿A d.6nde en verdad iremos que no ha

ya muerte?"J el coro contesta pidiendo a todos que se esfuercen en

pensar que "nadie aquí vivirá", El coraz6n de Teoxinmac se siente -

destruido porque también los príncipes han muerto. 
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En el segundo tiempo el poeta Teorlnmac habla de la casa

da flores en donde se ent~etejen las aves color de fue50. Ese lugar 

puede referirse al interior del cielo en donde tieno su origen la -

poesía, la cual se re~resenta por las flores y los cantos (mohitl

.!!! ouioatl). El poeta canta y controlando un poco su alegría, calla 

por un momento para invitar a r,.octezuma a que se alegre y sea feliz 

en esa rsuni6n florida, pero Mootezu~a no puede animarse porque -

siente soledad y amargura y en su ooraz6n !50lo hay desolaci6n de -

flores. 

En la escena segunda Teoxinmao invita a,Mootezuma a can

tar. Como se trata del rey, el poeta pule su lenguaje, d.e tal mane

ra, que las palabras qua salen da sus labios parecen más bien flores 

que va dejando tras des{ para adornar con lo más bello a su ssñor-

1 rey. A oontinuaoi6n el poeta alude a las aves rojas y doradas que 

vuelan sobre el agua florida. Se refiere a la sangre que se derram6 

en el campo da batalla; sangre que es grata al sol, quien oon sus -

rayos rojos y dorados la bebe. Alienta a 'iloctezwne. para que se aoei,e 

gue porque entre árboles de cacao está la flor de la carne. Sigue -

canto y baile ejecutados al son de la música. 

En la escena tercera el poeta pide a Moctezuma que fije -

su vista en lo alto del templo del sol; así lo hace, y entonces ve

aparecer varios hombres con flores doradas.: - son los mensajeroa

tiaxoalteoas que llevan en sus manos las flores simb6lioas del oolor 

de los rayos del sol, oon las cuales expresan a Mootezuma su deseo

de la guerra florida. El sol reina sobre una estera pintada da flo

ras; esa estera es el campo de batalla que se pinta con el agua - -

florida, la sangre que tiñe el oampo. Se cierra la escena con oanto 

y baile. 
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In al tercer tiempo Mootazwaa.apareoa oantando. Se iamen

ta en su canto ele que se ha ido al otomí1 no sabemos a quien ae re

fiera Mootesuma. Tal vez sea a alguno da su.a antepaaad.oa, porque -

luego habla de qua nunoa perecerá al "hermoso plumaje (la deaoendB!!, 

cia) del señor Axazácatl". En su canto Moctezuma vuelve a gemir por 

el otom!. 

En la eaoena segunda de eate.teroer tiempo, aparéoe can

tando el otomí al que ha hecho aluai6n Mootezuma. El otom! pide a -

todoa que fortalezcan aus corazones "porque en verdad yo aoy otom!IJ 

Continúa cantando el otom! y Mootezuma, con rostro ale

gre, noa dices "Ahí eatá ya en pie/ en verdad ya levanta BU bello -

oanto/ ya toma sus flo~ea/ y sus sonajas". El otomí se dirige a to

dos los espectadores con estas palabras: "Gozad/ porque en verdad -

yo ao7 otomí". A sus palabras sigue un canto alegre y música festi

va. Se aleja -a.el ,esoeJllaftO canUDllo .. 

En la escena tercera Moc-tezuma entóna un canto triste, a

-trav4's del cual se aprecia que sufre por BUS fiorea, por sus g-uerr_! 

ros que tienen que morir constantemente. Expresa, en sencillas ~al.!_ 

bras, lo poco que vale el hombre, aún él, que es rey, se siente 11 0.2_ 

mo ardilla .que trepa por los montes", impotente para desafiar a un

dios que le pide corazones humanos para mantener el dominio sobre -

sus vasallos; sabe que debe sec-uir alimentando esa religi6n sangri!_n 

taf lucha en su interior por tener paz; envidia a los hombres de -

Zotolan que sí encuentran quietud en su cento, Moctezuma se siente

culpable de la sangre derramada, p~ro no puede impedir los sacrifi

cios, porque en ellos reside la fuerza de su Imperio y é-ste se ven

dría abajo suprimiéndolos, 

Por eso en la escena cuarta y última, el poeta expresa -

~ue se seguirán esparciendo las flores en el campo de batalla. Se -
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cierra la representaoi6n oon un canto 7 baile de todos los person~

jes que han aotuado. 

Loa intérpretea-del m•lodrama sona Teonnmao, poeta-oan

tor1 Mootemwna1 un ooro formado de guerreros, un otomi; los mens&j.!, 

roa tlaxoal teoaa que llevan el reto de guerra; y un grupo de mús~

coa que acompañan la repreaentaoi6n. El poema dramático está divid.! 

do en tres actos o tiapos y cada uno de ellos en varias escenas o

ouadros, que cambian constantemente. Aunque-el texto de la pieza es 

breve, el canto y la dansa alargan la funoi6n, 

En el primer tiempo el autor nos planiea'81 motivo del op 

to, se introduce él dentro de la acoi6n con reflexiones aoeroa de -

la suerra. I,a música y el baile se suceden insistentemente para dar 

J.ugar a la aparici6n del coro y de loa héroes muertos. Hay nuevas -

reflexiones del poeta acerca de la muerte. Música. 

En el sesundo tiempo el mismo poeta nos introduce al HO.!, 

nario. Con su canto nos da aleunas imágenes de la guerra. La música 

cierra las escenas. 

En el tercer tiempo el poeta- ha logrado reanimar a ~

!B!!!!. y éste c~ta alegre. Aparece el otcimi que danza y oánta. llueva 

tristeza de MoctezWDa. Canto y danza melanc6lica. 

Por lo que hace al estilo, llaman nuestra atenci6n las -

exquisitas palabras con que 81 poeta se dirige a Moctezuma, palabras 

que d.emuestran la delicadeza de sentimientos del alma né.huatl. A n.2, 

sotros no se nos oourriríe comparar el ooraz6n humano con jades y -

turquesas, lo més ,recioso entre los nahuas, y mucho menos con un -

"libro de pinturas11 , que g,.\.ai:d.a en su interior los més variados se~ 

timientos y el más preciado tesoro que alienta la vida humana: el -

es"!)íritu. 
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Como el Manuscrito de Cantares Mexicanos lo dica, este 

•;üa "lo mand6 cantar el señor Axa¡ác11.t1. cu.ando ne pudo conquis

tar~ los michoacanos, y tuvo que volverse de Tajimaroa, en donde -

no solo-murieron uuchos nobles y capitanes, sino que muchos solda

e..os huyeron. Por no ser fuerte a causa de su vejez y porc;.ue acaba

ran con el señor Ohichicha, un sncia:io hizo este canto11133• 

Según la Crdnica Mexicayotl de Tezozómoc y la Historia -

Chichimec11. de Ixtlixéohitl, Axayácatl subió al trono en el a.~o de -

1469.y murió en 1481, _por lo Que podemos situar la fecha del acont~ 

cimiento del ~ _M .!!?.!. viejos en los primeros años ü:,l reinal',.; -

de est.e !llq • .Ademé.a, el poema alude a la victoria de Chalco, que e.! 

talba ni-cimitie• ~ sconteció en los últimos años d41 reinado de~-~ 

~ 1.· n po.ema ,nos habla también del rey ~e Michoacán Chichicha,

rero seeún las descripciones que Diirán, Tezozómoo y Romero ?l~res -

hacen de esta batalla, oua.udo aconteció h. guerra contra los mexio_!. 

nos reinaba Ziziopandácuare, "el rey niño", ll11111ado así porque OUB.!!_ 

do hered.6 el trono - era muy joven. La razón por la que el copis

ta del poema pone el nom"bre de Chichid1a, llamado tambt'en Tzintzi

che o Tanr-axhmm !I, se debe e que Tzintzicha ,:.obern/iba en ~!icho11-

cá.n cuando P..Conteoi.6 la ll'lga'3a de los esrañoles y fue salvajemr.nte 

maTtirizado por Nuño de Guzmán. El tormento de este rey estaba frP..!, 

co en la mente de los me::doenos y como bsbÍP..n pasado ~.lgunos arios

de la batalla, el nombre del rey que enoabez6 los ej~r~itos contra

los mexicPnos se había olvidedo y sólo se recordaba el de Tzintzi-
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ftacaelel, sobrino del rey ItBcoatl, "príncipe de los - -

sjérci tes y el más valeroso y valiente que en teda le naci6n mexi

cana ss·ha hallado, y el hombre de mejor parecer y consejo que en -

las casas de la guerra y en ardides de ella se ha hallado entre - -

ellos11134 , sin cuyo parecer no osaba mandar ni Axyácatl ni ninguno 

de sus antepasados, quería probar el valor de los tarascos, experi

mentar sus fuerzas y ver si igualaban a las de los mexicanos, ade

más de obtener prisioneros para el estreno de la piedra del so1.135 

Axa.yácatl acept6 el consejo de su tío, se ali6 con los tezcooanos,

tecpaneoas, ohalcas, xochimiloas, otomites y matl•tzinoas, form6 un 

numeroso ejército de veinticuatro mil hombres (treinta y dos mil -

trescientos según Tezoz6moc) a los que reuni6 en Tlaximaloyan (Ta3.!, 

maroa, hoy Ciudad Hidalgo, en el Estado de Michoaoán) en·donde est!. 

ban los limites entre los reinos de Michoaoán y de México. 11 ,A.vanz6-
.. ,. 

hacia Zinapécuaro y fue a acampar en los llanos que están junto a -

Indaparapeo, a la orilla de la laeuna de Cui tzeo11136• El rey ~ 

pandácuare con cuarenta mil hombree (cincuenta mil seg{m Tezoz6moo) 

"fue al encuentro de su poderoso rival, habiéndole derrotado dee-pués 

de dos d~as de sangrienta lucha11137• 

Cuenta Durán que J.:x:a.yácatl, al ver que el ejército taras

co los sobrepujaba en número, mostr6 flaqueza y los súbditos más -

cercanos a él lo animaron y le aconsejaron acometer y probar la ve~ 

tura de morir o vencer. ~~zoz6moc en cambio pondera el valor del -

rey, que no se amedrent6 y dijo: "vale mucho más nuestro ardimien

to, y valerosos ánimos y corajes, que todos los del mundo y más - -

cuMdo tenemos de nuestra pe.rte a nuestro Tetzahuit1138 abusi6n, y

a~re sutil de nuestro dios Huitzilopcohtli, y tengo firme esperanza 
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en él que vencere9oe a estos enem1gos"~39• Dentro 4el combate el -

mismo rey alienta a sus soldados para que ganen honra peleando val!. 

roaemente. Cuando la derroi.a ea inminente loe ancianos capitanea -

aconsejan al re1 la retirada • .ua¡ácatl, oon su cente herida 1 - -

' afrentado por la derrota, se retira 1 llora au desgracia. La oiudad 

entera.se pone de luto y aoompda con lágrimae de dolor el regreso

del rey 1 la muerte de eua hijos, padrea y hermanos. Tlaoaelel con

suela a An,,yáoatl con estas palabras• "hijo no deefallezoa tu oora

z6n1 esfuérzate, que no murieron tus -vasallos tras loa tizonea, ni

hilando como mujeres, sino en oampo, peleando por el engrandeoimi~ 

to de tu oorona 1 por·la honra de su patria, 1 tanta honra S'&naron-

muerto en t111U11pos :f1'lllllll'llcftml,, dlG>,D ,muerte honrosa 1 con alegría en sus

almas porque oon su.a via <ilsm llllil,.1'ft llnas al :111U11do. 

El poema, que se basa 9111 eslbe medhe ihb1hhi.00. está divi

diaD mi ouatro partea o tiempos y se representa mita los caballeros 

Aguilas :y ·.Tl,g;i,as. En el primer tiempo un grupo de personajes oon -

máscaras de ·riejll.:tos-:,- cabello blanco se dirige hacia el centro del 

escenario I aunque !BU paso e; lento, caminan con seguridp.d y· firmeza. 

Llevan el cuerpo pintado de rojo 1 amarillo, que son los colorea de 

la guerraf eua manos empuñan rodelas, flechas, aroos 7 demés armas

guerreras. Completa su adorno un plumaje de diversos colorea en ;ia

cabeza, brazaletes, collares de piedras preciosas, oasoabeles en -

las piernas y una preoiosa manta. 'labrada oon curiosas figuras. qa 

lanados de esta manera y ~onando a su paso los cas~abeles que lle-

van en las piernas, preceden a loa mdsicos que tocan el atabal, las 

trompetas y las sonajas. Mientras los ancianos ae colocan alrededor 

del escenario, la másica,- que sigua tocando, toma su lugar a un la-
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4o del eatndo. CeH la múioa, o baja de tono, 7 los anoianos .dia

logan entre ai. Hablan del valor de loa me~oanoa en la perra 7 -

oomparan a ,ata oon la .-briaguee, porq~ oomo tal aaoa fuera de si 

a los gue1'1'8ros, oon la lliferenoia de que eata ea una embriaguH -

divi~. Habla luego un personaj• de nombre Zao11111aton y relata oomo

los anoianos Aguilas Tlaoaelel 7 Cahual t11in, tíos de Ax&.y6oatl, se

reunieron en consejo para determinar la ,uerra oon el aellor de lli

ohoaoán. Esta primera parte no ea otra cosa que la introduooi6n, el 

p:rdlogo a la obra. Cada diálogo ea acompañado de múaioa j 6ata muda 

de tono según loa énfasis que el actor le da al canto. IndudablemeJ!. 

te que estos poemaa tenían q.ue ensayarse para que los músioos supi!, 

ran en qué parte de la pieza debían subir o bajar el tono. 

