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Prefacio

En nues tra re la ción con los gru pos hu ma nos del pa sa do, la le ja -
nía en el tiem po sue le con si de rar se un obs tácu lo di fí cil de sal var
al tra tar de man te ner el cri te rio de ver dad his tó ri ca; sa be mos de
so bra, sin em bar go, que ésta es una no ción hui di za. Por otro
lado, el es pa cio geo grá fi co es el mis mo —po de mos de cir— que
com par ti mos con aque llos a quie nes so le mos lla mar nues tros
abue los y abue las cul tu ra les y es allí en don de nos en con tra mos
con sus ves ti gios, sus hue llas. El pre sen te gru po de tex tos par te
pre ci sa men te de un in te rés com par ti do por des cu brir en nues -
tros días las re per cu sio nes de aque llas vo ces, aque llos co no ci -
mien tos, que se man tie nen au di bles to da vía. Como en otras ini -
cia ti vas del Cen tro de Ecoal fa be ti za ción y Diá lo go de Sa be res en
don de se co la bo ra de ma ne ra ho ri zon tal en tre pro fe so res y es -
tu dian tes, las in ten cio nes aquí no van di ri gi das a lo grar un res ca -
te prís ti no —a fi nal de cuen tas, des ti no im po si ble- sino a re crear
des de nues tras po si bi li da des rea les aque lla sa bi du ría que si gue
apor tan do po si bi li da des de con vi ven cia va lio sa con los otros y
con el mun do. En ese sen ti do, el lec tor aquí se en con tra rá con
dis tin tas apro xi ma cio nes a la épo ca prehis pá ni ca y sus per vi ven -
cias, na ci das des de el en tu sias mo per so nal y com par ti do que
sen ti mos al re la cio nar nos con la pa la bra flo ri da, las “imá ge nes
par lan tes” de los có di ces pin ta dos so bre fi bra de ama te o cue ro
de ve na do, tan to como con el tra ba jo in ter pre ta ti vo exe gé ti co
que su ce dió du ran te aque llos con vul sos días en los que dos cos -
mo vi sio nes des co no ci das co li sio na ron: las de los tla ma ti ni me
pre co lom bi nos y los mi sio ne ros es pa ño les: todo ello en tre mil -
pas, col me nas, ser pien tes dan zan tes, rui nas que no se de jan mo -
rir y es tre llas que son ojos y no ches ve tus tas.

José Ale jan dro Sán chez Vi gil
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Prólogo

¿Qué me jor mo men to para dar una mi ra da a nues tro pa sa do y
reen con trar nos en este tiem po ac tual? He mos y es ta mos vi vien -
do una epi de mia mun dial que nos ha lle va do a cam biar nues tra
for ma de vi vir, pen sar y has ta sen tir.

Este nú me ro de Eco diá lo go nos lle va a mo men tos his tó ri cos
de los me xi ca nos que nos re cuer dan la im por tan cia de la na tu ra -
le za y nues tra re la ción con ella, ya sea para apro ve char la o en -
ten der la y ex pli car la, y que re sul ta en tra di cio nes de ma ne jo de
re cur sos, ri tos y ma ni fes ta cio nes cul tu ra les que al gu nos pre va le -
cen en nues tros días y que se ven ame na za dos por las nue vas
ten den cias de ex plo ta ción de re cur sos na tu ra les y la apa ri ción
de nue vas pers pec ti vas cul tu ra les.

A tra vés de las con tri bu cio nes de esta obra, la re fle xión de
nues tro pro pio ser, nues tras cos tum bres y nues tras creen cias
per so na les, li ga das a nues tra per cep ción de la na tu ra le za y los
fe nó me nos na tu ra les de ri va dos de nues tra he ren cia prehis pá ni -
ca, se hace pa ten te en cada ele men to que se mues tra en la obra.
Pa la bras tan po de ro sas como me li po ni cul tu ra y nix ta ma li za ción
que nos cuen tan la vi sión y sa bi du ría de nues tros an ces tros en
esta re la ción tan es tre cha de apro ve cha mien to de nues tros re -
cur sos na tu ra les; Xo lost la que nos gri ta en si len cio que aún tie ne
se cre tos para com par tir y nos deja la de ci sión de ser o no me re -
ce do res de su le ga do; los có di ces prehis pá ni cos que son tes ti -
mo nios de las re la cio nes hom bre-na tu ra le za-uni ver so; la mú si ca 
de nues tros an ces tros que nos co nec tan con los fe nó me nos na -
tu ra les ex pli ca dos por las di vi ni da des y que es tán es tre cha men -
te li ga dos a la tea tra li dad; la in te re san te pro pues ta de José Islas
ante la cri sis pla ne ta ria; y fi nal men te la trans mu ta ción de las di -
vi ni da des en ele men tos zoo mór fi cos que se nie gan a de sa pa re -
cer.
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Este reen cuen tro con nues tro pa sa do nos mues tra la ri que za 
cul tu ral que he mos he re da do y que ol vi da mos día a día en el mo -
men to ac tual. Es un lla ma do a re na cer con la cons cien cia his tó ri -
ca prehis pá ni ca para nues tro be ne fi cio ac tual y qui zás con una
nue va vi sión des pués de la pan de mia.

José Anto lín Aké Cas ti llo
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Nues tro Se ñor se la men ta por la futura

llegada de los hom bres bárbaros

2020

Acuarela, goua che y tin ta chi na so bre pa pel japonés

15.8 x 22.8 cm.

José Ale jan dro Sán chez Vi gil
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Introducción

Manuel Arturo Richard Morales
Angélica Ma ría Her nán dez-Ra mí rez

El pa sa do 22 de abril de 2019 con me mo ra mos los 500 años del
de sem bar co de los es pa ño les en la cos ta del Gol fo y el 8 de no -
viem bre, el en cuen tro de Cor tés con Moc te zu ma. El Có di ce Flo -
ren ti no de Fray Ber nar di no de Saha gún, men cio na ocho pre sa -
gios que anun cia ban la caí da del im pe rio de Moc te zu ma. I) El
pri me ro fue una es pi ga de fue go que se apa re ció en el cie lo, II) el
se gun do, un in cen dio es pon tá neo del tem plo de Huit zi lo poch tli,
III) el ter ce ro, el tem plo de Xiuh te cuht li al can za do por un rayo sin 
que hu bie ra tor men ta al gu na, IV) el cuar to, tres es tre llas cru zan -
do el cie lo lle van do una lar ga cola de orien te a po nien te, V) el
quin to cuan do el agua del lago de Mé xi co for mó gran des olas
como hir vien do por sí sola y tum ban do las ca sas cer ca nas, VI) el
sex to, una mu jer que gri ta y llo ra lla man do a sus hi jos, y VIII) el
oc ta vo, avis ta mien to de cuer pos mons truo sos de hom bres con
dos ca be zas. (1938, pp. 288-290)

El sép ti mo es uno de los más sor pren den tes de es tos re la tos
pues:

los ca za do res de las aves del agua, ca za ron una ave par da de

ta ma ño de una gru lla, y lue go la fue ron á mos trar á Moct he cu -

zo ma, que es ta ba en una sala que lla ma ban Tlit lan cal me catl,

era des pues de me dio dia: te nia esta ave en me dio de la ca be -

za un es pe jo re don do, don de se pa re cia el cie lo, y las es tre llas,

y es pe cial men te los mas te le jos que an dan cer ca de las ca bri -

llas:1 como la vió Moct he cu zo ma es pan tó se, y la se gun da vez

que miró en el es pe jo que te nia el ave: de ahí un poco vió mu -

che dum bre de gen te jun ta que ve nian to dos ar ma dos en ci ma
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1 Los Mas te le jos o Asti le jos son las es tre llas Cás tor y Pó lux de la cons te la -
ción de Gé mi nis y Las Ca bri llas son Las Plé ya des de la cons te la ción del Toro

(Áva los, 1960, p. 103).



de ca ba llos,2 y lue go Moct he cu zo ma man dó lla mar á los ago -

re ros y adi vi nos y pre gun to los, ¿no sa beis que es esto que he

vis to? Que vie ne mu cha gen te jun ta, y an tes que res pon die sen 

la adi vi nos de sa pa re ció el ave y no res pon die ron nada. (1829,

pp. 4 y 5)

Con es tos au gu rios o tet zaíhuitl la éli te me xi ca co men zó a
pre sen tir el fin de su he ge mo nía. Los es pa ño les, efec ti va men te
lle ga ron a las cos tas del nue vo mun do, es ta ble cie ron alian zas
con pue blos sub yu ga dos por la tri ple alian za, avan za ron, de rro -
ta ron al em pe ra dor az te ca y co men zó el do lo ro so pro ce so de
trans for ma ción y evan ge li za ción.