En el segundo tiempo se nos presenta la escena de la pe

rra. Los ancianos permaneoen en su sitio y se preguntan• "¿qué ha

cen los jefes?", porqll:e ya no quieren morir, ni tomar prisioneros.

Un grupo de j6venea soldados oombate a un lado del esoenario, se -

ven rodeados de enemigos, loa ancianos gritan1•disparad! La m~sioa

levanta tonos cada vez más fuertes, se oonfundan los-gritos de los

j6venes guerreros con el ruido da las trompetas y caracolas. De pr.2,n 

to la música baja de tono, unos guerreros caen, otros huyen, por -

fin el escenario se queda en silencio y cae el tel6n Jmapwio, 

:3rl el tercer tiempo, Axayácatl, el poderoso rey, protec

tor de los humildes, aparece sentado sobre su trono en actitud med4_ 

tativa, de vez en cuando lleva sus manos a la cabeza, la mueve como 

no creyendo lo que ocurre y al levantar su rostro no puede ocultar

las lágrimas que se asoman aª?ª ojos. Se pre8Uftta si acaso sus ca

balleros Aguilas 7 Tigres han perdido toda energía y valor y han -

vuelto hacia atrás. Pero los ancianos, que rodeari el trono del rey, 
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se apresuran a consolarlo y, con la forma de oortesia propia de los 

ancianos, le dicen• "No sea sao nieto mio", no hay ninglm retrooeao 

porque noBQtros estamos todavía aquf. y seguiremos cogiendo florea -

para el 1U,e1'1'8ro suriano; ea decir, que seguirán peleando y atrapa

rán oautivos para alimentar a Hui t11ilopoohtli. Axqáoatl continúa -

lamentándose• 11¡q de mi, estoy vencido, arruinado, deshonrado". Se 

levanta de su asiento i, erguido oon vos firme, se dirige a.loa ca

balleros Aguilas y Tigres que asisten a la repreaentaoi6n1 "no dea

oans&is, capitanes y soldados, porque vendÑia a caer sobre el bra

sero del contrario y os quemar&ia". El brasero u hoguera son símbo

los de la guerra porque según el mi to de la oreaci6n del sol, ~

huatzin para convertirse en el astro se erroj6 a una hoguera y des

puia que se quem6 apareoi6 por el oriente convertido ya en el sol.

Cuenta tambUn el mito que a Nanahuatzin lo siguieron un águila y -

un tigre; el águila se quem6 toda, por eso su plumaje es oscuro y -

requemado; el tigre se ~edio quem6 y qued6 manchado141 • Como el ~i 

la y el tigre acompañan siempre al aol, los guerreros tomaron esos

nombres simb6licos y, cuando se habla de la hoguera, se hace alu

si6n al mito solar. La hoguera no es otra que el campo de batalla,

la piedra del sacrificio en donde se ofrendan loe corazones humanos 

·qwi ha de alimentar al !2l, y darle fuerzas para seguir alumbrando

al mundo • 

.Air!l;y~·Olll·tl oomentat "cada vez hacen miis cosas tristes y -

ridículas mis nietos los mexioenos, se desbandaron por los cuatro -

lados, ya se hicioron vi '!;ios". los e.ncianos P una sola voz, rt'lspon

den en' coro: "flori!l.os Rscu-:1~-;: están en n11,:,stras m~nos"; al tie::ipo-
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que pronuncian estas palabras, levantan sus escudos y loa muestran 

al re7, en señal da que awi ~uedan corazones fuertes, dispuestos a 

pelear con ánimo invenoil!le; luego se vuelven hacia los espectado

res y repiten de nuevos!'floridoa escudos están. en nuestras manos". 

Al instante loa guerreros se ponen de pie, alzan sus escudos, ar

cos y flechas 1, unificando sus voces, irrumpen en una serie de e~ 

1lamaciones de jÚbilo que llenan todo el recinto. Bs la mejor for

ma de alentar al rey, de demostrarle que el. quauhcalli no está va

cío, pcm¡11~ dentro de ,1 quedan muchos soldados dispuestos a morir

con honor en el campo de batalla. 

En el cuarto tiempo aparece un personaje de nombre~ 

tzin, ·que abanica el :f'uego. Es otra ima¡en de la guerra. Tl.eoatsin 

sopla el fue.;o para que no se apaeue, y de igual rnenera los solda

dos ,iebe11 avive.r el fueeo que brilla en el cielo y la manera de a

vivarlo es oon la eengre hur.iana. El fuego es igual al sol, porque

ambos arden. Á un lado de este ;er~onaje se enouentra el coro de -

i:-ncisnoc, qU:e continúa hE,.blando e.l reys II A.un vi vimos vuestros· &bu!, 

los, potentes son nuestras brazas y .,.ardos, nu,,,stra.s saetas, nues

trns neche.s, con las qne etEm,,rizemo3·_a nuestros contrarios. ·En -

verdad S'9 hf.l.CEl vi~;:a lli g,¡r,te, ::,ero e.penes es lEc. vejez". Todavía -

no esta.moa chocheando nosotros los ancianos, t:memos fuerzas para

luchar, nuestros br1;1.z:,s no son tan débiles que no puedan sostener-

une:. e,spr..da o templar un erco. A:x-ay§:cetl llora al recordar a los -

rrí?1ci:.;,ea -:;,ue :r.oatre.ron eran valor. en ·che.leo, en cuye. guerra las -

ar:~a::: ~ztocas sa cnh.rieron do gloria r,or:!UB pelearon con 5ente que 

1'1'.l i .. uahbr lir. VA.lor !i la de los mexicanos. Axa.yácatl anhela que -

a'i .... uno de esos capi times a.:rarozoe. para que vu,-¡lvsn loa .;lorio:ios -
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tiempos de antaiio, pero como eso es imposible estalla en una risa -

llena de dolor y se burla de lae rodelas y armas femeninas de sus -

capitanes. El coro se aleja lentamente de.la escena mientras la mú

sica toca en tono suave, el rey permanece sentado en su trono, apo

ya sus brazos en las rodi¡las y con la cabeza entre sus manos con

tinúas~ llanto o silaplemente su meditaci6n. Cae el tel6n y la mús.!, 

ca cesa. Se oye el ruido de los espectadores que se levantan de sus 

asientos, el rumor se va alejando hasta quedar todo en el silencio

más completo. 

Los personajes que toman parte en este drama son1 Axayá

catl, un coro de ancianos y un poeta cantor. Por primera vez nos •!!. 

contramos con un personaje que se siente infaliz, arruinado y, cuya 

angustia, lo hace tener momentos de profunda soledad. Todos los es

fuerzos que los ancianos hacen por animarlo son inútiles porque na

da es capaz de consolar a Axayáoatl. El poem11 tiene la fuerza nece

saria para conmover a los espectadores y, fle los tres que analiza-

moa, es el que me parece mejor logrado porque en él hay un clímax -

iaaie u • ,al final del segund.o tiempo I que continúa con la misma -

intensiclBil. 18.ll. .il:mioiarse el tercero y que va aumentando en el cuarto 

he.ata qae _.Axayi·oatl, desesperado, estalla en risa y Ílan'to para li

berarse de au :dolor. 

-c) Embajada -d-e l!uejo"tzin¡O 

El ?-Ianusorito...S!, Cantares Mexicanos nos da el texto de la. 

'Flmba~ada de H,1ejotzingo incompleto, por esta raz6n el análisis del

poema nos es más difícil; de lo que hemos llamado tiempos en los -

poemas anteriores, falta uno de ellos, ya que s6lo podemos hablar -

de clos tiempos en el poema que a continuaoi6n vamos a analizar. En

el rrimero 1e ellos tenemos la presencie del enviado de Huejotzingo 
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7 del re7 ~Iootezuma, es decir, de los persone.jea que lo& represen

tan y que aparecen vestidos de la misma manera que ellos. Al levan

tarse el tel6n Mootezuma se encuentra rodeado de servidores que lo

abanican con hermos~s plumas de garsa, está sentado en su trono, en 

la sala de audiencias, conversa con diversos personajes, se escucha 

un murmullo constante, hay un entrar y salir de personas, todas eg,2_ 

bian al rey con sus quejas, llegan mensajeros de todas partes lle

vando presentes y pidiendo a cambio de ellos algún favor especial.

De pronto se abren las puertas del gran sal6n y, con paso presuroso 

y rostro cansado, llegan ante Mootezuma dos enviados del rey de - -

Huejotzingo, se inclinan ante su presencia 7, tomando aliento, con

voz ahogada por la desesperación relatan al rey las crueldades que

los tlaxcaltecas cometen contra los huejotzingas1 lee destruyen sus 

sementeras para que m~eran de hambre~ Dicen también los enviados que 

para sobrevivir necesitan arrojar de sus tierras y fronteras a·los

tlaxcaltecas; pero como ellos son débiles y no lienen las fuerzas -

suficientes para llevar a cabo tal empresa, euplioan al señor de -

México les brinde su ayuda, para que aliados con loe vasallos de -

Tescoco y Tacuba combatan a los tlaxcal tecaa. 143 Uno de loe envia

dos se dirige a Moctesuma oon estas palabras: "'lu coraz6n, oh~ 

.!!!!!!!!, es como pintura que se estremece", yo vengo a traerte la "ri

sueña mariposa florida de hermosas plumas". Lo que el enviado le -

lleva a Mootesuma es una divisa de guerra, que solían llevar a - -

cuestas los señoree, es el xochinguetzalpapálotl, insign~a que te

nía forma de diablo: cara, manos, piee, ojos, uñas y naris, todo de 

oro, y alas y cola de pluma, el cuerpo de diversas plumas• verdes,

asules, etc. y con oro, ademlis tenía cuernos de pluma rice, como de 

maripoea144• Después de mostrar el xochinqt1etzalpepálotl 11 I-!octezu

!!!!. 7 a los espectadores, suena la músic.P. y el enviad.o baile con la

insignia puesta o en le. ,~ano; la entrega a Mootezu.'lla, saca su flau-
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ta de jade, ·1a toca y a intervalos oanta, ejecuta allUJIOs nasos de

danza que al 1auaJ. que los cantos son alusivos a la guerra. Mcctezu 

!!, que ha pe:maneoido en silencio meditando la resoluoi6n que mls

le conviene, se levanta de su trono, alza loa ojos al cielo 1 excl.!l 

mas "deseo ardient8111ente tus flores, oh Por Quien Todo Vive", Ulhe

lo esa ,guerra florida que me dará cautivos para alimentarte oh Pa

dre Sol, yo estoy dispuesto a mantener tu oul to y lucharé por avi

varlo en los corazones de los demás 1 hacer que los de ellos como el 

mio sean flores "entretejidas de amarillo", en donde sie.npre brille 

tu luz radiante. Se dirige después al enviad.o y le dice que en su -

cora~6n y en su teponaztli "coloca sus palabras como manojo de ama

rillas florea". Enseguida MoctezU111a canta y baila. Vuelve a hablar

el enviado, que recuerda lo efímero de la vida, pero·no se lamenta

porque sabe que irá a la casa del sol y ahí iisfrutará de una vida

placentera. 

Después ie un breve intermedio con exclamaciones y música, 

tal vez alguna danza, ~octezuma alude al mito de la oreaoi6n del -

sol al recordar el cerro de la hoguera y al á...,"'llila que sé matiz6 al 

caer en ella. El enviado dice que ha subido y ha llegado hastaMéx.!, 

oo Tenochti tlán, la ciudad que se yergue so"::lre el lago "verde azul.!, 

do", viene desde Huejotzingo a buscar a sus vecinos los mexicanos.-, 
Rebla de las preciosas aves que habitan a orillas del ls.__1r0 y emooi,2 

liado por la belleza del paisaje toca su fi11.u.ta y se pone a bailar -

por lare;o rato. 

En P.l·sezundo tiempo, o tal vez sea el tercero, ya que -

falta uno, apereoe un cantor también proveni~nte ~e E'uejotzingo qu" 

se enouentra parailo "en el lugar donde están los brillantes tules -· 

dorados", es decir, el'! el 18€0, i,n la r.iude'3 que surire enmadio del

&.,"'Ua; 11.hí, en ase sitio, hace "vivir los bellos c,mtos", que embri.!!. 
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gan su ooraz6n, brotan de ,i como si fuera una creaoicSn1 es su ore.!. 

oicSn. Pide a loa príncipes que sean felices 11pcrque nadie vivirá~ 

bre la tierra". Se lamenta de que al irse no se llevará loa belloa

cantoa, las bellas flores, y por eso llora. Pregunta aMootezuma1 -

¿Acaso te irás conmigo a la regicSn del misterio?, si allá vas tú no 

habrá quien te llene de regocijos, nadie te alegrará porque allá -

"no llevaré las nares, yo que soy cantor'', disfruta ahora que ea-

tás con vida ne loa bellos cantos, apresta tu oido y escúoha~e. ~ 

ca un pequeño tambor y entona algunas estrofas con las que regocija 

al rey. Cesa su canto y vuelve a lamentarse de que en la regi6n de

los inuer,t.os ].o;s ·he.l.los pantos, las bellas flores no se entrelazan -

m~.s. ~ esta lamenta-ai~n '.termina el poema. 

El texto :i;,r.oviene de :.&:'érlct:>,, su autor fue un mexicano que 

lo compuso poco después del aoonteDimi~nto histórico. En ,1 se imi

ta el modo de hablar y las romas de pronunoiaoicSn de Tl.axcala, co

sa que ocurre también en el~ i!_ los Viejos, en donde se imita

la forma de hablar de loa miohoaoanos, Pero no s6lo se imita lama

nera de hablar sino también el vestido y demás rasgos característi

cos de las gentes de aquél rumbo. El enviado de Huejotzingo habla -

con palabras dulces, r~lamidas, no le basta con decir que lleva una 

mariposa de hermosas plumas, sino que tiene que ailadir "la sonrien

te mariposa florida de plumas rices11 • Lo mismo ocurre cue-.ndo habla

de .su flauta de jade, que ya en sí ea bella, pero esto no es sufi

ciente y tie~e que adornarla más todavía y ea su flauta preciosa,·

su dorada flauta de jade; así también nos habla del "dorado pájaro

p:t·eoioso", del "ánade de hemosss plumas que mueve su preciosa cola 

que rasplendeoe al ondular11 ; de los "brillantes tules dorados"; del 

canto que es "como puñado de turquesas". 
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Bl ritmo en el verso azteca consiste en una "alternanoia

de silabas átonas 7 t6nicaa --o si se quiere, aoentuadaá con una in

tensidad mqor 7 acentuadas con una intensidad menor-, que se rep~ 

duce oonatante y uniforme en una serie, o bien que se disloca en -

versos de otra medida que se entremesolan con el norma111145. Bae -

ritmo aparece indicado en algunos de loa poemas del Manuscrito de -

esta maneras 

totoco totooo tioo, totooo totooo, 

y al finalizar el poema• 

tioo titioo titioo tico. 

Las indicaciones del ritmo van de acuerdo con el sonido -

que emite el Teponaztli al ser golpeado por el músico-oantor. Si 'te 

mamos una pequeiia estrofa de la Embajada ,2 Huejotdneo, colaoamoa

loa acentos en el lugar que lea corresponde teniendo en cuenta que

en náhuatl todas las palabras son graves, y luego golpeamos en una

mesa seg,ln los acentos del verso que analicemos, podemos comprobar

que el ritmo responde al ·sonido que emite el teponastli y que algu

nas veces hemos esouchado a los danzantes de la Villa de Guadalupe. 

Nos quedaría de esta maneras 

Zán niquínt6oaz áya 

niquínmirlmatitíuh nohuéyotzitínhuan 

Ohalohíuhqdohol in zán oá rluhquéohol 

in teoouítlapapálotl in c6zcat6toti 

on tlápia yé 6ncan Buemtmínoo átzálan q6ma. 

Ve11go en busca de mis vecinos 

ve11go a conocer 

al quéohol precioso, al ave color de turquesa, 

a la mariposa dorada, al pájaro de collar 

los que gobiernan en Buexotzinco enmedio del agua • 
• 
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.Algunas veoea ae descubre algo que bien podríamos llamar

rima, aunque ésta a veces ea rara, pero en el poema que analizamoa

enoontruios algunos caaoa1 

Nio huioatihuitz nio tzetzaloti-buits 

huetzoani xochinquetzalpapálotl 

moquetzalizouhtihuitz. 

Ohuaya yehe Nipatlantinemia ,!.!R!!!, 

ninozozohuaya tlauhqueohol zaouan quetzalin 

tlayahualolpapalotl mopilihuitzetzeloa teixpan 

xoohiatla quiquizcopa ohtlatooa ye noouio. 

Desgraciadamente esta rima no aparece siempre y s6lo la -

encontramos en raras ocasiones, por lo cual podemos dudar acerca de 

esto y orear que es mera ooinoidenoia, o bien orearlo sin más aver.!, 

guaoicSn. 

Es de notar también el paralelismo en el que una "idea se 

expresa con insistencia y en diversas frasea que se correlaoionan,-

146 ya sea 1>9r antítesis, ye sea por simple simetría" • Veamos loa -

ejemplos acerca de eeto: 

"No siempre aquí vivire10os 

t~.nemoe que irnoo e. su cesa (del eol). 

"Sed felices por,~ue nE>ñie vivirá sob,.·,~ b tierra 

al irme no me llevaré lc,s bellos c1mtos, las bellas flores" 

'.Es <é:ste un delicaa0 po~me. er. el que el :-oda -pone r!e rnm,i 

fiesto su Aer.r-ibiliil?~. ,·usto por le. i>elleza <ie las flores, ñel l!-_ 

ro y de las aves /le su ti-~rra. Es t1!.l lA. e:noci6n que infunde a sus

pelabras, q_ue nos hr,ce sentir el deseo de conocer todo ese maravillo 

so paiza.:;e que lo rodea. 
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8 • .JUICIO GEBDAL SOBRE IL TEATRO ?WIUATL 

Bl teatro náhuatl recoge costumbres religiosas, militares 

y sociales. Es el medio usado para inculcar en loa hombrea la te en 

loa dioses, ·1a admiraci6n por los h6roea, aunque no queda tuera el

gusto por.lo trivial. Se recrea el·pueblo ocn la peraonifioaoi6n de 

sus dioses, goz~ y llora por sl aacritioio que sigue a la represen

taci6n. No hay predicadores que lleven a cada oalpulli (mrio) las 

enseñanzas religiosas, la constante encarnaoi6n del homb~e a la di

vinidad estimula la fe adol'lllecida y llena el coraz6n humano de una

espera.nz·a sin llmi tes, el cuerpo se estremece, el ooraz6n enardeci

do prorrumpe en un grito jubilo.so porque nuevamente Jlui tzilopochtli 

o Tezcatlipooa han pisado la tierra y tendidos en la piedra del B.!, 

orificio, se elevan hacia el cielo desde donde prodigan al hombre

infinidad de dones. Son loe hijos de los dioses que ofrendan sus 0,2. 

razones para fortalecer a su padre. 

Unido:s a lÓG d.ioses están en el teatro náhuatl los semi-

1.1.ioaes: los héroes, que una vez múe-rtoc, han subido al cielo y for

man parte de la c~rte del Astro Rey. A"la mente nahua le conviene -

racordar el sacrificio de los héroes a honra de sus dioses. Así en

un canto, mitad lÚgub·re, :ni tad alegre, - hace añoranza. de sus prÍ,!!_ 

oi¡;es. 

La parsonificaoi6n de dioses y héro~s se convierte en un

ca:pít·.tlo aa li,. histeria nahua, histori"a que no il_eja de repetirse -

hesta h. Con.;¡_uista. :El pneblo nahua nos enseña cual es el rotijor ca

mino para conservar en la mente popule.r el recuerdo de los héroes.

~os muestra la senda de la educaci6n visual, propone el método de -
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ver, oír y sentir. Las i.r.áganes penetran por los ojos, h.s palfbras 

r~r los oídos y la emoci6n contribuye a que la mente guarde por la,! 

ro tiempo aquel pasaje histórico que los ojos han presenciado y los 

oídos eso•.tchado. Buen métod.o pedagógico que podría ser utilizado -

para t'l.esp~rtar un me.yor interés en los alu.'ll?los de una escuela prim,!_ 

ria o secuud~rie por el aprendizaje de la Historia de México. El -

teatro ayudaría al alumno a tener una mayor comprensión de los pas,!_ 

j~s históricos que en su libro de texto ha aprendido, además de que 

oonooería costumbres y formas de vestir, :11aneras de hablar diferen

tes e. la.s actuales y, al mismo tiempo que pasaría horas agra,:'lables, 

se for~a'l'ía un juicio más aoerta~('.I de lo r¡ue si(;'.ni:f'ica la pdabra

~ y ~a los esfuerv.os ~ue hicieron los héroes del pasado por -

'11>.r vida a nuestra naci6n !'111?:l!'icana.. 
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9. TBJ.TRO ENTRE LOS MAYAS 

Cuando hablemos del teatro náhuatl dijimos qu~ en las ce

remonias :religiosas debíamos busoar la génesis del drama, ~Ol'<!Ue en 

el ritual religioso participan sacerdotes, actores, anSsicos " :::ant,!!_ 

rea 7 la masa del pueblo que danza en torno de la piedra del sacri

ficio, 7 todo esto viene a constituir un espectáculo que en conjun

to ea dramátioo. Debemos tener presente que enmedio de lJ danz~ te

nían lugar las representaciones de mitos religiosos. De igual mane

ra debemos buscar entre las festividades religiosas ~e los mayas -

todo aquello que pres.ente caracter!aticas de d.rama. Para ello cont.!, 

moa oon las noticias de algunos cronistas. Fray Diego de Landa da -

testimonio de que en Chichén .!!!! existían dos teatros de oanter{a

en que se representaban farsas y comedias para solaz del pueblo. -

Diego L6pez de Cogolludo nos habla de que lcu1 mayas "tenían y tie

nen ·farsantes, que representan fábulas, e histories antiguas, que -

tengo por cierto serie bueno quitá't'selas, por lo menos las vestidu

ras con que representan, porque según.pa't'ece son oomo les de sus S.!_ 

cerdo tes gentiles ••• 11147 1 

No s~lo Cogolludo estimaba estas representaciones como un 

peligro para la fe cristiana, sino que algunos de loa gobernnntes de 

la Colonia "vieron en las representacione,s teatrales un recuerdo d.!, 

maaiado vivo de los tiempos pasados, y las prohibieron bajo el pre

texto de que eran obscenas y de (?Ue el demonio se mezolabe en ellas" 

148 En México se acostumbraba que los indios cantaran y bailaran en 

las procesiones con el ~antfsimo Sacramento. El. 0bispo Zumárr~ia V!_ 

d6 les representpcion~s, los b~il~a y danzas ~rofanes que ae hacían 

en lae i'ieste.s del 'for~us !)Orque "costt de gren dlllsVP.r'.;Üenza y rle:.u,,.. 

cato pa!'P.'Je que entP. el Santísi!!IO _Sacra,111:>ntn vay:m los hombrns con-
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honestos y lasoivos ••• 149 Estas prohibicione, son 1A ~ejor ;ruaba -

de que la censura española veía a través de eses rer,r.as·~r1t-?cioni:ls -

~-ª supervivencia de ri_tos de la gentilidad, que no convenir. se ,~ez

·Jleran con ritos cristianos. Por ot;ra parte, ases cens11ras vienen a 

demostrar que sí había representaciones entre loa indino, pues na

die ~rohíbe lo que no existe. 

Acerca de las reoreacicn~a de los indios, Fray Diego de -

Landa nos d·ice que tenían farsantes "que representan con muciio dona!, 

re; tanto, que de estos alq11ilan los esp,aflolás para que v.iendo los

chistes da los españoles que pasan con sus mozas, maridos o ellos -

propios~ sobre el buen o ~al servir, lo representan d.espu6s con - ~ 

tanto artificio come curiosidad"J.-'v. Los farsantes recibían el nom-c._ 

bre de Baldzain e Taahhaldzam, que si&nif'ica representante, decidor, 

COAedialite.151 Los farsantes cantaban antiguallas y hacían remedos

de los pájaros cantores _Y parlares, 11particularmente de un _pljarc -

que canta mil cantos, que es el _Saach·ic, que llama el mexicano .Q!.!!."" 

eontlatolli; que quiere decir pájaro de cien lenguas11152 •. Loe bald

.!!!!!!.!. actuaban durante las ceremonias reli1ioaas más importantes, -

representando dramas históricos, "en los que vestían con propiedad

el antiguo traje de sus príncipes y sacerdotes, y·en la comedia de

costumbres remedaban con tal ¡raoia a sus caciques y aun a sus en-

oomenderos, que los espectadores prorrumpían generalmente en aplau

sos y CE>rosjadas11153• Escenificaban acontecimi19ntoa hist6ricos im~r 

tantee, por medio de los cuales trasmitían a la posteridad los he

chos acaecidos, las grandes bazafías de sus héroes y los mitos reli~ 

giosos; a ~stos últimos daban mayor importe.neis d;entro r:l.e la cele

brP.oión, cosa explicable, pues la ~elebraci6n era precisamente de -

í.~d~le religiosa. Algunas de las piezas que los baldzames rBpresen

tabé.n en el escenario .eran improvisaciones, .oo~edias bufas, farsas, 
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cuyo a':'.:;,;::ianto se 1)2:::'l.bF.1 en a:!.:·ur.!.'. 1Ely9nila del cul te o ,:le la ra.za.,

.touel las i.nprovisacionas se r,e!'dieron, pero -por fort1ma se consoTV6 

en la nemorie lo que era i~¡;,orte.nte, y para qu,~ fuera más f~cil re

cordarlo, se ruso en verso y se adecu6 al canto, Ctras se conserva

~n en for;na de fábulns, crue es "el campo más -rico para. la poesía -

maya", ya que ést!'.s han II servido para conRervar la _historia " y "no 

menos para la enseñanza mora111154, 

Tal vez aleunas de la.e comedias se escribieron en aque- -

llos p~piroa que se denominabe.n anal tés; pero por haber sido consu

midos por el fuego no han llegado hasta nosotros, Sin embareo no~ 

do se perdi6; gracias al especial cuidado que los sacerdotes ponían 

en conservar en la memoria los himnos y cánticos religiosos, así -

como los bélicos y populares, se salvaron de la ruina algunos de -

ellos, Existia una casa d.enominada Popolna155 en donde se reunían

los actores para estudiar y ensayar sus bailes de acuerdo con las -

instrucciones del director de danza y canto denominado~, y b.!, 

jo la BUÍa del Ah Cuoh Tzu-blal, director de arte escénico, En el -

Popnlna se guardaban los instrumentos musicales y los diversos ata

víos que los actores iban a utilizar en sus actuaciones, Salían de

ese lugar fflaquillados y ataviados conforme al papel que les corres

pondía. ·caminaban hacia. el lugar de la representaci6n acompañados -

de la mÚRic11. de los ata'bail..es o tunlmles, de las flautas, trompeta1;1, 

silbatos, caracoles, ,sonajas y conchas de tortuga, A su paso iban -

son,·.ni!o los c11scabeles que lleva.ben en SUR pies y-, al llegar al si

tio ele;:ii!o para 11 evl:'r P. cabo su 11ctuación, ejecutabi:in al€'1.Ula dan

za !ó'im':l61:! ce., un mi to o bien alguna fr.?rsa, Durar.te las ceremonias -

ñel fl.r.o nuflvo, ;,l i!eclinar"el sol en las faldas del cielo al po/

niente; ( auenan) el tunkul, fil caracol y/ el zacatán y- se f!Opla la

cont!?dore./ jícara", llegan 11 los mi1sicos-oanta.ntes,/los farsantes, -

bailarines/ contorsionistas, s~ltarines/ y los corcovados y los es-
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rgctadores"; todos quit•ren estar presentAs "en la diversi6r. 011'." se

haré ·en medio/ de la plez~ ele n\1estro ¡;11r.'!>lo", diver::-i.'5n que co1,1en

zará cuando penetre el sol. "en les feldns do le s11:;-:,rf'icie del cie-

1 11156 .,.., t 1 t · l ~ 1 i t t o • A.11.1., e vaz,se rerrt:inan a A ,'s1llla ,-,e !\B n:1eve "!l ezes ea 't'.!, 

les de carácter c6mico que ,1encicna Samuel '.,!,.rtí en ~, ~ y 

~ precolombinas157 y cuya lista se encuentra en el dAnomina~o

Diooionario 2 Motul, que se atribuye a Fray Antonio de Ciudac\ Real. 