Aque llos hom bres de ul tra mar quie nes traían con si go la
fuer za de otra cul tu ra tam bién rica en tra di cio nes, creen cias,
ideo lo gía, re li gión y tan tos otros as pec tos cul tu ra les, lle ga ron a
im po ner su uni ver so so bre los ha bi tan tes de es tas tie rras, sin
em bar go, lo que se arrai gó du ran te más de tres mi le nios fue im -
po si ble de erra di car to tal men te. Así na ció una nue va na ción
ema nan do del sin cre tis mo que le dio su per so na li dad, al prin ci -
pio su pe di ta da al do mi nio de la co ro na es pa ño la, más tar de,
como país in de pen dien te al que hoy lla ma mos Mé xi co.

La his to ria del Mé xi co prehis pá ni co se con fi gu ra y re crea a
tra vés de dis tin tos len gua jes, dia lec tos, cul tu ras y creen cias que
con vi ven3 en un en tra ma do de re la cio nes en tre pue blos mo ti va -
dos por el co mer cio, la ideo lo gía o la gue rra, sin des car tar una
rea li dad mar ca da, en va rias oca sio nes, por las dis tin tas lu chas
por el po der. Ante este es ce na rio, los li na jes de la no ble za se
con so li dan y se cen tra li za el po der en gran des nú cleos cul tu ra les
do mi nan tes.4

Al ini cio, los pue blos del Mé xi co prehis pá ni co se es ta ble cie -
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2 La par te de este tex to en náhuatl del có di ce men cio na “ma zatl”, ve na dos,
en vez de ca ba llos.
3 Teo tihua cán re ci bía mi gran tes que for ma ban sus pro pios ba rrios y con ser -
va ban su pro pia len gua; por lo que era una ciu dad mul ti cul tu ral en un pe rio do
de re con fi gu ra ción po lí ti ca (Lu cet, 2020).
4 Los pue blos del Mé xi co Prehis pá ni co tran si ta ron des de las for mas bá si cas
de or ga ni za ción has ta aque llas es truc tu ras po lí ti cas de alta com ple ji dad como
fue ron la Tri ple Alian za (Ló pez-Aus tin, 1998).



ron en el te rri to rio gra cias al pro ce so de do mes ti ca ción e in ter -
de pen den cia que es ta ble cie ron con el cul ti vo del maíz prin ci pal -
men te.5 El des cu bri mien to del maíz y su cul ti vo lle vó a que los
pue blos de sa rro lla ran téc ni cas agrí co las per fec cio na das a ma ne -
ra de chi nam pas, huer tos y te rra zas, por lo que las ciu da des cre -
cie ron. En este sen ti do, la re gión de Me soa mé ri ca se cons ti tu ye
como una por ción del te rri to rio me xi ca no pri vi le gia do, en don de 
el agua, la flo ra y fau na (ri que zas na tu ra les) co bi jan el es ta ble ci -
mien to y de sa rro llo de las al tas ci vi li za cio nes.6 En con tra par te,
Oa si sa mé ri ca y Ari doa mé ri ca fue ron re gio nes del te rri to rio me -
xi ca no en los cua les el am bien te fue en su ma yo ría in hós pi to, por 
lo que pro pi ció mi gra cio nes de gru pos nó ma das del nor te ha cia
el cen tro del país.7

Las so cie da des que ha bi ta ron el Mé xi co prehis pá ni co no se
de sa rro lla ron ais la da men te, unas y otras com par tie ron te rri to -
rios, re cur sos e ideo lo gías. Una prue ba de ello, des de épo cas
muy tem pra nas, fue la in fluen cia de la ci vi li za ción ol me ca (Dan -
nels, 2001, p. 1014), pues su es ti lo se di fun dió por bue na par te
de los te rri to rios que hoy ubi ca mos en Me soa mé ri ca. El hom bre
siem pre ha sen ti do la ne ce si dad de ca mi nar, ex plo rar, des cu brir
nue vas tie rras y ha cer se de nue vos re cur sos.

Los cen tros ur ba nos, con el tiem po, cre cen en ta ma ño y
com ple ji dad. El al té petl8 se con vier te en el cen tro vi tal de los
asen ta mien tos me soa me ri ca nos. Es el cen tro en don de des can -
sa el po der y el nú cleo de la vida re li gio sa. El al té petl se ex tien de
a las pla zas cí vi cas, los ta lle res, los ba rrios y la pe ri fe ria de los
cam pos de cul ti vo y vi vien das de los cam pe si nos. El co mer cio,
los in ter cam bios, las con quis tas alar gan sus bra zos abar can do en 
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5 Las gran des ci vi li za cio nes Me soa me ri ca nas fun da men tan su es ta ble ci -
mien to y apo geo a su éxi to en el cul ti vo y me jo ra mien to del maíz (Sal va dor,
2000).
6 Cin téotl se des cri be y re co no ce como dei dad del maíz en tre los an ti guos
pue blos prehis pá ni cos en el Có di ce Bor gia.
7 Gru pos Chi chi me cas que mi gran de la re gión nor este ha cia el cen tro del
país y que ten drán un pa pel pre pon de ran te en el Mé xi co del tiem po Pos clá si co
(Piña, 1993).
8 El al té petl (atl – agua y té petl – ce rro) es un di fra sis mo que hace re fe ren cia 
a una en ti dad te rri to rial y po lí ti ca (Flo res ca no, 2009).



su ca mi no te rre nos de di ver sas cul tu ras. Todo esto po ten ció el
en ri que ci mien to cul tu ral de esta sú per área me soa me ri ca na que 
a la lle ga da de los es pa ño les se pre sen tó como un en tra ma do
po lí cro mo de len gua jes, atuen dos, ri tua les, cos tum bres, sím bo -
los, usos y de más.

En el Mé xi co prehis pá ni co los can tos y dan zas con for ma ron
una ri tua li dad ini cial de cul to ha cia los ani ma les, ele men tos y
fuer zas de la na tu ra le za de los pue blos prehis pá ni cos. Pa ra le la -
men te, el mun do di vi no se tras la da a los ca mi nos, obras hi dráu li -
cas, puen tes, tú ne les y pi rá mi des como re fle jo de las ideas re li -
gio sas y que a su vez ser vían para re cons truir el mun do di vi no.
Con el cre cien te de sa rro llo de las ciu da des, la de vo ción y ado ra -
ción se di ri gió a los ac tos de gue rra9 y se en fo có a los dio ses gue -
rre ros; ejem plo de ello son los ri tua les de sa cri fi cio mo ti va dos
por el cul to a Huit zi lo poch tli en Te noch tit lán. En la so cie dad
prehis pá ni ca los go bier nos po de ro sos y con so li da dos vin cu la ron 
lo re li gio so con lo po lí ti co, por lo que se es ta ble cie ron con ma yor 
con tun den cia los go bier nos teo crá ti cos10. Aho ra, a más de 500
años de este en cuen tro, se gui mos sin tién do nos par te de este
pa sa do asom bro so. Se gui mos ac tuan do bajo un cri sol he re da do
de un sin fín de cul tu ras y pen sa mien tos que tran si ta ron es tos
sue los por los que aho ra mol dea mos nues tras vi das. No po de -
mos ser in di fe ren tes a nues tro pa sa do, a los gran des avan ces, a
la sa bi du ría acu mu la da, a las lu chas por de fen der ideo lo gías y
de re chos de la gen te de aque llos pue blos que nos die ron iden ti -
dad.