Las farsas que el Diccionario menciona son: 

1. 11~ Canohé Caan", que Barrera Vázquez traduce como ".El

Eaoabel del Cielo" y que dice ser "cierto entremés ~us hacen loa -

indios en sus representaoionea11158• 

2. 11.A!!, -º-2!!,-º3!!!!," o "El vendedor de Ollas", "entremés o re

presentaci6n11 •159 

3. "A!! Con .2!!!!," o "El Vendedor de pavos sil ves tres", - -

"cierta representaoi6n de los indios11160• 

4•"& _Q2!!. il'' o ''El que Vende Chile·s11 , 11 representaoi6n de 

los indios11161• 

5. 11Ah Con Tzatzam" o "El' que Venqe Enredos", ºcierta re

presentaoi6n de indios11162• 

6."[!a .2!!.!!.!l~ o "El que carga (o gobierne) la Sierra -

Al ta", "cierta representaci6n de los indios11163• 

7. 11Ah Caoal Chil Mo" o "La Guaca.'llaya de la Boca Blanoa11 o 
- .1.....- ----

mejor "De los negocios falsos", "cierta representaoi6n11164. 

8. 11 .Ah Cacial Hool Pael" o "El Chico de la Cabeza Blanca" _.z.._ ___ _ 

11 cierta representaoi6n11165. 

9•''.&~ ~ 11 o "El Cultivador de Cacao11 , "cierta r,!_ 

p-resentaci6n de los indios11166• 
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Por loa nombras, dioe Barrera Vlsquea, podemos deducir -
.s,ta.5 

que ciertas rapraaentaoionea "eran entremesea de carácter cdmico, -

farsas donde la gracia estaba en el decir; como ambos, Landa y S&n

chez de Aguilar, dioen, eran maea~roa del buen humor, facundos y f,! 

nos cri ticoa aooialea11167• 

Algunas de esas farsas eran representadas por loa~

mes en las fiestas que los señores prinoipalea hacían para featej&!'., 

se a. si mismos. Después de un opíparo banquete, en el que el dueño -

de la casa regalaba a sus invitados con mantas de algod6n y otros -

presentes, "había representaciones de breves piezas o6micas en que

tomaban parte farsantes más o menos diestros, que con vestidos a -

semejanza de los sacerdotes, se proponían hacer reir con remedos de 

las costumbres del país, y chistes ridículos alusivos a personas d!, 

terminadas. Llamaban a estas comedias balsamil1 chomthan, y a loa -

o6micos que las representaban balsam1 ~- Se celebraban algunas -

veces ñe no:ohe, en las casas particula!es. y en'tOncea terminaban -

168 con borracher:a.9º • No ea difícil pensar que esas representacirnea 

nocturnas fueran sátiras y críticas oc;,ntra el gobierno, contra la -

tiranía de sacerdotes y contra la ambici6n de políticos opresores -

del pueblo, 

La aotuaci6n más importante de los baldzames tenía lugar

en la fiesta denominada ~ Kabán, dedicada a Knkulkán, la serpien 

te em::.,lumada169• "Esta fiesta era uno de los recuer<\os q_ue quedaban. 

el.e b antigua nacionalide.d me.ya: por esto, en ella, acudía a Maní -

nUllleroso concurso de gente de todas las re~iones ñe la Península~?º 

Ce.da ciudad enviaba "dirnitaciones con cua.tro o cinco banderas empl_!! 

madas, que eran llevadas en procesi6n solemne al templo de Kukulkán 

y colocadas sobre el techo del edificio11171• El atrio o.el templo se 

cubría de hojas verdes recién cortadas y sobre ellr.s se colocaban -

idolilloa de diversas figuraa,.ofrendas de comida, copal, etc.172 -
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Todos pasaban cinco días y cinco noches en oraciones y en algunos -

bailes devotos. Dllrante este tiempo "los farsantes anda'l>an por. las

casas principales haciendo farsas, y. recogían los presentes que les 

daban 7 todo lo daban al templo, donde acabados de pasar los oinco

días repartían los dones entre lós señorea. sacerdotes 7 bailadores 

7 cogían las banderas e ídolos y se volvían a sus oas~a111·r J. Loa -

o6miooa recibían los donativos populares que mucho agradecían,. pero 

es eviclerleque no estaban muy conforméa con 4ar a los sacerdotes 7 -

nobles lo que, a costa de su trabajo, recogían. Esto que caclia.n era

oomo una especie de tributo que tenían q1.1:e pegar e, las clases pode

rosas, y es claro que todo esto las compañías de odmicos lo aprove

ohaban para satirizar con su arte a los que los explotaban. 

Suiados, unas veoes por el Holpop, otras por el Ah Cuoh -

Tsublal, bailaban y cantaban, o tambi6n actuaban. En la fiesta del -

afio~ se erigía una pila hueca de madera enmedio del templo 7 -

sobre ella se.colocaba un cantor que desde arriba tocaba un atambor 

y cantaba. La 111111titud bailaba abajo, entrando y saliendo por el hEe 

oo de la pila. El baile duraba hasta caer la tarde y·al anochecer -

todos los hombres tomaban antorchas encendidas y pegaban fuego a la 

pila. Sobre las brasas aún .calientes bailaban algunos valientes que 

querían ganarse el aprecio de los dioses y evitar así los males Pr.! 

dichos para ese año. 

Adem!s de los baldzames, del Hol¡,op y de la masa popular

-con exoepoi6n de las mujeres-, que toma.ban parte en le.a celebraci,2. 

nea, nos encontramos con la presencia de las be.ile.rinas sagradas, a 

quienes nos imaginamos ,jóvem,s y bellas, pero - las descripoiones 

qu('I de ellas tene'.llos noa d.esilueionan, ya que las pintan oomo "un -

conjunto Ae vi~jas espantables que danzabPn frenáticas a m~ra de-
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se.ngr!J~ A las mujeres les estaba prohibido asistir a los bailes y

a los lugares sagrados, el p~ivile&io de tomar p~rte f!n todas las -

ceremonias estaba reservarlo a los hor.1brcs "y a unios c'.i>cenes i,e vie

jas feas, musri1:ntt>s y ?.E!S:·reo{e1~1Ps, ':''ª' como dP,vJoho ::lel sexo, -

eran relegarl11.s !Ü. oficio de baila".'in11s sa¡T'e.ies11175 • '!iJn d af-;o !l!!_-

1!!2. danzab!m con rerros ht1chos i:le ñr--Trn toníen le. ~:isi6n clP. :iMr! 

ficar un :¡,erri to "que tL1viese las esp,,ldas r."lgrc.s '/ fuas1: virgen~ 7~ 

::!:n las :f'ieste.s del 1-1.ño !f!!l las viejas "vestiC,.as de menara desenvue.!_ 

ta, emprend.!an un b~ile ele pa.soa tor;-es e ir.dia-nos11177• 

Por lo que ~e refiere a disfraC6S; maquillaje, dice Cog.2, 

lludo y otros historia:lorcs que se vestían de i.'.JU,a.l manera que los

príncipes y sacerd:>tes, esto es~ con grandes capns cuadra.das ti.e el

fOd6n sobre los howbros y lar~as !ajas del ffiiamo material, 3anda

lias d.e hene,,u¡n o de cuero ~e venado. En ocasion,~s los adornos de

los mantos de los -prínoi¡:es ers.n bordados de pluma, otre.s veces de

formas :nuy complicad.as, lo cuel viem· ~ d.emoatre.1· "que los me.yio.s h!, 

173 · bían alcanzado un a.l to nivel en o] bordad.o te:,:t11 11 • !.oP. ho::ibres-

uoaban el pe] o largo y !Je lo enrede.b!rn nlr~-i~dor de la C'!baz1:1. dejl!:!'.!, 

d.o colgar una trenza -p.'lr detrR.s. :i:or P.so '3Xistía 1m~. ,::rP.n V!!ri~cad-

de ti:-cados, fig•1ra,1'°.o !'!n1;:r.e lci, f('vnri to1:1 "los "!.e :,lu11ej"l!'l l:,rill an-

tes, pe.re. las coremoni,;,.s se 1.1s11be.n ;nuc..li~si,io l~o ,,~oc,ir, de 1mi

mples11179. Se aiiornaban con pl:urnes precio1:1as y rerle.s, ! eneientss -

en la nariz y en las orl:ljas, collt'!res lle :;;,ie-'!ra l~hr,¡da ,:, lle cobt'a, 

pulseras, etc. ::.oe sacor~oteo V.!Stí?n con igual lu~o y po:.:pi, usa

ban hábito~ lar¿-os y al.:unos ele ellos "se cu'!>rían las cnra.e con .:1:~ 
. 180 

011,:as .:p1e :re!)r"S'?lltob!!n a los ~.ioses lle q1J.ii;in1is eran aie.c-:?rdotes" • 
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S6lo los que hacían los saorifioioa humanos usaban traje negro. 

1lu7 aficionados a los. atéitea, acostumbraban usar·después 

d.e bañaras "pomadas olorosa, oon que se untaban todo el cuerpo11181• 

Las mujeres "as ungian el ouerpo oon una prepraoi6n roja, y además, 

se ~~úuJaban diseHos especiales oon .ungüentos perfumados 7 oolorsa

dos11182 •. Los nobles _usaban ramilletes de flores 7 yerbas aromáti- -

oas, y las pin.uras 7 dibujos de sus ouerpos eran conrorme a la P1'2. 

fesi6n respectiva de cada uno. "Los j6venes se distingulan de 1a -

gente ds edad madura, en el•color de la pintura que usaban como - -

afei te1 el co:l.o~ negro era su di_stintivo, en tanto· que los padres -

de falllilia empleaban el rojo11183• En uno de los bailes más famoaoar 

el denominado Colomché o baile ds las oañas, al son de loa carami

llos y caraooles, salia "una cuadrilla de j6venes pintados de ne-

gro de pies a cabeza, adornados de plumas y guirnaldas, y ataviados 

con el ligero cefii~dor de cabos oolgentea. Formaban una rueda, y -· 

mientras los car,millos lanzaban plañideros sonidos al compás del -

tamboril, 1 todos coreaban las estrofas de melancolíca cantiga, dos 

bailadores salÍM de la rueda del centros uno con un manojo de var,! 

llas en la mano, y otro con un palillo. Siguiendo el son ds la mús,!_ 

ca, bailaban, uno de pie, y el otro en ouolillas, aquél tirando las 

varillas oon fuerza y éste recibiéndolas oon diestra agilidad; y -

cuando la pareja se oansaba volvía a-la ruada, y salía. otra, y otra 

hasta que tocase a todos los individuos de la cuadrilla, y, acabada 

la rueda, empezaba de nuevo sin interrupo16n. A veces todo el dia -

entero no cesaban de bailar sino el tiempo necesario para oomer y -

beber"J.04 

Acostumbraban también pintar con un ungüento azul sl OUS.!:, 

po' de 1a victima destinada al sacrificio. Un espectáculo verdadera-
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mente dramático lo constituye el sacrificio humano en el que el de,! 

venturado cautivo ~er:naneoe.atado en un poste de madera mientras -

loa Sl'C}ueros le disparan 17-eohas al oo.raz6n, que ha sido pintado de 

blanco para que sea un centro visible. Es motivo de regocijo para -

el pueblo el aviso de un sacrificio humano. Aunque las víctimas eran 

bien tratadas, se les vigilaba estrictNDente y "se las llevaba en -

procesi6n triunfal de pueblo en pueblo, por todo el país, celebrán

dose muoh~s fiestas y danzas11185 • Todos los que tomaban parte en la 

festividad "se sujetaban a un período de rigurosa continencia y a~ 

no". El 'día._fijado para ·el sacrificio se congregaba la multitud en

el atrio del templo, se desnudaba a la víctima y se. le untaba el -

cuerpo con el ungüento azul, después se amarraba a un poste y alre

dedor del cautivo se ejecutaba una danza, en la que cada uno de los 

participantes disparaba una flecha al coraz6n de la víctima sin de

je.r de ~anzar. !:!; Canci6n i!_ .!!. ~ ~ arquero flechador nos - -

muestra como l!!ra el baile; el cantor dice al &-:"'Q.ueros "Da tres li.g!, 

ras vueltas/ alrededor-de la columna de piedra pintada/ ahí donde -

está atado el viril/ hombre joven, vireen e inmaculado/. Da la pri

mera, a la segunda/ toma tu aroo, ponle la flecha,/ a,pwit.ale al pe

cho, no es necesario/ que pongas toda tu fuerza/ para asaetearle, -

para·no¡ herirlo profundamente en sus carnes,/ para que pueda su

frir un poqui to,/ 11 ,En la segunda vuelta el arquero tiene que dispa

rar nuevamente su arco, y "Habrás de hacer esto, sin dejar de dan

zar, pol'iue/ así es oomo lo heoen los buenos escuderos e;u.erreros,/

los hombres que se escogen/ pare dar bondad/ a los ojos del Señor -

Dios11186• El cautivo recibía una muerte lenta y su 88'onía ere. inte.!. 