Si bien la lu cha por el po der mar ca el rit mo y rum bo de las
gran des ci vi li za cio nes prehis pá ni cas, exis te toda una ri que za de
sa be res y prác ti cas que he re da el Mé xi co prehis pá ni co al Mé xi co 
con tem po rá neo. Nues tro in te rés en re cor dar los pue blos del
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9 Ser miem bro del ejér ci to se cons ti tu ye como po si ción de pres ti gio y la re li -
gión ele va a los ac tos de gue rra a ni vel de sa gra do (Tzom pant li al tar don de se
em pa la ban las ca be zas de ca pi ta das de los pri sio ne ros de gue rra; So la ri, 2008)
10 El ejer ci cio del po der se cons ti tu yó ini cial men te como ele men to fun da -
men tal de cohe sión so cial que per mi tió el sur gi mien to y con so li da ción de cen -
tros ur ba nos, pero que trans cen dió y se cons ti tu yó como un ejer ci cio e im po si -
ción del po der (Ló pez-Aus tin, 1998).



Mé xi co prehis pá ni co a tra vés de sus ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas,
creen cias, prác ti cas, ves ti gios ar queo ló gi cos y lo que he re da mos 
de ellos es lo que nos mo ti va a es cri bir y re co pi lar des de di fe ren -
tes mi ra das la for ma en cómo el Mé xi co Prehis pá ni co se en cuen -
tra con no so tros en nues tro tiem po ac tual.

El lec tor en con tra rá en los re la tos de esta obra for mas par ti -
cu la res de co ne xión con nues tro pa sa do pre co lo nial co men zan -
do por la ali men ta ción. En el pri mer ca pí tu lo nos reen con tra re -
mos con un Mé xi co prehis pá ni co con sa bor dul ce y re la cio na do
con la miel, con la im por tan cia cós mi ca de las abe jas na ti vas sin
agui jón, el cul ti vo de col me nas, la ri tua li dad que en vol vía a este
néc tar sa gra do, así como la ame na za a la me li po ni cul tu ra en
nues tro mun do ac tual. De la miel pa sa mos al maíz en el se gun do
ca pí tu lo. El maíz, el ali men to fun da men tal de los pue blos me -
soa me ri ca nos na ció del pe que ño teo cint le. Es el ali men to que
les dio de sa rro llo y gran de za a las an ti guas ci vi li za cio nes de
nues tro país. Su di ver si dad, su ver sa ti li dad, su ri que za cul tu ral
hace que con si de re mos a este ali men to como nues tra pro pia
car ne y ter mi ne mos sa bo reán do lo en unas de li cio sas tor ti lli tas
de mano como las que ven den las mu je res de las co mu ni da des
que se nie gan a ser de vo ra das por la ex pan sión de las gran des
ciu da des como es el caso de Xo loxt la, co mu ni dad del mu ni ci pio
de Xa la pa a la que nos aden tra mos en el ter cer ca pí tu lo. Xo loxt la
es una co mu ni dad con ves ti gios ar queo ló gi cos de gran im por -
tan cia para la his to ria lo cal, en don de las opi nio nes po la ri za das
de apro pia ción e in di fe ren cia se en cuen tran en tre los po bla do -
res ac tua les del lu gar. A esta po la ri za ción se suma la com ple ja re -
la ción que se es ta ble ce en tre los po bla do res lo ca les y los fo rá -
neos y que lle gan a con ver ger cuan do el co ra zón de la gen te se
acer ca a su pa tri mo nio a tra vés de plá ti cas y ta lle res, en tre ellos
el ta ller de có di ces que na rra las ex pe rien cias, me mo rias y re -
crea cio nes de los me xi ca nos con tem po rá neos en el cuar to ca pí -
tu lo. El ta ller res ca ta los sa be res de los pue blos in dí ge nas plas -
ma do en los li bros de pin tu ras que lla ma mos có di ces. Có di ces
que, en los es pa cios de tra ba jo, se rein ter pre tan y ac tua li zan
des de mi ra das per so na les como la de los dan zan tes quie nes pre -
sen tan sus ex pe rien cias en sus di bu jos lle nos de mú si ca y ma ni -
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fes ta cio nes es cé ni cas las que nos pre pa ran el ca mi no al ca pí tu lo
cin co so bre la mú si ca y la tea tra li dad. La mú si ca ar mo ni za da con
ins tru men tos he re da dos del pa sa do prehis pá ni co, flau tas, ca ra -
co les y oca ri nas con for man una acús ti ca par ti cu lar. Acús ti ca
acom pa ña da de rit mos, tea tro y dan za con re mi nis cen cias mí ti -
cas y ri tua les que co rren por la san gre de quien los es ce ni fi ca. En
el ca pí tu lo sex to se gui mos in mer sos en el tema de la es ce na de la 
mano de un maes tro dan zan te que nos com par te sus sen ti res,
vi ven cias, y la ra zón es pi ri tual que lo mue ve a eje cu tar sus dan -
zas en vuel tas en sa cra li dad y de vo ción con ta das a tra vés de una
en tre vis ta don de se deja ver el acto que re ba sa la cor po rei dad
para tras cen der a lo es pi ri tual. El re la to de las di vi ni da des a
quien ofren da sus mo vi mien tos el dan zan te ema nan mu chas ve -
ces de ma ni fes ta cio nes del es pí ri tu ani mal, la ser pien te, el co li -
brí, el ja guar y de más ani ma les con sa gra dos que se pue den en -
con trar en el úl ti mo ca pí tu lo de esta obra. Este úl ti mo re la to nos
mues tra la ani ma li dad en la cos mo go nía de las an ti guas cul tu ras
pre co lom bi nas y el sim bo lis mo de ani ma les vuel tos di vi ni da des
su je tas a cul to. Di vi ni da des pre sen tes en cuen tos, le yen das y mi -
tos que se nie gan a mo rir en el Mé xi co ac tual, arrai gán do se con
fuer za en la iden ti dad de una na ción con un pa sa do glo rio so.