minable, sin duda hubiere preferido una muerte ránida a una lenta -

y más dolorosa. Para mitigar su sufrimiento un cantor se dirigía a

él con estAs pala.bras: "Endulza tu é.nimo, oello/ hombre; tú vas/ a-
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ver el ros to de tu Padre/ en lo al to". "Dáte ánimo y piensa/ sola.11e!! 

te en tu Padre; no/ tomes miedo; no es/ mslo lo qua se te hará". La 

pida qua ría y qu3 endulce su ánimo "porque tú eNs/ a quion se ha

dicho/ qu~ lleve la voz/ de tus convencinos/ anta nuestro :Be/llo -

Señor,/ a·;¡uél que está :¡meoto/ aquí sobre la tiarr'l./ desde haoa y.a/ 

muchísim~ ( tie1oi;o) 11187 • 

.imtre lfts canoion•·s c¡ue reco.¡:-en los Cp.:.~tar;Js ~ Dzi tbal

ché, os la del .~r.iuHro flechBdor la que :i:~.I! nos ira;r:-isione. ::;,or el -

hon~o dra~atis;no 4ue encierra, y y~r.to ~ ésta la de X'~olo~-Chó, -

que taabi§n nos h~bla del cautivo y de su mu~rte pera obtener los -

bonef'icios del cielo. Er¡coritra:nos en los Catnares el ~ i!_ .!!, -

lli!:, o ~ l:icté, ,;¡uc "es actuE-1:r.er,te una c1,1r:imonia mÁ.=ica para ha

cor r,lgre:;ar, ~;i ati ha ido o e.segurar si permanece cerca, al e.man

te11183. Un gru¡;:o de mujerce soles aa;lina.."l be.jo la. d1recc16n de una

anciar,e. r,¡~Jbo a. un ~ o pozo natural. Lo. cere,nonia se realiza -

de noche a la luz de la luna; mic:,tras una joven se ba.í'ls <ientro del 

:;,azo, las rlem~s d.ar,~im /11:smu:Jps e su 11lrel'!.el'!.or, al son de la ml'isica 

oantan pRlP.br1>s alm1ivas y en ca/Je vuel te. arrojan floref! fie le Plu

!!leria. silvP-str.e ilentro !le la :poze. El rito, r11.ra: quE' ter.ea mayor -

ete.cb, 11,t!.ebe preotice.t'se r.t1ev<:1 nochos seguid!!s, 4'esp1tis ilo las CU!, 

J.es ,e]. "IPE· i:?'.' .lr,, ::,oz!'I S'l vtili?.e. ;rrl.'. t-rera:r1>:r un filtro de c:no!~~ 
~ 

Un poeta., o 1:el '11'd una poetisa, iniob ol canta cor, estP.R ralP.°!>rs.s: 
• 

111n bellísi'.lla. lima/ se ha elzac'.o ""bri:: el 'bos•!ue;Í va encf'n(liá1:i.0Re,' 

en;,edio de los n.leloo/ rlonde r1uecl.l1 .)n suar;en,~o/ par!!. 'llum'brl'l't' sobre/ 

la tierre. 1 todo el boaq_ue.í Duloem'.lnte viene el si Te/ y su perfume~ 

Si,iue otra f'strofa. en b ctue el r,oeta 001!tim~e oimtando a la luna.

Despu~s ~ste desarare.ce y se i:resents.n er, la escena un 0 rupo de don 

cellas que vier:on c1>:1tando: 11He!IIDS llegado é.-l.ent!'OÍ c,?l int,1rior del 
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bos·1ue dor.de/ ne.die/ (nos) mirará/ lo ~ue hemos. venido a hacer". 

Llevan "la nor de la ::?lumeria", la "flor del ~", 11 h flor del 

jazr.?Ín canino", además oo::,al, la concha de tortuga, "el hilo de al

go16n para hilar", "la nueva jíoara", 111a tarea de hilado"; 11nuevo

oalzedn,/ todo nuevo,/ inclusive las bandas que atan/ nuestras cab.! 

lleras paraí tocarnos oon el ner.:rtfe:!!;/ Igualrnente el ZU'Dbadot"/ oar.! 

col y le Pnoia/ na (maestra). YP. 1 ya/ estamos en el ooraz6n del bo,!. 

<J.Ue,/ a nrillas ele la poza eti la roca,/ a eape1•ar/ que s11rja le. be

lle/ estrella que humea sobre/ el boso_ue11 • Al...'"llne.s de las doncellas 

tocan ~l caracol y las cítaras de tortuga, ejecutan unos pasos de -

1 • 
danza alrededor de la poza, des-pues se inclinan y van colocando en-

al suelo todos loe o~jetos que J1evan. ~e Dronto la anciana maestra 

hace oir su vo~, lR algarabÍ'!! de las dar.cellas oesa y escuchan con

atenci6n lo qua ésta les dice: "Quitáos¡ vuestras ropas, desatad/ -

vuestras cabelleras;/ quedáos oomo/ llegaistes aquí/ sobre el mun-

do,/ vírgenes, mu/jeras mozas11190• 

Esta es una danza Ti tual, sin embargo en ella no h~· sol.! 

mente pasos de danza y oantos, sino que encontramos tambiér. la in

tervenci6n de tres personajes diferentes1 el cantor, las doncellas

Y la enoiana. Cada uno tiene su papel dentro de este brevísimo can

te.r, Q.ue desgraciadamente está ·incompleto. El cantor hace 'la intro

duuci6n en el escenario nocturno; las doncellas nos muestTan los -

ir.s·trumentos necesarios pl':'.ra llevar a. Cl!QO Al rito; la anciana les-

ordene no perder tia:;1po e iniciar lo q_ue deben hacer. Duponemos que 

después comienza el baile y siguen otros centos y diálo~os entre -

le.a doncellas y la encier>a. N" Rería difíoil q_ue en 11.lgunE!s il.e las-

oerPmonias o fieotp,s privada.s de los grandes seño:rr:is se emulara es

t·e rito :ra.re. divertí 'I" a la oonourrencia, tal vez los baldzeme!\I con-
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ropas femeninas imitaban en.voz 7 acciones a las mujeres. 

Los Cantares!!, Dzitbalohé, procedentes del pueblo de ea

te nombre en el Estado de,.Campeche, son ocmo lo indica la pcrtadaa

"El libro de las Dan.zas/ de los hombrea antiguos/ que era costumbre 

hacer/ aquí en loa pueblos (de Yucatán) au.mdo/ aun noí llegabm -

loa blancos11191• Constituyen "el único ejemplo conocido hasta ho7 -

de un c6dioe de este tipo de literatura en toda el área maya11192.

Por medio de este libro, de las descripciones de Landa, Cogolludo 7 

demás historiadores nos ea posible conocer algo acerca de la cul tu

ra maya 7 especialmente de lo que hemos titulado teatro indígena P1'.!. . 
hia~ánioo, desgraciadamente las noticias no aon auficientes para -

ahondar más en el tema pero sí aon prueba clara de la existencia -

de un teatro de este tipo, que desapareoi6 por completo, y del que

s6lo ae ven débiles destellos "e~ lae'vaqueríaa_y en las fiestas -

de Carnaval". 

No debemos limitarnos a hablar de los mayas de Yuoatán, -

porque esto sería dejar a un lado el Rabinal Aohí, única obra ~el -

teatro maya prehispánico, y nos olvidaríamos t&D1bién ·ael ~ !!!!!,

en cuyas páginas encontramos infinidad ~e datos valiosos e impcrt~ 

t~s para nuestro estudio. Solo hablaremos de estas dos obras para -

nó hacer más extensa esta tesis. 

Los ~ al salir de Yucatán. se establecieron a orillas 

del lago Petén en Guatemala. Ahí fundaron nuevas ciudades y BU cul

·tura sigui6 floreciendo. A la llegada de los frailes españoles "re

chazaron todos los esfuerzos que ést~s hicieron por oristianizarlcs 

y conservaron su independencia hasta 1697, siglo y medio después de 

,que sus compañeros de raza del norte de Yucatán se habían sometido

al yugo de España11 ~ 9isto nos ayu-d.a a comprender por qué el Rabinal-:-
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Achí se sig11i6 repr,sentendo hasta el año de 1820. La obra se con

aerv6 por tradioi6n oral y, el último de los que sabían la obras -

Bertolo Zis, habitante del pueblo donde se ~epresentaba, San Pablo

de Ra.binal, Guatemala, no quiso que su tradici6n se perdiera, y - -

aun ouand.o recorl6 loe parle.mentes de la obra con algunas l82;11naa,

la reil.'lctó como lega::lo a s••s deacendient.es; gracias a él la conoce-

moa. 

El !!:ibinal J.chí es un dra.ma ballet, porque la actuación -

se lleva·a cebo con pasos de danza y al compás de los instrumcnt-0s

muaicales. Acerca de su autenciilad Oeorgea Raynaud dices es 111a únj. 

ca pieza del antiguo teatro emerindio que ha llegado hasta nosotros, 

sin que ~odamos descubrir en ella, sea en la forma, sea en el fondo, 

la más mínima trnza de una palabra, de una idea, de un hecho, de -

origen europeo. La pieza pertenece por entero a los tie1,1pos prehis

pánioos11194. En la versi6n de la obra que tene'.:los en nuestras mJii 

se prefiri6 dividirla en dos aotna, el·pri~ero de los cuales se su:!?_ 

divine en tres ct1adros; en el aeeundo acto no he.y suMivisión algu

na y el ritmo es más 1irave. L11- a.cai6n se desarrolla en la ciudad -

de Oekyug-Zilio-Cakace.onic-Tereoenic, a una le,.:,,a al norte ile la a~ 

~~al -R~binal. Los cuailros uno y tres, del primer acto, se llevan a

cabo frente a la fortaleza l\e la ciudad; el cuadro s e~undo y el se

gundo ecto, en el interior ae la misma. 

El asunto se refiere a la captura del ~ ~ ill Queché, 

acusado y sentenciado a muerte por loa deli toe cometido!':. J,es pri~"t

cipalP.s .if'i~s que intervienen en este drama son el Varón !!, RAbi

nl!l y- el Varón ñe !2!. Queahé. Rl primero es h_ijo del Gobernador de

la ciudad de P.abinal, hombre esforzaño que toma prisionero al Varón 

de los 'Quech&. Se siente apesadumbrado al recordar a sus hijos, a -

sus sobrinos ~ue padecen ha..~bre, y a quienes el de los .;¡ueché rapt6. 



3e co111padece de la suerte de su cautivo y la dice: 11 :És sor:::,rendente 

que hayas venido a acabar muchos días, muchas noches, bajo 'al oi~lo, 

sobre la tierra; que hayas venido a terminar el hijo de tu fleoha,

el hijo de tu escudo; que he.yas venido a terminar la e.o.re. de tu vi

gor, la cara de tu eners-ía11196 , Reotterda les luchas que tuvo con el 

Var6n de los Queohé, el rapto que éste hizo de su pad~e, y el atre

vimiento que tuvo al querer apoderarse ~e otras ciudades, A pesar de 

todos estos delitos y de que el Yar6n de Rabinal sabe que debe mo

rir, se compadece de él, porque considera qi1e un hombre valiente -

que ha combatido tanto y ha dad.o pruebas suficientes de su valor m.! 

rece piedad, Sin embargo, no está en su mano liber'!,arlo, porque ese 

derecho le corresponde a su padre, el jefe Cinco-Lluvia, y él sólo

hará lo que su Gobernador le oraene, Desprecia el oro, la plata y -

las armas que el de los ~eché le ofreoe para que le devuelva la l,! 

bertad, 

El Var6n de los Queché es el Oobernado;r de los yagui (ex-

tranjeros), de los da~ y _Q!!.!!tl (a 15 legues de Santa Cruz del 

Quiché) y de los hombres ,~eché. Es hijo de un hechicero y poseé !!2, 

deres para imitar, o tal vez hasta para transformarse en coyote, -

zorro, comadreja o jaguar, forma de animales mediante las cuales 1.2, 

erti. atraer a sus enemigos. Se lamenta ele no haber po,Udo aniquilar

al Ve.r6n de Rabinal, de no haber logrado adueñarse de los hermosoa

velles, de las hermos~.s montañas; y se pregunta si por ventura 11¿Mi 

valentía, mi denuedo, entonces, no me h1111 servido?"; él mismo res

ponde a.su pregunta: "Es verdad que no logré adueñal'!lle de nada a.qui, 

bajo el cielo, sobre la tierra; que vine inúltilmente, en vano, a -

acabar muchos días, muchas noches11 •. Vine "a dar fin a la cara de mi 

fuerza, la ce.ra de mi energía; mi valor, mi denuedo no me sirvie

ron"l97. 
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Escucha de labios del Var6n de Rabinal los delitos que ha

oometido ~· a todas las acusaciones responde oon un "Ciertamente fui 

yo el que procedí mal", la culpa de todo la tuvo mi ambici6n, el d.!, 

seo de querer apoderarme de ot~as tierras, por eso, por todo el -

mal que he hecho, "pagaré ahora bajo el cielo, sobre la tierra''• Yo 

asolé los pueblos, las ciudades porque mi coraz6n es envidioso y e.! 

taba celoso del valor de los demás. Secuestré a los niños por el -

deseo de poblar mi ciudad, para que se avecinaran en mis montañas,

en mis valles, pero los dejé en libertad al escuohar tu reto oh Va

r6n de Rabinal. 

Si el Var6n de los Q.ieohé se humilla ~te el jefe Oinoo- -

Lluvia, tal vez pueda salvarse de la muerte; pero él no puede hacer 

tal cosa porque "¿sería un valiente; sería un var6n, si me humilla

se, si-humillase mi cara?". "Aquí ves con lo que me humilll!,l'és aquí 

está mi flecha, aquí está mi eaéudo, aquí está mi maza 1aqui, aquí

está mi ha:clba. Ja11ui; estos serán mis útiles para doblegame, para -

dobla 'la 2'0ti.lla9'l:9B. Pide al cielo y a. la tierra que pueda abati_!: 

la grandeza -a-en. Gobemador y oon paso allenaza., ... se acerca primero

al Var6n de Rabinal y después al ·jefe Cinco-Lluvia. En ambas ocasi,!?_ 

nea su c6lera es contenida por Ixok-Mun, que evita la muerte de sus 

amos. 

Con estos actos dicta s,1 sentencia- de muerte y ya no hay -

naaa que pueda salvarlo. Como últimos deseos se le conceden bebidas 

embria¡:antes y ricos manjares que toma con desdén; cuendo ha comido 

y be1lido se ilirige al jefe y le dice: "¿Es P.Se tu alimento, es esa

tll bebid.a: Efeotivim1ente nada hay qu9 decir, ne.a.a hal' en nno y en -

otra ciue los recomiende a mis labios, a mi cara". Otra cosa ocurre

en mii¡ montañas, eh:{ h~y 11":l,¡¡bidas atrayentes, grate.::1, f!lee-res, dul

oP.s, refresoentes11199• Se viste un 111anto preoi11so y baile con la -
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doncella. Piedra Preciosa, a.11bas cosas· le son ¿;rata.a. Corao suprema -

señal de su muerte pide ~ue. se le conceda pesar con las doce 6tui

las amarillas, con los doce jagu.are·s auaril103; y una vez quP. ha 8,! 

caramuzeado con ellos dice al jef~ con desdén1 ";)lon esas, pues, -

tus ásuilas; son esos, .pues, tus j9BUe.res? no se r,iueñe hablar de -

ellos ante mis labios, ar.te !3i faz, ;o~ue al;;unos ven, al,:unos no

ver,: "n t.-1,.n .. ,.. rliAni:es, no tior.en garras". Todo es é'.ifP-rente allá -

en mis montañas, all! or.. mis ve.ll.;tS los euerreros "ven vigorosamen

te, miran v~orosamentsf luchan, combaten con dientes :i,· garras11200• 

La valentía, la fortaleza del VRr6n de los Queché se dobl.!, 

ga ante el pensamiento de su pr6xi~a muerte y se pregunta si en ve,t 

dad debe n:orir: "Ah, oh cielo¡ ¡Ah, oh tierra¡ ¿Debo realmente mo

rir, fallecer aquí, bajo el cielo, sobre-la tierra?". ¡Ay como no -

:puedo ca,¡nbiel'll1e en ar:iilla, en pája.ro¡, ellos son seres "que mueren 

sobr~ la rama del árbol, sobre el retoftc del árbol donde consiii:,'llie

ron con que alimentarse, oon que comer", pero al hombre·no le está

:¡;er.:ii tido morir en el auclo en que ha nacido, siempre ena expuesto 

a caer prisionE\ro y a morir inmolado en el· ara ~e lo'i: ñioses. Tris

te de,stino el nuestro, pero ya que así debe suceder porque eslavo 

lunte.d de nuestro 'Dios, ¡venid oh "-,uil~.s y jaeuares a cumplir ,ru.e.!. 

tra misi6n: "que sus dientes y sus garras me ,naten en un momento, 

;porq_ue soy un vart'in ll~ga.do de mis montañas, de mis ve.lles11201 • 

• 'ldem~.s de los dos persona.jea mencionados, a.parecen el 11! -

obra: El jefe Cinoo-LluviB, Gobernarlcr de la ciudad. de Rabinal, cu

ya actuación es breve; Ixok-r-tun, sirviente que contiene la furia -

del '!arón <:'e los Qur.c16 y evita la mu..,rte de sus amos; la esrosa del 

jefe Cinco-Lluvia, que se limita a preoentarse en escena sin hablsr 

];)?..labra ni actuar, cosa q_tte no debe sor¡,rendernos ya que por su COD_ 
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dici6n inferior la mujer no podía tener participaci6n en ninguna -

clase de asuntoa1 Piedra Preciosa, doncella prometida del Var6n de

Rabinal, cuya ac~iaci6n se reduce a bailar con el Var6n de loa ~e

ché; las doce águilas amarillas y ·1os doce jaguares amarillos, que

son los guerreros del sol y ejecutan con el prisionero una danza de 

guerra para d.espu~.a matarlo; y los servidores y danzantes, que con

los músicoa que acompañan el baile, completan el cuadro. 

El autor de este drama-ballet no puede ocultar BU admira

ci6n por el Var6n de los .Queché, de aquí que a pesar de que éate -

ha secun:ttla:do gentes, ha asolado la regi6n .Y merece un castigo por 

los atÍN,pe'lloa cometidos, haga que los demás psrscnajsa de la obra

se inclinen a su favor. El. jefe Cinco-lluvia, que fue secuestrado -

por el de los ~eché, dice que po~ su valor "debe amirsele, debe a! 

mirársel41'1 y es digno de estar entre BUS caballeros águilas y j&g'U,! 

res; digno de .sentar.se en los asientos de metales preciosos; digno

de beber los licores embriagantes,. las bebidas de jefes; digno de -

estrenar la delicadeza.de telas finas y brillantes y digno de bai-

lar con la d.oncelh. Piedra Preciosa; puede aspirar ta.i;bién a ser -

yerno del cil.an si se ce.sa con alguien d.e le. tribu y si se hur.iilla -

ante el Gobernad.or •. Pero el autor quiere que el héroe no se doble-

' eue ante la desgracia y permanezca erguido,. que muera con honores y 

dignidad y con· la admiración de tod.os, como realmente ocurre. 

En cuento a la forma en que es~á esori ta la obra, sorpren

den las fórmulas de cortesía usadas, lo mismo para amigos que ¡rara

enemigos. Es cierto que en ocasiones se insulta con las pAlabraa -. 
".iefe violentador, jefe deshonesto••, pero después vienen las aleba.!!, 

zas1 "Valeroso vP.rón", "el mis d.estacado entre los ve.rones". Al em-
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pesar a hablar siempre se aluda• "¡A¡ valiente, var6n, hombre de -

los Cavek~eoh,11¡ 1 "'l'e ssl1;1clo, oh jefe¡ 11 1 'l'e saludo, oh señora¡ 

Doy graoiaa al oielo, dqy graoiaa a la tierra. Aquí tu protee,·es, 

abrigas, bajo el ~ldo de plumas de verdes pajarillos, en los vas

tos muros, en la vasta fortaleza11202• Cada uno de loa parlamentos -

de la obra terminan oon frases de despedida• 11 ¡El. cielo, la tierra, 

estén contigo, valiente, var6n, hombre prisionero y oautivo¡". "¡11 

cielo, la tierra, estén contigo destacado sntre los varones, Var6n

de Rabinal". "¡El oielo, la tierra, estén contigo, mi Oo_bernador, -

mi mandatario, jefe Cinoo:-Lluvia¡". 

Los diálogos no tienen la extensi6n y sustancia debidas -

porque un interlooutor repite al pie de la letra lo que el otro ªo.! 

ba de decir, Hay veo~s que un mismo _parlamento es repetido por trea 

personajes distintos 7 eato, aunque hace que, de tanto oirlo, uno -

se aprenda las psla~ras de él, a veces cansa, y nos da la impresi6n 

de una lentitud exagerada, Esta es una de las caracter!sticaa del -

teatro prehispánico 7 de la educaci6n indígena en la que, a base de 

repetir y repetir las cosas, se lograba aprender y conservar en la 

memoria los aooptecimientos importantes. Mediante la representaci6n 

de este drama se recordaba a los espectadores la importancia que -

tiene el ser valientes y morir con honor honrando a los dioses ce

lestiales, Las repeticiones oonstantes·haoen que la aooi6n sea len

ta y transcurra mucho tiempo sin que ésta avance, de tal manera, -

que "el espectador que llegara a la representaci6n casi al finalizar 

la primera parte de ella, QC>nooería tantos-detalles como el que hu

biese permanecido allí desde que aquella se inioiaba11203• A la rep,! 

tici6n de cada parlamento se agrega un "As! dijo tu voz ante el - -
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oielo, ante la tierra", o bien ae le pregunta si "¿lfo dijo eato tu.

voz?". Al inioiar la repetioi6n del parlamento se dioes II Aqui eatin 

las palabras, ef'ectiva,mente aqui est_án laa opiniones que tú haa -e~ 

preaaa.o ante el cielo, ante la tierra"; otras veces se usas "Aai di -
jo tu voz", "Mi voz dice esto ante el cielo, ante la tierra". 

Cuando se habla de matar a alguien se dices 11 aqu1 cortare

mos ~ rab, tu tronco, bajo el cielo, sobre la tierra". Si a una -

planta le oort.-,n la raíz, se seca y nunca más vuelve a echar bojas; 

si al hombre ae le mata y éste no ha dejado descendencia, su nom-

bre perecerá como la planta; del tronco es de donde ascienden las -

ramas que representan el linaje. El tronco, la raíz, son s1moo1os -

de la vid.a; el cielo y' !a iierra, del mundo en que vivimos. 

En la obra se habla del tamboril de sangre que hacen sonar 

los c~balleros águilas y los jaguares, órdenes guerreras que comba

ten por el sol y usan como distintivo el color amarillo que simboli 

za los rayos, la luz de su padre.- Sín duda los mexicanos que llega

ron a Cbichén.ll!! por el año de 1260 D.C. introdujeron los saorir.! 

aios humanos y la costumbre d.e la guerra sagrada, y, cuando loa - -

itzáes se establecieron en el lago Fetén, llevaron consigo esta 1n

f'luencia. En la danza que ejecuta el cautivo ~on los caballeros - -

éeuilas y jae;u.ares, se nota un parecido con el combate simbólico de 

la fiesta de 'l'l.acaxipehualiztli, con la diferencie de q_ue- aquí es -

el cautivo el que pide al jefe -Cinco-Lluvia ~ue le preste e esos -

doce juerrerc,s p,ra dar una muestra !le su va7.:or, pare ))rOb!'l.r su va

lentía; "Présta;:ielos p~ra ir con ellos a 1;ractic&.r con E>l hijo de -

mi fleche., con el hijo de mi escudo, on los c;1e.tro rincones, en los 

·ct1atro 11.Hlos, ~n los vP.stos muros, en la ir:rnta fortaleza, únicemen

te, ~orno suprema soñal de mi muerte, de m!. falle::"i.i:~iei~to, a.qui oaJo 

el oi-=ilc, 1 S')O::-e la -!:ierra".:V'-f. Es oomo sl el Varón a.e los :~uiché -

quii:;üira r,robar e. lee demáa ya &Í mismo q_,.1a os :fuerte valeroso y-
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_puad.e combatir 61 solo con ~os aguerridos caballeros. Cuando habla• 

de que no tienen dientes, n1 tienen garras no se refiere a que eear 

cobardee ni mucho menos; sino que ea une. forma de eroresar que él • 

es invencible y que su valor y astucia lo han ayudado siempre -p!!.ra

no ser vencido nunca por nanie; ae110 ha d.emoetrado ante los ojea

del Gobernador y por eso muere llevándose tras de si los gritos de• 

admiraci6n de la concurrencia que asiste a ia repreeentaci6n. 

Además del combate eimb6lico, el cautivo ejecuta otras ~8:!! 

zas: una, con la doncella fiedra Preciosa, y, le. otra, es la danza

del preso, q,ue se lleva a cabo de la siguiente maneras "Que nuestra 

frente, nuestra cabeza se dobleguen, cuando demos vueltas gOlpeando 

con el pie; cuando bailemos oadenoiosos, golpeando el suelo"c.u;>. -

Los instrumentos musicales, flautas, tambores, etc., tocan"la melo

día grande, la melodía·breve11 ; la grande, sin dud~ se refiere a la

~za que ejecutan todos loe presentes alrededor del cautivo, forma] 

do un círculo; la otra; la breve, es la que el preso lleva a cabo. 

La obra se inicia con una danza en rorida. En el centro da

la rueda bailan el Var6n de los Queché y el de Rabinal, quienes se

amenazan con sus lanzas; cada vez el movimiento de la ronda ea m!s

rápido. El Var6n de Rabinal agita un lazo. con el que pretende suje

tara su adversario. se ~rovoeap uno a otro con idénticas palabras. 