En las fa ses fi na les de la ela bo ra ción de este Cua der no Eco -
diá lo go, se de sa tó la pan de mia del Co vid-19, si tua ción que ha
mar ca do la his to ria en este año 2020, por ello no po de mos de jar
de men cio nar lo aquí, ya que es fuen te de re fle xión. La vo rá gi ne
de la vida al re de dor del mun do se de tu vo, todo en tró en una
pau sa for za da y he mos te ni do que re fu giar nos en nues tras ca sas
ante la ame na za del con ta gio. Mu chas his to rias se es tán te jien -
do por esta si tua ción y no po de mos de jar de pen sar en las gran -
des epi de mias o el co co lizt li, como ellos le lla ma ban, que aso la -
ron la vida de los na tu ra les du ran te el si glo XVI a cau sa de los
vi rus im por ta dos por los eu ro peos, los cua les se des co no cían en
es tas tie rras: la vi rue la, el sa ram pión, la va ri ce la, la ti foi dea en tre 
otras (Mo li na y Ro sas, 2013, p. 137). Enfer me da des nue vas para
las que no ha bía de fen sas, como aho ra lo es ta mos vi vien do. Se
ha lle ga do a de cir que mu rió casi el 90% de la po bla ción in dí ge na
en va rias olea das (Gar cía Mar tí nez, 2005, p. 58). Afor tu na da -
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men te la le ta li dad de nues tro nue vo vi rus no es tan alta como lo
fue ron las que des po bla ron de sus ha bi tan tes ori gi na les es tas
tie rras en aque llas épo cas, pero, aun así, como para ellos, a
nues tro al re de dor todo ha cam bia do. Cam bió la ru ti na, cam bió
la for ma de re la cio nar nos con los de más, cam bió la eco no mía,
in clu so ha cam bia do has ta el pai sa je y, aun que haya muer tes
que la men tar, la vida de la hu ma ni dad, como siem pre, con ti nua -
rá en este nues tro mun do para se guir le gan do a las si guien tes
ge ne ra cio nes el sa ber hu ma no.
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Donde tú vives
Se te da contento,

Dador de vida.
Allá eres esperado,

Con flores eres alegrado,
Con flores está pintado tu canto.

Yo lo elevo hacia ti,
Yo cantor,

Cantares Mexicanos1

Pi sil Nek mej2 va lo ra da por los ha bi tan tes de la re gión cen tral del
Mé xi co an ti guo y Xu nan Kab3 va lo ra da por los ma yas en Me soa -
mé ri ca es tán pre sen tes en el mo men to pre ci so de la crea ción del 
uni ver so. Las abe jas na ti vas sin agui jón tie nen una an ti gua re la -
ción con los hom bres, ya que fue ron tes ti gos y pre cur so res de la
crea ción del mis mo hom bre en la tie rra.

La ceiba Imix: el árbol cósmico y sagrado primigenio del
universo

Así como la sa via se mue ve en el in te rior de los ár bo les,4 los dio -
ses as cien den y des cien den por es tas mis mas vías, por lo que el
ár bol sa gra do es el ca mi no de los dio ses. Se gún el Li bro de Chi -
lam Ba lam de Chu ma yel, la crea ción del mun do su ce dió en va -

21

1 Can ta res Me xi ca nos II (León Por ti lla, 2011).
2 Abe ja na ti va sin agui jón de la es pe cie Scap to tri go na me xi ca na co mún en
la re gión cen tral de Mé xi co.
3 Abe ja na ti va sin agui jón de la es pe cie Me li po na bee cheii co mún en la re -
gión de Me soa mé ri ca.
4 El ár bol y el po der se re la cio nan es tre cha men te con el ini cio del uni ver so,
de la vida y de los hom bres en la cos mo go nía re li gio sa me soa me ri ca na VI a. C.
(Ló pez-Aus tin, 1997).



rios epi so dios y a tra vés de ca tás tro fes na tu ra les, por lo que los
cua tro her ma nos lla ma dos Ba ca boob o Ba ca bes im pi die ron que
el cie lo ca ye ra so bre la tie rra, pero a su vez fue ron agen tes de
des truc ción.5

“…Vino una ava lan cha de agua, cam bia ron los rum bos del

mun do y se hun die ron los cie los y la tie rra…” (Ló pez-Aus tin,

1997).

Para el día 1 Cimí (1-Muer te) todo ha bía muer to y ha bía con -
clui do, los cua tro Ba ca boob o Ba ca bes ha bían des tro za do la vida
en la tie rra.6 Antes del ama ne cer, los cua tro Ba ca boob o Ba ca bes 
plan ta ron cei bas en los cua tro pun tos car di na les, por lo que ayu -
da ron a sos te ner el uni ver so des pués de que el fir ma men to se
des plo mó y hun dió la tie rra.7

“…Así el Ba cab rojo está al este, el Ba cab blan co al Nor te, el Ba -

cab ne gro al Oes te y el Ba cab ama ri llo al Sur…”. “… Estos Ba -

cab sos te nían al mun do y es ta ban co lo ca dos en los cua tro pun -

tos car di na les.... “…A cada uno de los cua tro la dos del mun do,

ha bía una cei ba sa gra da (Ma dre Cei ba Roja, Ma dre Cei ba

Blan ca, Ma dre Cei ba Ne gra y Ma dre Cei ba Ama ri lla), que se

co no cía como la cei ba Imix…” (Mar tí, 1960).

Al cen tro la Ma dre Cei ba Ver de, Yax-Imix-Che o el ár bol cós -
mi co era el si tio al cual las al mas iban a de lei tar se (Mar tí, 1960;
Ló pez-Aus tin, 1997).

Las abejas en la cosmogonía del México prehispánico y sus
representaciones

Los cua tro Ba ca boob o Ba ca bes se tras mu tan en ár bo les y que -
dan al cui da do de Ah Mu cen Cab “El Se ñor Abe ja Ente rra da” se
de fi ne como “El que guar da la miel” o “ro cia dor de agua” o “en
tor no al mun do/uni ver so” o “en tor no a la col me na” (Thomp son, 
2004). A par tir de este mo men to, el uni ver so se con ci be como
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5 Na rra ti va ba sa da en los li bros sa gra dos de los ma yas, in clui do el Li bro de
Chi lam Ba lam de Maní y el Li bro de Chi lam Ba lam de Chu ma yel (Lan da, 1982).
6  Se gún el Li bro de Chi lam Ba lam de Maní (Ba rre ra Vás quez y Ren don,
1963).
7  Se gún el Li bro de Chi lam Ba lam de Chu ma yel (Ba rre ra Vás quez y Ren don,
1963, De la Gar za, 1980).



una col me na en la cos mo go nía maya. Ah kab se re co no ce como
el “Se ñor Abe ja”8 y Baah Kaa bo ’ob 9son “los que tie nen los ojos
como abe jas”.

En la zona maya se in clu yen a el “dios que se Tira de Ca be -
za”10 en Tu lum y a su ho mó ni mo en Cobá,11 am bas re pre sen ta -
cio nes cons ti tu yen una re mem bran za de la abe ja na ti va sin agui -
jón, de quién a su vez se dis tin gue su for ma y atri bu tos en el Có -
di ce Tro-Cor te sia no.12

El lu gar de la abe ja na ti va sin agui jón per ma ne ce en la cul tu -
ra oral de al gu nos gru pos ma yas con tem po rá neos, quie nes re co -
no cen un re la to en el cual se des cri be que va rios hom bres se me -
tie ron de ba jo de la tie rra para pro te ger se de la ava lan cha de
agua (di lu vio); con el tiem po, sus her ma nos ma yo res sub ie ron a
un ár bol por miel y se con vir tie ron en ani ma les (Tax, 1947).

La miel se re co no ce como ofren da para dis tin tos dio ses, en
El Li bro del Chi lam Ba lam de Maní, se enu me ra a la miel como
dá di va al dios Ku kul kán, de cla ran do:

“… En Ka tún 5 Ahuan, Ku kul kán hizo se ñas con sus ma nos, sus

cam pa nas tin ti nea ron, y reu nió su tri bu to de miel y co dor -

niz…” (Crai ne y Rein drop, 1979)

Las abe jas na ti vas sin agui jón son re pre sen ta das de for ma
to tal o par cial en có di ces y es cul tu ras a lo lar go del Mé xi co
prehis pá ni co. Espe cí fi ca men te, se re co no ce que los Baah Kaa -
bo ’ob, “los que tie nen los ojos como abe jas” real zan la ca rac te ri -
za y pro pie da des vi sua les de los in sec tos, por lo que ac túan
como vi gi lan tes cuan do se re pre sen tan en la par te su pe rior e in -
fe rior de las co lum nas del cen tro ce re mo nial de Chi chén Itzá. Por 
otro lado, el dios Ba´kaab Jod nil dios de la col me na y Ba´kaab
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8  Dei da des prehis pá ni cas y con tem po rá neas (Bas ta rra chea, 1970).
9  Re pre sen ta cio nes de dei da des en las co lum nas de Chi chén Itzá (Thomp -
son, 2004).
10  Fi gu ra he cha en es tu co (De la Gar za et al., 2008).
11  Re pre sen ta ción del dios en Cobá que se cree lu gar don de ha bi tan los Mu -
zen cab o Mu cen Cab (Thoms pon, 1932).
12  Re pre sen ta cio nes en Có di ces (Esca lan te, 1992).