Cae prisionero el de los QuechéJ cesa la música y la danza se inte

rrumpe; dialogan los dos Varones; vuelven a tocar los instrumentos

y se reanuda el baile. El de Rabinal a~enaza a su cautivo con lle

varlo muerto ante el Gobernador si no declara quien es y de donde -

viene. El de los Queché repite el mismo parlamento, por fin dice -

quien es. El d.e Rabinal lo reconoce y recuerda la serie de delitos

que ha cometido, responde el de los Quech& con repetici6n de parla~ 

méntos que alarga.~ la representaci6n. El de Rabinal sale de la ese.!. 

na no sin entes dejar atado a su cautivo de un árbol y al cuidado -
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de sus servidores. !n el cuadro see;undo encontrPJDOs al de Rabinal -

en presencia del jefe Cinco-Lluvia, le comunica la noticia de que -

ha oautivado al Var6n de los ~eché¡ vuelve a hablar de todos loa -

delitos que éste ha oometido. El jefe Cinco-Lluvia da gracias al -

cielo y a la tierra porque su hijo ha cautivad.o a ese Var6n valero

so. Señala a las doce-~ilas, a los doce jaguares, los bancos pre

ciosos, las bebidas de jefes, lE.s telas finas a las que será acree

dor el oautivo•por su valor. Reitera al de Rabinal la oonfianza que 

le tiene poniendo en sus manos ias armas que el de Rabinal le ha d.!, 

do. 

En el cuadro tercero el de Rabinal desata al de los Queohé, 

le repite al pie de la letra todas las palabras que el jefe ha. pro

nunciado, su deseo de que comparezca a su presencia sin estruendo -

y con humildad. El de los Queché repite parte de las palabras pro

nunciadas por el de Rabinal, pelabras que a BU vez son repe~ioi6n -

de lo dicho por el Gobernador. El de los Queché se aproxima amena

zante al Var6n de Rabinal. Se interpone Ixok-Mun y evita una deagr_!, 

oia. 

En el se~do acto lle5·an los dos Varones ante la presen

cia. del jefe Cinco-Lluvia. El de los QuecM repite las frases en -

que se le pide q_u,. entro a la .ciuda.d sin estruendo y se humille¡ c.2,n 

test~'e ese deseo del jefe alzando sus armas y amenazando oon ellas 

al Gobernador; nueva."11ente se interpone Ixok-.V.un y evi.ta la muerte -

de BU amo. El jefe vuelve a mencionar otra vez los delitos que el -

de los Queché ha cometido y expresa su deseo de que pague esos crí

menes con la muerte. El cautivo acepta su castigo y como señal de -

su muerte se le conceden el alimento,-' las bebidas y las telas pre

ciosas. Come y bebe con desdén, lue::o baila ante la corte la danza

del preso, lanza S'.1 ,~Ti to de (;1!.erra; danza después co:r, Piedra Pre-
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::iosa y con las é¿uila.s y jaguares. Despuh de hmentarse porque -

tiene que dejar las cosas preciosas muere y, mientras se lleva a CA 

1 bo el sacrificio, todos los presentes dan.zan en ronda. Termina la -

obra de igual manera que se inicia, esto ea, con une danza en ronda 

alrededor del cautivo. 

Las escenas de mayor intensidad son la de la lucha entre -

los dos personajes principales, la de los momentos en que el Varón

de los ~eché pretende dar muerte al Varqn de. Rabinal y al Goberna

dor -¡ la final en la que el VarcSn d.e los ~eché combate con loa gu.!. 

rreros -, ha.bla de ·.las ardillas y de los pájaros, para despu'és morir. 

Ha-,·un clímax dentro de la obra-,, aunque la acci6n sea sencilla yo. 

los diálogos a base de repetioionea, no podemos negar el sentido -

dumático de su au,tor -,, a través de esta pieza, reconooer que aun

que los mayas no cultivaron el drama como los griegos-¡ romanos sí

lograron producir algunas obras de este género literario y nos de

muestran oon ello sµ gusto por ~as representaciones teatrales. 

Entre.los ma-¡a-quiohé encontramos "muestras auténticas del 

tea'\,ro prehispánico", las cuales eftán "menos adulteradas por los -
206 siglos y por la influencia de los blancos" • Una de ellas es el -

Popal M_. que menciona las danzas del Puhuy (buho), del~ {coma

dreja), del Iboy (armadillo), del M!!!! (ciempiés), de las~ -

(zancudas). Brasssur dice que "Esos nombres son los de ciertos pasA 

tiempos escénicos, a veces s6lo mímica, otras, mezclada con danzas, 

diálogo y mi!sica11207• Nos habla el_ Popol ~ de una danza denomina

da "~ S! Maestro ~ 11208, en la cual los gemelos ~ - !!1l!:: 

lanqué209 t•ñen sus flautas, tocan el tambor -, cantan mientras sus

hermanos menores convertidos· en monos danzan. Este ballet curioso -

se "acostumbra ai!n entre los indígenas de Guatemala; lo ejecutan en 

ciertas fiestas del año llevendo máscaras de madera, mu-¡ bien hechas, 
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y los trajes correspondientes a los diversos personajes representa

dos11210. Como esta danza, algunas de las leyendas o pasajes del !2,-

.1221.~se representaban durante lae celebraciones religiosas; a -

tre.vés "·e la escenificaci6n de pasajes mi tol6rricos se enseñaba al

rueblo la historia de s11 religi6n y los principales hecho::: oourri

dos a sus dioses. Así habia actores que interpretabe.n a Hunahp-6 e

Ixbalangué, 1-laestro ~!IIC'o, Bruji to "3' llevaban a la escena el pasaje

en el que los dioses celestes, luminosos, luchan contra los dioses

aubterráneos. Los dos hermanos Hunahp§ e Ixbalangué poseen poderes

mágicos y gracias a ellos pueden convertirse en ~ombras-peces y en

pobres 11de lasti:aosos r<?stros, de lastimoso aspectoº, esto implica

que los actores hagan uso de disfraces. La actuao16n es más bien m,! 

mica y se acompaña de la ~úsica de los tunkules, de los caramillos

y de las conchas de tortu¡ra; los !'ersonajes se situan en uno d,e ios 

extremns de la plaza :principal y ejecutan ttiversa.s danzasr la del -

!luho, la de la Co~adreja, etc., para cada danza usM un atavío dif,! 

rente e imitan en ella la me.nera ~e andar y actuar de los diversos-

ani;nales a lo'3 ,-,_ue oerA.cterizan, tal. como lo hace en la actualidad

el danzante que lleva a cabo la danza del venado, y q_ue nos eorpre,a 

de por la habilHP-t de los mnvimientos ital cuer;o. Los hermanos - -

ejecuten otrR danza en la que se d.espedazan a. si mismos y ~--r'lciae a

sus poderes ::iií.:;ico3 reviven. Cont1:1mple.n el espectáculo que los her

ma.nos realizan unos es,ías de Xibalbá211 , quier.es ñan noticia deÍ

prodieic a sus jefes. "Tentados ror lo divertid.o ~e lo que ascuchn

bP.n, óstoe ,mviaron a los (bailarines) sus mensajeros • .tQt,e vengan

-para qué asistP.inOs ~ lo q11e haoe!l 7 q1.1e nos maravillemos, que Bsista

mos (al espectáculo)>> dije?'<ln a los '!le~sajeros11212 • Los enviados -

caminan hacia el otro axtrtimo de la plaza en don-le e-st~n los herma-
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nos, loa magos se reaia.ten 11, ir con ellos, los mensajeros loa gol-· 

pean y así loa llevan a través-de la plaza a la preeeuu~~ ~~ ~os ;J.!. 

tea. 1111!-lam,+.ait n,..¡rnaro la danza en la que os aacriticaia", lea dij!, 

ron loa jefes. Cuando comenzaren sus cantos, sus danzas, todos loa-
' 

de Xibalbá vinieron a verlos. Sacrificaren a un perro y lo hicieron 

revivir~ quemaren la casa del jefe 7 ésta volvi6 a quedar en pie; -

sacrificaron aun hombre y lo revivieron. Los jet-ea de Xibalbá marA 

villados por estos prodigios piden a los magos que se sacrifiquen -

a D~ miamos; lxbalangué corta las piernas, loa-brazos, la cabeza 7-

el ooraz6n de Bunahpú. El actor hace uso de tiras de papel o de - -

cuero· para represantar'los pedazos de carne que ha cortado, con - -

esos pedazos en su mano ejecuta una danza ritual, pronuncia unas PA 

labras mágicas y después ordena a su hermano que se levante. Los -

jefes de Xibalbá deseosos de participar en el suceso Di&ravilloso P.! 

den ser sacrificados; los dos hermanos llevan a cabo ei aow, peru

no :reri.Yen -a sus adversario.a, porque los poderes subterráneos están 

en pugna con los celestiales y si los han vencido no van a revivir

los. Triunfa la luz sobre la oscuridad, la misi6n de los 11t1rmauua -

ha terminado y1 mientras la música toca, uno se convierte en sol y

otro en luna; ambos se elevan al ci.slo v. el pueblo que. ha vivido !,S 

te mito, se regocija por·el triunfo de loa dioses celestiales. 

n Rabinal !2!'!! se dedica a exa.l tar el valor de un ~~roe;

el Po'DOl !:!m pondera la 1\ierze de loG .Poderes celestiales; las com,!_ 

dias (balsamii) tienen ror objeto divertir y, de vez en ouPndo, cr,1 

ticar a !llé¡uien; las i:!.e~zas c1.el !.rouero fl~ch:!ld-:'1r y del Ce.nto /le !! 

flor, son p11.s1J.~es viYos de le histeria '.!,aya. 1!orl1t,; cll~s ,so_r. clra.mas 

-ballets o melodramas y nos <len 1~ pruoba ,fo le c:xistoi,,·i~ del tell-

tro. 



107 

10. TEATRO ENTRE LOS TARASCOS 

Pocos datos son los que hemos podido reunir acerca de los

entiguos habitantes de Miohoacán, debido a que son escasos los es~ 

dios que se han hecho de esa cultura, que a gritos eetá pidiendo i.!!, 

vestigadores que descubran los tesoros que encierra y los den a oo

nooer a los ojos del mundo; igual cosa sucede con la zona arqueol6-

gica de Tzintzuntzan. Afortunadamente un fraile franciscano abrió -

en el siglo muna ventana, por la cual podemos ahora enterarnos:

lo.. "de cuales eran los dioses principales de los tarascos y de las 

fies~as que les hacían, 2o. de c6mo poblaron y conquistaron esta -

provincia los antepasados de Cazonci¡ 30. de _la gobernaoi6n que te

nían hasta que vinieron los españoles a esta provincie y hace fin -

en la muerte del Cazonci"213• 

Este fraile, llámese fray Uaturino Gilberti o fray !ciertín

de la Coruña.,, .sin:tliS deseos de il'lvestigar la vida, co-stumbres, etc. 

de los tarasco~, pero apenas ib~ a iniciar la empresa se desanimó -

por la dificultad que un estudio de este ti~o implicaba. Mas tarde, 

cuando don Antonio de Mendoza hizo su pri:nara visita a 'f.ichoacp.n, -

le diriei6 unas palabras que lo animaron y por hacerle sArvicio al

Virrey pudo escribir e.lg-o "por rela.ci6n de los m~e vie;los y anti-

guoe cl:esta provincia"214• En su sesunda visita a Il_ichoaoán (a fines 

de 1541), el virrey de i4endov.a recibi6 de r.1anos iiel fraile y de un

grupo de ancianos encabeza.o.os por el sacerdote mayor (petamuti) la

Relaci6n ~ I>!iohoacáns "esta escritura y rel!l.ci6n presentan a - - -

V(ues)tra S(e~orí)a los viejos desta cibdad de Mechuacan, y yo ta.•

bien en su nombre, no como autor, sino como int&rprete dellos, en -

la cual V(ues)tra S(eñorí)a verá que las sentencias van sacarlas al

propio de su estilo de hablar, y yo pienso de ser notado mucho en -
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esto, mas como fiel intérprete no he querido mudar de su manera d.e

decir, por no corromper sus sentencias11215 • 

Por estas sencillas palabras del autor-intérprete de la,!! 

laci6n se deduce la importancia que esta obra tiene para el estudio 

de la cultura tarasca. Por desgracia para nosotros la prim~ra parte 

de la Relaci6n, que comprende la descripci6n de las fiestas, se pe!_ 

di6. "Al encuadernarse el manuscrito en el siglo XVI se trutoc6 el 

orden de las páginas y se perdieron dos folios de la parte primera, 

de lá que solo se conserva uno. Solo el prologo conserva el lugar -

que le correspondía porque todos los demás folios tienen alternada

su l6gic11- oolooaoi6n11216• 

La Relación menoiona la fiesta de~ dedicada a 1~ di,2_ 

ea Ouerauaperi; 217 fiesta que corresponde, según don José 'fuc'lela1 a 

la de ~·lacaxipehualiztli de los mexicanos. En esta fiesta se daba a 

cada uno de los presos una manta blanca para que se cubriesen y una 

oamiseta colorada pera que se vistiesen, y dos brazaletes de cobre, 

218 collares de cobre y unas guirnaldas de trebol • Así ataviados su-

bían a la piedra del sacrificio y, mientras los sacerdotes tañían -

sus atabales, los chocarreros peleaban ~on ellos usando sus rodelas 

y porras. Al terminar el combate simb6lico, los cautivos eran sacr.!_ 

ficados y los sacerdotes "se vestían sus pellejos y bailaban oon -

elos11 , 

En la fiesta i,e Sicuindiro, dedicada a la .diosa mad.re, loe 

cesguare.cha (bailadores) "bailaban con sus rodelas d.e plata a las -

es~aldas y lunetas ae oro al cuello, y venían dos ~rinoipalee a - -

aquel beile, y éstos repTesentaban l~s nubes blanca y amarilla, co

lorP.d.e. y negra, disfrazándose pare. repTeef'!ntar oaoa nube destas,. h,!! 