Jefe son quie nes cui dan de las abe jas que son he ri das o muer tas
en sus col me nas a cau sa de la co se cha de miel.13

El valor de la miel en los tiempos de La Triple Alianza

La Tri ple Alian za cons ti tu yó una coa li ción de fuer za po lí ti ca y de
po der mi li tar con for ma da por las ciu da des-Esta do de la Cuen ca
de Mé xi co, in clui das Te noch tit lán, Tla co pan y Tex co co. Esta Tri -
ple Alian za exi gía cada 80 días un tri bu to como par te de la tasa
anual obli ga dos a pa gar a ma ne ra de mer can cías, tra ba jo y ser vi -
cio mi li tar.14

Fray Die go Du rán15 re la ta el es plen dor y va rie dad de mer can -
cías que cons ti tuían los lla ma dos tri bu tos, in clui dos: or na men -
tos de oro, plu mas, ropa, maíz, co mes ti bles, ani ma les sal va jes,
fru tos, co se chas, con chas, tin tes, leña y miel en tre otros.

La miel tri bu ta da a tra vés de cán ta ros ocu pa un lu gar y va lor
si mi lar al de otras pie zas san tua rias, del tipo de man tas, tra jes de 
gue rre ro, oro, ám bar y plu mas pre cio sas como hace cons tar en
la Ma trí cu la de Tri bu tos y el Có di ce Men do za.16 Por lo que la miel 
en cán ta ros pa re cía des ti nar se a un uso del tipo ri tual, es pe cia li -
za do y di ri gi do a la éli te del po der en el Mé xi co prehis pá ni co.

La meliponicultura, una práctica ancestral heredada del
México prehispánico

Fray Die go de Lan da en su obra “Re la ción de las co sas de Yu ca -
tán” re co no ce la im por tan cia de la prác ti ca de me li po ni cul tu ra
en el Nor este de la Pe nín su la de Yu ca tán y re la ta el va lor de la
miel y de la cera de abe ja como par te im por tan te en el in ter cam -
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13  Hace alu sión a los si tios de ár bo les hue cos en don de ani dan las abe jas na -
ti vas sin agui jón (Toz zer y Allen, 2007).
14  Admi nis tra ción del nue vo or den po lí ti co pro ce den te de las pro vin cias im -
pe ria les (No vi llo, 2006).
15  Mer can cías que cons ti tuían par te del Tri bu to que pa gan a la Tri ple Alian za 
(Du rán, 1967).
16  Ma trí cu la de Tri bu tos cons ti tu ye un re gis tro de for ma pic to grá fi ca en
Pre-con quis ta (Si glo XV-XVI; Có di ce), Có di ce Men do za o Men do ci no, así como
el Có di ce Azo yú II y el Có di ce Hum boldt (Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía e
His to ria).



bio co mer cial y tri bu ta rio en el Mé xi co pre co lom bi no (Toz zer,
1941).

“… Hay dos ti pos de abe jas y am bas son mu cho más pe que ñas

que las nues tras. El tipo más gran de de es tas ra zas de col me -

nas, que son muy pe que ñas. No ha cen pa nal como el nues tro,

sino una es pe cie de pe que ñas nue ces de cera como am po llas,

to das uni das en tre sí y lle nas de miel. Para cor tar los, no ha cen

nada más que abrir las col me nas y rom per es tas am po llas con

un palo pe que ño, y así la miel se ago ta y to man la cera cuan do

lo de sean. El res to se re pro du ce en los bos ques, en los hue cos

de los ár bo les y de las pie dras, y allí bus can la cera, en la que

abun da la miel y esa tie rra, y la miel es muy bue na, ex cep to

que, como la fer ti li dad del ali men to de las abe jas es gran de, a

ve ces sale un poco agua do y es ne ce sa rio que hier va en el fue -

go, y cuan do se hace esto es muy bue no y se man tie ne muy

bien. La cera es muy bue na, ex cep to que es muy hu mean te, y la 

cau sa nun ca se ha de ter mi na do, y en al gu nas pro vin cias es

mu cho más ama ri lla de bi do a las flo res. Las abe jas no pi can ni

ha cen daño cuan do los pa na les son cor ta dos…” (Toz zer, 1941)

En el Có di ce Flo ren ti no, Li bro II se da una des crip ción de las
abe jas y avis pas en el Cen tro de Mé xi co y al mo men to de la con -
quis ta de los es pa ño les.

“… pe que ños y re don dos, de co lor ama ri llen to os cu ro. Su col -

me na es sub te rrá nea, don de se re pro du ce. Su miel es ama ri lla,

como la to mo tio li na , o como el ama ri llo ocre. Es un zum bi do,

más ale ja do, vue la, apes ta, pro du ce miel, al ma ce na (miel)

sub te rrá neo. Vue la, vue la cons tan te men te, vue la rá pi da men -

te…” (Saha gún, 1963; li bro II:94)

En “Los Indios de Mé xi co y Nue va Espa ña” de Fray Bar to lo mé 
de las Ca sas se des cri be a la me li po ni cul tu ra como una in dus tria
do mi nan te en la re gión.

“…La mul ti tud de col me nas y gran des col me na res de abe jas

do més ti cas, que da ban in fi ni ta can ti dad de miel y cera, lo cual

no se ha vis to ja más en al gu na par te de las Indias en todo

cuan do de llas se ha an da do, sino que la miel y cera que se ha lla 

y usa es sil ves tre y no do més ti ca, por que las abe jas la pro du cen 
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y obran al gu nas en ho yos den tro de la tie rra, y otras en los ár -

bo les…” (Las Ca sas, 1987)

Her nán Cor tés des cri be lo que ocu rre en el mer ca do cen tral
de Tla te lol co y afir ma:

“…ven den miel de abe jas y cera y miel de caña de maíz. Esta

miel y cera de abe jas pro vie ne sin duda de co mer cian tes ma yas 

y del tri bu to que los ma yas pa ga ban a los me xi cas…” (Ro drí -

guez Sal da ña, 1997).

Estu dios ar queo ló gi cos pos te rio res han re co no ci do que la
me li po ni cul tu ra fue par te im por tan te de la in dus tria pre co lom -
bi na en la re gión del Ma ya pán, que co rres pon de a la pri me ra ca -
pi tal po lí ti ca de la Pe nín su la de Yu ca tán.17 A tra vés del des cu bri -
mien to de pe que ños dis cos de pie dra ca li za uti li za dos como
cu bier ta en las col me nas, se ha in fe ri do que la tra di ción del ma -
ne jo de la abe ja na ti va sin agui jón co rres pon de a tiem pos prehis -
pá ni cos, la ac ti vi dad como tal se per fec cio nó mu cho an tes de
que los es pa ño les lle ga ran a te rri to rio me xi ca no.

En los tiem pos del pe rio do co lo nial tem pra no, Fray Die go de
Lan da des cri bió el pa pel pre pon de ran te que te nían los api cul to -
res en los fes ti va les re li gio sos. Di chas fes ti vi da des se ce le bra ban
dos ve ces año du ran te los me ses de Tzec y Mol para pe dir que
los dio ses pro por cio na ran flo res para las abe jas.

“…Al lle gar el día del fes ti val, se reu nie ron en la casa don de se

ce le bra ba, e hi cie ron todo lo que es ta ban acos tum bra dos a ha -

cer en los otros ca sos, ex cep to que no sa ca ron san gre. Te nían

for ma do res los Ba cabs, y es pe cial men te Hob nil. Hi cie ron mu -

chas ofren das y las di ri gie ron es pe cial men te a los cua tro pun -

tos con bo li tas de in cien so en me dio cada uno pin ta do al re de -

dor de és tos cier tas fi gu ras de miel, ya que la fies ta se ce le bró

para ob te ner la abun dan cia de ella. Tem ri na ron como siem pre

con vino (Bal ché) y su fi cien te, ya que los due ños de las col me -

nas die ron miel pora su abun dan cia …” (Toz zer, 1941)

El mes de Tzec co rres pon de al mes de oc tu bre, que es el fi nal
de la tem po ra da de llu vias en el nor te de la Pe nín su la de Yu ca -
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17  Ma ne jo tra di cio nal de la abe ja na ti va sin agui jón en la re gión de la Pe nín -
su la de Yu ca tán (Pa ris et al., 2018).



tán, por lo que es un nue vo co mien zo y nue vo ci clo de pro duc -
ción de miel (Toz zer, 1941).

La abeja nativa sin aguijón en el México contemporáneo

Si bien la me li po ni cul tu ra como sa ber an ces tral se con ser vó y re -
creó ante los pro ce sos de co lo nia li dad del po der y del sa ber im -
pues to du ran te la Con quis ta de Mé xi co, la su per vi ven cia de las
abe jas na ti vas sin agui jón con ti núa bajo ame na za la ten te. La in -
tro duc ción de la abe ja eu ro pea (Apis me lli fe ra) y los pro ce sos de
de fo res ta ción ame na zan di rec ta men te a las po bla cio nes de abe -
jas na ti vas sin agui jón. La abe ja eu ro pea afri ca ni za da que por na -
tu ra le za es agre si va tien de a com pe tir y a des pla zar a las abe jas
na ti vas sin agui jón de sus si tios de ali men ta ción. De ma ne ra pa -
ra le la, la de fo res ta ción tien de a de jar sin ho gar y ni dos po ten cia -
les a las abe jas na ti vas sin agui jón.

Au na da a esta pro ble má ti ca, se su man una rea li dad de des -
po jo de los sa be res an ces tra les del pue blo me xi ca no li ga do a
acuer dos in ter na cio na les. Espe cí fi ca men te, el Pro to co lo de Na -
go ya so bre ac ce so a los re cur sos ge né ti cos y par ti ci pa ción jus ta y
equi ta ti va en los be ne fi cios que se de ri ven de su uti li za ción18 es -
ta ble ce una base ju rí di ca vin cu lan te (obli ga to ria) que tien de a la
pri va ti za ción de los sa be res an ces tra les, de los usos y cos tum -
bres, así como de la pri va ti za ción de los bie nes co mu nes pre sen -
tes en eco sis te mas frá gi les y ame na za dos.

A tra vés del de re cho al ac ce so, co mer cia li za ción y apro pia -
ción, se bus ca pa ten tar cual quier bien ma te rial (re cur sos) e in -
ma te rial (sa be res), así como los de ri va dos que se ob ten gan una
vez es ta ble ci das las pa ten tes para las gran des cor po ra cio nes a
ni vel mun dial. En con tra par te, los pue blos ori gi na rios y po see -
do res de ese sa ber an ces tral y que ha bi tan (coe xis ten) en esos
eco sis te mas frá gi les y ame na za dos se con vier ten úni ca men te en 
cus to dios de la bio di ver si dad y de su co no ci mien to tra di cio nal.
Esta rea li dad la en fren tan aso cia cio nes ta les como “La Asam blea 
de de fen so res del Te rri to rio Maya Múuch ’Xíin bal” quie nes aler -

27

México prehispánico: nuestro encuentro en tiempo actual

18  Pro to co lo de Na go ya so bre Acce so a los Re cur sos Ge né ti cos y Par ti ci pa -
ción jus ta y equi ta ti va en los Be ne fi cios que se de ri ven de su uti li za ción (Con ve -
nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, 2011).



tan des de año 2018 por la ex trac ción y reu bi ca ción de me li po na -
rios an ces tra les en la re gión.19

A esta pre sión in ter na cio nal, se suma una rea li dad na cio nal
que in clu ye con ce sio nes a gran des em pre sas para el apro ve cha -
mien to de agua des ti na do a las mini hi droe léc tri cas, la ex plo ta -
ción del gas lu ti ta (gas sha le, frac king) y ex trac ción mi ne ra que
ame na zan la me li po ni cul tu ra en la re gión nor te de Pue bla.20

Re co no cer los sa be res an ces tra les he re da dos, los usos y cos -
tum bres tra di cio na les re crea dos y los mo dos de pro duc ción par -
ti cu la res, au tó no mos y aje nos a los gran des mer ca dos cons ti tu -
ye una de fen sa del te rri to rio y una re sis ten cia para que los
pue blos del Mé xi co con ser ven su ri que za cul tu ral, na tu ral y eco -
nó mi ca.

No acabarán mis flores,
no cesarán mis cantos.

Yo cantor los elevo,
Se reparten, se esparcen.

Aun cuando las flores
se marchitan y amarillecen,

serán llevadas allá,
al interior de la casa

del ave de plumas de oro.
Cantares Mexicanos
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19  Nota pu bli ca da el 4 de mayo de 2018 (Fa bio la Cor tés, 2018).
20  Me li po ni cul tu ra en la Re gión Nor te de Pue bla (ECOSUR, 2016).



Bi blio gra fía
Ba rre ra V., A. y Ren don, S. (1963). Li bro de los Li bros del Chi lam Ba lam.

Mé xi co. FCE (co lec ción Po pu lar 42), 2nd. Edi ción.

Bas ta rra chea, J. R. (1970). Ca tá lo go de dei da des en con tra das en tre los
ma yas pe nin su la res, des de la épo ca prehis pá ni ca has ta nues -
tros días. Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Fi lo ló gi cas, Mé xi co.

Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca. (2011). Pro to co lo de Na go ya
so bre Acce so a los Re cur sos Ge né ti cos y Par ti ci pa ción jus ta y
equi ta ti va en los Be ne fi cios que se de ri ven de su uti li za ción. Pro -
gra ma de las Na cio nes Uni das para el Me dio Ambien te.

Crai ne, E. R. y Rein drop, R. C. (1979). The Co dex Pe rez and The Book of
Chi lam Ba lam of Maní. Uni ver sity or Oklaho ma Press, Nor man
(OK).

De la Gar za, M. (1980). Li bro de Chi lam Ba lam de Chu ma yel. Mé xi co.
Co na cul ta (Co lec ción Cien de Mé xi co).

De la Gar za, M., Izquier do, A. N., Cá za res, M. C. L., Fi gue roa, T. (2008).
Re la cio nes his tó ri co-geo grá fi cas de la go ber na ción de Yu ca tán:
Mé ri da, Va lla do lid y Ta bas co II. Fuen tes para el es tu dio de la
cul tu ra Maya. Mé xi co.

Du rán, F. D. (1967). His to ria de las Indias de la Nue va Espa ña y, Islas de
Tie rra Fir me, Mé xi co.

ECOSUR. (2016). Pi sil Nek mej- Abe ja de la Sie rra Nor te de Pue bla.
https://www.you tu be.com/watch?v=YeugQFXJnco

Esca lan te, R. H. (1992). Có di ce Ma drid: Tro-Cor te sia no. Pue bla, Mu seo
Ampa ro, Cen tro de Inves ti ga cio nes His tó ri cas y Cul tu ra les.