1>ie11tl.o de representa.r la nu-.,1> n'lgre. 1 vestíanse de negro, y aaí de -
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lr . .s otraü, ;, ., ..... .a.e.oan éstos allí con los otros, .._,. otros cuatro s1::.a.2,r 

clott.s i1tte rep!'<is,mt!c!ban otros dioses ·iUB esta1'an con la dicha ~ 

uapnri1121-9. En esta d.esoripoi6n d.e la fiesta encontramos la pal.abra 

repr~aent~ción, que en tarasco es eraquarensq~a, los que oaraoter1-

zan a las nubes, las hijas de Cueravaperi, son los ere.9uarenst1 o -

representadores. Es de sur,on~r que los personejes int5rpretes de 8.!, 

tos <Jbjetos se.Han ataviados con carias de plumas-·negras, :amarillas, 

blancas y rojas, colores simbólicos d.e las nube.a • 

./1.l parecer, ·un baile denaminado Parácata-uaraqua o "baile..

ie la mariposa", está relacionado con la fiesta de 3icuind.iro. En

este baile el sacerdote de la Diosa !!adre "bailaba ceñEo con una -

220 culebra hechiza con una mariposa hecha de papel" • La ser¡;:iente -

representa el a.:,i:-ua, la mariposa simboliv.a el movimiento (ollin) im.!:, 

gen de 'fenus. "Siend.o Venus el mensajero <!el Sol, la ma.riposa t11;nbiér. 

es el símbolo de_ los dioses del camino11221• 

Se emrían_mensajeros a los dioses: los ~aorificados, para

que envíen su lluvia benéfica, ya que sin duda eota fiestas& rela-

ciona con la lluvb que se forma dentro a.e las nttbes. Vemos olaram,!_n 

te oomo t'lentro del culto religioso tiene lu¿:ar la representación de 

1.<0-s dioses en forma de danza, cosa que ocurre también entre los na-

hus.s y -mayas. 

:r-.:nc-ontramos entre los tara.saos una fiesta deno::iinad.a ~ 

cuarensouaro "r~·surreo.oi6n", ~.ue ee ha.oía en <i.iciembre. Todos loe -

v:rtsa.lli:>s del Cazonoi lleva'bP.ll P.;ran 01.1.ntiilad a.e lefü•. de en::inas y -

ooote !)ara enoeniler luminarias en Hiroatzio, en donde asta1'an los -

temr,lr,s i:lel sol -:, lle la lun'!! .• J,a fiesta duraba varias noches y du

re.r,te ese tiempo lne templos se veían ilumi~a.d.os por la luz ~-e mi-
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c:l2 llares de hogueras 1 envueltos en nuoes ú., .1.nc1enso • Se entona-

ue:.u a.1.res marciales 1 la música de los caracoles mP.rinos Y' de las -

quiri~as· ( teponaztlis) llenaba el á..'llbi to. El sacerd.ote mayor (pe

.!!,!m1tj) invocaba al ·dios del fueeo para que mirara propicio las - -

ofren~as de humo y se dignara dar·tuerza y valor a los guerreros,

les concediera el triunfo. Un grupo de "cuatro bailarines, llamados 

Zirpire-echa, salía con rodelas de plata a las espaldas y lunetas de 

oro en los ouelloss uno vesi1tto de blanco, oiro ae amarillo, otro -

de rojo y el ultimo de negro, ou:ros colores representaban las nubes 

que habían de ir a descargar las tempestades en tierra enl''lliv.,i.11 c:c:.>. 

-Estos cuatro personajes son los mismos de la fiesta de~ 

ouindiro por·1c que ttettuo1mos que ambas fiestas se relacionan en~rv 

sí, con la diferencia de que ~a de Zitaouarensouaro alude a la gue

rra y la de Sicuind1ro a J.a lluvia; pero, qué es la guerra sino - -

acua roja que.cae en los campos y sube hasta el cielo para ofrendar 

al dios y regresa a la tierr~ convertida en el agua benéfica que -

.pemi te el creoim;l.ento de la semilla que alimentará al hombre. 

La fiesta de Pevánsouaro o "nacimiento", fué establecida -

por Tzi tziopandáouare ( el adornado de f_loresJ; este rey hizo coinoi 

dir la.fiesta misteriosa con los dias intercalares ·del 20 al 24 de

dioiembre. Creían los tarascos que al llegar la noche del 24 al 25· 

d:e ese mes "el sol luchaba contra fuerza_s desoonoo1ttas, acaso supe

riores a 61, y si uguna vez llegauu u ser vencido, el mundo queda

,....., -oara siempre envuelto en p~fundas tinieblas11224• Durante esos

días todas las familias del pueblo se hacían visitas como de despe

dida y regalos consistentes en oorundas y atole. En esta fiesta ha

bía unas da11zas formadas por ancianos l tarees"echa) y· negros (~ 
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cha) que si:nbi:>li,:pban 111 sol •riejo y a la netra noche Q.Ue lucba'ba -

contra él. 1-!I ceremonia se hacia Pn Eror.garfc,,Jaro y concu?'rían a -

ella el rey, los nobles y nW!lerosos habitantes de todas las ~obla

ciones il.el reino. Se encen-:'Íll.n grandes lu."Dinarias y loa f!'Uerreros 

desfilaban :por las calles de le ciud.at'., adornados con penachos de 

cabezas de tigre, de caima.nr:s y rl.e IÍ€'Uilas. El sacerdote mayor oraba 

en lo alto del templo hasta ~ue el sol volvía a salir y cuar.do esto 

oc-..irría "desgr11J1e.1>a unE? mazorca tie maíz y es::;~rcía los 2,·ranos en -

derredor del templo para que la tierra volviese a producir frutos -

al calor del astro celestial". 11fa1 la cúspide de las pirámifos res9. 

naban los instru.-nento:l sag-red4's, las múoica.s sol t"lbe.n sus acordes -
' 

en las plez11s y calles 'y las e.clamaciones hu111~.n,;is eran ir.l'!:msns gr! 

tos de alegría11225 • El sol hijo be.bit rescatado el C"l~.áver de su P.!. 

dre y surgía de nnevo por el oriente. 1:n eata fiesta ee simboliza -

la luoha· entre Rl sol viejo y la noche; el sol viejo es vencido y -

saorifi~ado pero su hijo rescata su catiáver y éste resucit~ en for-

226 DI". ~e ven"'~º cor. orines, sí1111Jolo de 111 luz, · Comenzaba un nuevo -

año y por eso todo :.Iichoacán, "dar.de, las remotas Sierras de Xichú -

hasta las cost!!s{ del Pacífico, sa.lude"ba a une mis,~a hora el desper

tar del Sol". 

I.as donoellP.s cons!\gradP.s el culto de la luna (Nana 1l:!:!!

o Xaratenge) diosa de los mantenimientos; !'111.líar. en las fiestas de

los plenilunios con "ble.nnas vestiduras de a~god6n y coronad.a.a las

frentes con euirnaldes de flores sobre les r,;_ue flotabP.n delradas -

plumas de f arza, escalsb!'.n 111 pirá~iil.e, llevenio cada una en la m!lno 

-prec"ioso r11millete11227• Acn;ir9e?.eilas "del me1P.r.o6lico son ~e una ~ 

rinr,.~a de oro, entonahen lP..s estN:f'as del himno de la Luna, res:pon

,!-:i;énd.~les en coro la inmenca much:,dumbre que se extendi1.1 al .·.ie de-

_, 228 
la. 01'.'lina" • Los cpnt?res ~.e Y..(l:rat!'.nge. se 111>.r:~ban '"!f!nt1q11~ "coro-
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22° na" y Uxuriqua -. Las doncellas deno:ninadas "guananchecba11 oogidae 

de las manos danzab~ en honor de la diosa como manifestsci6n de -

e.le~ría pot'l¡ue ésta habf:"a vencido; "los giros eran acompase.dos y -

d'?1:1pu,s· violentos y siemp,:,e acompaiiai!os d.e una mdsioa oport11na11230• 

Como la primera perta de la !telaci6n se p,;,":'dió, tene:~os -

muy pocos datos acerca de las fiestas y de los entretenimientos que 

tenían los tarascos. Sabemos ~ue el Cazonoi poseía en au palacio V!, 

rios pe't'sonajes que lo div.;rtían: t?'Uhanes, "que lA r'tecían guArras

Y oost-s de pe.satie111po"1 los vandonzinouarecha, q,le le relataban f!

bu.lr.s; bailadores y tocadores de ata·oales. 'l'oc!.01:1 estos personajes -

aoo~paií~ban al rey en la vida y en la muerte. Los vandonzicuareoha

"parlachines, especie de juglares narradores de cuentos" y los dan

zantes: ces911arecha, probable'llente estaban presentes en las fiest11s 

;¡ bMqnete.s ,q:.me .eil. .Oaz.onci d.8b9. s. todos los señores y entretenían -

con aus ral.atos a los -príncipes. 1lo seria difícil que las histori,;.s 

f'UArreras y los ooento1J gue los vandonzioupreoha narraban r;e escen!, 

fice.ran desrués ~el convite. La· Relación nos <iicA q11e en h ffosta

,:119 -:::Oi,ata-oons9uaro ( 1.e bs flechas) el saoer"lote tna~·or contaba el

pueblo la ·his-toria d.e sus antepasados. Otros sacerilotes menores 

ar.i>n envie.dos pol' el pet11ciuti a todos_ los lugP..res lle la r--ri-vinr.i!'.,

rera que ~ijP-aer. por loa pi1eblos la bisto?>ia y recibíe.n :le los cae,!_ 

ques mantas231 • Lo!'! tarasoof! "usaban mucl':o lie la or1t1t..,ria y canta

rea para co11servar y trans:r.i tir su histori11."232 • Esc.s cantos consti 

tuyen el primer 11cerca!11iento al dre.:ne. De le existencia iie comedias 

o fa.reas n,, po::lemos d.ecir nada 1JOrque ne he.r. llegado he.eta no&otroe 

doc··,:ir-ntos que e.sí lo indiquen, pero hEl.y ;¡ua su!)nnsr que al i¡,;ual -

c-,ue los r.ab.uas y les me.;;as; los tarascos tuvieron DUS :re~:i.ef;c,s re.;... 

r,r,~sPnte.oior.es e.oompe.fü•cl.i>s de iitmza, m~sioa y c~mto como lo in:iican 

los b::-evízimoz relato!> que t•m!>.:.Os de las fie:;t~s. 
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11. OONCLtJSIO:NES 
\ 

De todo lo dicho en loa oapitu.J.oa anteriores, ae nespren

den las siguientes ooncluaioneaa 

Los testimonios que nos dan Sahagún, Dur&n, el Manuscrito

de Cant~rea Mexicanos, lo~ Cantares!!, Dzitbalohé y el Rabinal Aóhi,. 

de~ueatran que si existi6 teatro en el mundo prehispmico. 

M11.re nahuas 7 mayas existieron verdaderos teatros: uno, -

en la plaza del mercado de Tlal tel01001 otro, en el templo de Quet

zalc6atl en Cholula; ., un tercero en Chichén Itzá. 'En ellos se l''"Pl'!. 

sentaban farsas y entr~meses. 

Mayas 7 nahuas adornaban loa escenarios ne la repreaenta

ci6n con arcos de floree olorosas,. hojas verdes, idolillos, ofrenda~ 

de copal, comida, plumas ricas, p~jaros y conejos. 

Había.casas de canto (Cuioaoalli o Popolna) en donde se 

formaban los actores profesionales y se componían cantos, danzas, 

i"arsa-s y entremesea para honrar a los d.i,oaes y diverti.r al pueblo en 

las diversas festividades del año. 

Para actuar en loa teatros o en las oe.Leo.i·ei.uiones re.Ligio

. ..,.., unos personajes se maquillaban con rasgos parecidos a loe de -

i°lll:e diita>:ses; otros usaban m,soaras y cabelleras postizas; y aleunos -

se disfra:za;'lDlm ,de a.il.ms.les o de truhanes, bobos, enfermos, le'!)rosoa, 

bubosos,. etc. 

Los poemas ·arar.iáticos de los nahuas tienen una introducci6n 

en la que el poeta nos indica el motivo de su c?.nto, o bien nos pr~

ser1ta el lugar en <:!.onde se llav1>. e. 011.bo la re:pr.:>sent:;,.ci6n. 

En las piezas drara6.tiops de los nah\ 

centramos diálogos breves, acción •,:ínirn~., !':!'edcaiinio de la der.za y -



repetioi6n de finales de estrofa o de parlamentos enteros. 

En el teatro n!httatl loa poemas dramáticos están divididos 

en varios tiempos o momentos de danza, en los que varia el ritmo 7.

el asunto. 

Las estrofas de los pequeffoa dramas nahuas se interrumpen

con la danza, la cual permite el cambio de personajes o de escenas. 

Dentro. del teatro né.huatl encontramos cambio de personas -

y escenas, aparici6n de un coro que dialoga con los diversos compo

nentea del drama. 

Podemos notar en las tres cultt1ras de nuestro estudio una

variaoi6n en el ritmo musicals unás v~ces es viofento, otras es más~' 

suave, según lo requi"ere la.danza. 

El teatro prehispanico se caracteriza porque es une. mezcla 

de poesi'a, canto y danza,- combinado con algo de mímica. 

Las represent1:1.eionl'ls religiose.s, her6ieas y cómicas, por -

ir siempre acompe.ñadas de canto y be.ile merec.en el nombre de· melod.r.!, 

mas o de dramas-ballet. 

Igual que el teatro -entre griegos, ja¡:,oneses y ~gipcios, -

el teatro en-tre ne.h~as, me.yas y tarascos tuvo un origen religioso y

heroico y de él se d.eriv6 lli~s tarde el teatro :;;irofano. 

El teatro prehispánico tenía una fine.lidt.d r.iuy clara: eon

ser1(ar en la mente popular, mediante el deleite producido r,or la Pº!. 

sía, el canto, la música y la danza, el cul~o a los dioses y a los -

h~roes que habían contribuido a 11:1 grand.eze. de su im¡:,erio. 
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