Fa bio la C., F. (2018). Con la Fun da ción Me li po na Maya, un ex tran je ro se 
apo de ra de re cu so an ces tral. http://no ti cias pe dro can che.com/
2018/05/04/con-la-fun da cion-me li po na-maya-un-ex tran je ro-s
e-apo de ra-de-re cur so-an ces tral/

Fa bio la C., F. (2018). Con la Fun da ción Me li po na Maya, un ex tran je ro se 
apo de ra de re cu so an ces tral (Quin ta na Roo). https://www.grie -
ta.org.mx/in dex.php/2018/05/04/con-la-fun da cion-me li po na-
maya-un-ex tran je ro-se-apo de ra-de-re cur so-an ces tral/

Lan da, F. D. (1982). Re la ción de las co sas de Yu ca tán. Edi to rial Po rrúa,
Mé xi co.

Las Ca sas, B. (1987). Los in dios de Mé xi co y Nue va Espa ña: an to lo gía,
with con tri bu tions by O’Gor man, Edmun do, Man ri que, Jor ge
Alber to, sixth ed. Edi to rial Po rrúa, Mé xi co.

29

México prehispánico: nuestro encuentro en tiempo actual



León-Por ti lla, M. (2011). Can ta res Me xi ca nos II. Tomo 1. Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Mé xi co. Pp. 273-275.

Ló pez-Aus tin, A. (1997). El Árbol cós mi co en la tra di ción me soa me ri ca -
na. Mo no gaf. Jard. Bot. Cór do ba, 5, 85-98

Mar tí, S. (1960). Sim bo lis mos de los co lo res, dei da des, nú me ros y rum -
bos. Mé xi co, UNA Cen tro de es tu dios de Cul tu ra Náhuatl.

No vi llo, C. S. (2006). El sis te ma de do mi na ción az te ca: El im pe rio Te pa -
ne ca. Fun da ción Uni ver si ta ria Espa ño la, Alca lá 93. Ma drid.

Pa ris, E. H., Lope, C. P., Mas son, M. A., Kú, P. C. D., Oje da, B. C. E. (2018). 
The or ga ni za tion of stin gless bee kee ping (Me li po ni cul tu re) at
Ma ya pán, Yu ca tan, Me xi co. Jour nal of Anthro po lo gi cal Archae-
ology 52:1-22

Ro drí guez Sal da ña, C. (1997). Api cul tu ra en Los Ma yas: Pue blo de tie -
rra, abe ja y miel. Vida Apí co la, 85, 44-50.

Saha gún, B. (1963). Ge ne ral His tory of the Things of New Spain; Flo ren -
ti ne Co dex, Book 11—Earthly Things. In: Dib ble, C.E., Ander son,
A.J.O. (Eds.), Trans la ted from the Aztec into En glish, with no tes
and illus tra tions. School of Ame ri can Re search, San ta Fe (NM).

Tax, S. (1947). No tes in San to To más Chi chi cas ten go. Chica go No. 16.
Uni ver sity of Chica go, Mi cro film Co llec tion of Ma nus cripts on
Midd le Ame ri can Cul tu ral Antrop ho logy.

Thomp son, J. E. (2004). His to ria y re li gión de los ma yas. Edi to rial Si glo
XXI, Mé xi co.

Thomp son, J. E. (2006). Gran de za y de ca den cia de los ma yas. 10 im pre -
sión, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co.

Toz zer, A. y Allen, G. (2007). Ani mals Fi gu res in the Ma yan Co di ces.
Cam brid ge, Pea body Mu seum Pa pers, Pead boy Mu seum of
Ame ri can Archeo logy and Ethno logy Vol. IV (s), 273-372.

Toz zer, A. M. (1941). Lan da´s Re la ción de las co sas de Yu ca tán. Pea -
body Mu seum of Ame ri can, Archeo logy and Ethno logy, Cam -
brid ge MA.

30

Xunan Kab y Pisil Nekmej alrededor de la colmena



Tres for mas del maíz

2020

Acua re la, goua che y tin ta chi na so bre pa pel ja po nés

15.8 x 22.8 cm.

José Ale jan dro Sán chez Vi gil

31





Maíces nixtamalización y tortillas

Citlali Aguilera Lira

Los me xi ca nos es ta mos en rai za dos gra cias a una gra mí nea lla -
ma da teo cint le de la que co mía mos sus gra nos. Des de hace más
de 10 mil años co men za mos un diá lo go bio ló gi co y cul tu ral con
esta plan ta, que nos lle vó a aban do nar la caza y la re co lec ción
para vol ver nos agri cul to res. La do mes ti ca mos a lo lar go de los si -
glos, mo di fi ca mos su ta ma ño y for ma, y crea mos el maíz (Zea
mays), una plan ta que pue de lle gar a al can zar cua tro me tros de
al tu ra, de ta llo del ga do de don de na cen ho jas lar gas muy afi la -
das. Tie ne ór ga nos flo ra les mas cu li nos y fe me ni nos que, a tra vés 
de la po li ni za ción, se re pro du cen para dar lu gar al fru to que tan -
to nos gus ta: el elo te o ma zor ca cu yas se mi llas ex pues tas se su je -
tan al ra quis, me jor co no ci do como olo te.

Des de aquel re mo to pa sa do has ta la ac tua li dad, la for ma tra -
di cio nal de sem brar lo es la mil pa, un agroe co sis te ma don de
tam bién se cul ti van va rie da des de fri jol, to ma te, ca la ba za, chi le
y que li tes, son las fa mi lias cam pe si nas y pue blos ori gi na rios
quie nes man tie nen viva su iden ti dad y so be ra nía ali men ta ria.
Fue en el in te rior de las mil pas y por me dio de la cons tan te se lec -
ción de las ma nos del ser hu ma no que se ori gi na ron las dis tin tas
ra zas de maíz crio llo.

Diversidad maicera

Cuan do ha bla mos de raza nos re fe ri mos a una por ción po bla cio -
nal de la es pe cie que se di fe ren cia de otra por sus ca rac te rís ti cas
mor fo ló gi cas. Es de cir, al gu nos ras gos fe no tí pi cos del ge no ma se 
in hi ben y otros se re sal tan, pero sin lle gar a ser tan sig ni fi ca ti vas
como para cla si fi car las en otra es pe cie.

En el pro yec to glo bal de maí ces na ti vos de la Co mi sión Na -
cio nal para el Co no ci mien to y uso de la Bio di ver si dad
(CONABIO,2019) en La ti no amé ri ca se han des cri to al re de dor de
220 ra zas de maíz de las cua les, 64 se re por tan para Mé xi co (de
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és tas, 59 son na ti vas). En Mé xi co hay maíz blan co, ama ri llo, ana -
ran ja do, rojo, mo ra do, azul, ne gro; o alar ga do como el Ta blon ci -
llo, grue so como el Olo tón, de ta ma ño pe que ño como el San Je -
ró ni mo y uno muy gran de de has ta 45 cen tí me tros como el
Co mi te co; está el Ca cha lahui te para po zo le; Apa chi to para pi no -
le y el Tro na dor para ha cer pa lo mi tas.

Estas ra zas es tán dis tri bui das re gio nal men te y cada una tie -
ne par ti cu la ri da des de adap ta ción a con di cio nes cli má ti cas y
eco ló gi cas es pe cí fi cas del lu gar. El agró no mo tlax cal te ca, Efraín
Her nán dez Xo co lo cot zi (1958), dice que si so bre po ne mos la dis -
tri bu ción geo grá fi ca de al gu nas ra zas de maíz a la dis tri bu ción
geo grá fi ca de los gru pos in dí ge nas, ve re mos que coin ci de con el
lu gar don de se res guar da la ma yor di ver si dad ge né ti ca y cul tu ral
de las ra zas de esta plan ta.

A favor del maíz nativo

El maíz cul ti va do en mil pa se con si de ra un pa tri mo nio bio cul tu -
ral me xi ca no. Se tra ta de un res guar do co lec ti vo de hom bres,
mu je res y ni ños cam pe si nos quie nes, li te ral men te, tie nen en sus 
ma nos la di ver si dad ge né ti ca y bio ló gi ca del maíz a tra vés de las
se mi llas y de los co no ci mien tos, la me mo ria cul tu ral, la cos mo vi -
sión de sus pue blos y las prác ti cas mi le na rias de gran va lor es pi -
ri tual e iden ti ta rio vi gen te has ta hoy día.

Por otro lado, su ce de que a gran es ca la el maíz se cul ti va
solo, es de cir, como mo no cul ti vo. Ese sen ti do prác ti co y eco nó -
mi co de la agroin dus tria re quie re de pa que tes tec no ló gi cos que
in clu yen ma qui na ria, agro quí mi cos, fer ti li zan tes y cul ti vos trans -
gé ni cos, un tema cuya dis cu sión en Mé xi co debe ser de la más
alta prio ri dad.

De bi do a que to da vía no está cla ro des de la in ves ti ga ción
cien tí fi ca cuá les pue den ser las con se cuen cias e im pli ca cio nes
que el maíz trans gé ni co ten ga al po li ni zar a las ra zas de maíz crio -
llo (re cor de mos que la po li ni za ción del maíz es a tra vés del vien -
to), en Mé xi co no hay luz ver de para la siem bra trans gé ni ca. Sin
em bar go, se han per mi ti do 169 plan ta cio nes ex pe ri men ta les y
26 pi lo to en ocho es ta dos de la re pú bli ca, se gún los in for mes de
la Red en De fen sa del Maíz del Cen tro de Estu dios para el Cam -
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bio del Cam po Me xi ca no (CECCAM, 2018). Es im por tan te dar
pun tual se gui mien to a los re sul ta dos de es tas in ves ti ga cio nes de 
cuyo re sul ta do de pen de el fu tu ro del maíz crio llo.

Dijo Ga brie la Mis tral que Mé xi co se aca ba cuan do el maíz se
mue re. Para que las pa la bras de la poe ta chi le na no se con vier -
tan en una pro fe cía, es ne ce sa rio, por un lado, pro te ger a quie -
nes cui dan nues tro pa tri mo nio bio cul tu ral an ces tral: las mu je res 
y hom bres del cam po; y por el otro, ha cer pa tria con cada bo ca -
do de este ali men to ase gu rán do nos de que la tor ti lla he cha a
mano, el po zo li to, es qui te o el ato le que con su mas tengan su ori -
gen en ra zas de maí ces na ti vos. No lo de je mos mo rir.

Tortilla y nixtamal

De las ma nos de mi ma dre van na cien do las tor ti llas, ca lien ti tas,
fle xi bles, olo ro sas a leña. “En las va ca cio nes el ho gar se hace
gran de” dice mi mamá pro fe san do aplau sos que ama san y dan
for ma a los dis cos de maíz y tie ne ra zón, pues la raíz eti mo ló gi ca
de ho gar pro vie ne de fue go que jus ta men te es el que nos re úne
a mi fa mi lia y a mí al re de dor de la es tu fa de leña para de sa yu nar.

Des de hace 3 mil 500 años esta ima gen se ha re pe ti do en los
ho ga res del te rri to rio me xi ca no, ya que des de ese en ton ces la
tor ti lla ha sido la base de nues tra ali men ta ción. Actual men te el
94% de los me xi ca nos con su me tor ti lla y en pro me dio cada uno
de no so tros se come 120 ki lo gra mos en un año se gún es ti ma cio -
nes en el 2019 de La Se cre ta ría de Agri cul tu ra y De sa rro llo Ru ral
(SADER).

Mien tras me como una tor ti lla con sal, re cuer do a mis dos
abue las que vie nen del cam po, ellas me con ta ban que, al re de -
dor de las 4 de la ma ña na co men za ba su jor na da, y que para ha -
cer los ce rros de tor ti llas y que los hom bres pu die ran lle var se el
ita ca te al cam po, pri me ro te nían que nix ta ma li zar el maíz para
pre pa rar masa.

Es así que, para ela bo rar este ali men to, se re quie re de un
pro ce so la bo rio so co no ci do como nix ta ma li za ción, éste se trans -
mi tió de ge ne ra ción en ge ne ra ción en Me soa mé ri ca y has ta hoy
en día se si gue rea li zan do el mis mo pro ce di mien to crea do por
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nues tros an te pa sa dos para ob te ner tlax ca lli o tor ti lla, como la
nom bra ron los es pa ño les.

El mi le na rio pro ce di mien to que con sis te en co cer los gra nos
de maíz en una so lu ción al ca li na. Se re quie re por cada ki lo gra mo
de este ce real, de 2 a 3 li tros de agua a la que pre via men te se
aña de la cal, for man do hi dró xi do de Cal cio Ca (OH)2, lo que fa ci li -
ta el des pren di mien to del pe ri car pio del gra no (la mem bra na
dura que re cu bre al maíz); pos te rior men te al co ci mien to, se deja 
re po sar por más de 15 ho ras en la mis ma so lu ción, co no ci da
como ne ja yo te; des pués se en jua ga el gra no ya co ci do – y por lo
tan to ablan da do- que tie ne des pren di do el pe ri car pio para po -
der mo ler lo. Tra di cio nal men te se mue le en me ta te, pero en la
ac tua li dad se lle va al mo li no que por ta un dis co mo le dor, am bos
son fa bri ca dos con pie dra vol cá ni ca.

Pa re ce in sig ni fi can te este mé to do que, si bien es muy sen ci -
llo, no ha ha bi do otra tec no lo gía que reem pla ce la nix ta ma li za -
ción. Re sul ta que los aná li sis quí mi cos de mues tran que el maíz
nix ta ma li za do vuel to tor ti lla es más nu tri ti vo en com pa ra ción al
maíz que no se so me te a este an ces tral pro ce di mien to. 

Gra cias a la nix ta ma li za ción el maíz de las tor ti llas au men ta
la bio dis po ni bi li dad de dis tin tos nu trien tes. Ri car do Bres sa ni
(1990), bio quí mi co es pe cia lis ta en nu tri ción, men cio na que una
tor ti lla es fuen te de fós fo ro y zinc; en el caso del cal cio se lo gra
au men tar has ta 30 ve ces más que en un gra no no nix ta ma li za do;
ade más, se cal cu la que la tor ti lla pue de pro por cio nar de 32 a
62% de los re que ri mien tos mí ni mos de hie rro, y es una fuen te
ca ló ri ca, de fi bras y vi ta mi nas como B1, B2 y B3.

¿Có mo su pie ron los an ti guos po bla do res de Amé ri ca lo que
ha bía que ha cer para trans for mar al maíz en un ali men to tan nu -
tri ti vo? se pre gun ta Pa tri cio Ortiz (2016), en su li bro Mé xi co an -
tes de ser Mé xi co tomo uno; esta pre gun ta sin res pues ta aún,
sólo nos pue de lle var a ma ra vi llar nos del le ga do que es la nix ta -
ma li za ción, este pro ce so que hay de trás de cada una de las tor ti -
llas que tan to nues tros an te pa sa dos, no so tros y los fu tu ros me -
xi ca nos se gui re mos co mien do.

Y se gún la raza de maíz y la cul tu ra es el tipo de tor ti lla: las
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hay blan cas, ama ri llas, ro jas, azu les, mo ra das, ne gras; gran do tas 
como para ha cer tla yu das oa xa que ñas o chi qui tas para pre pa rar
unos ta qui tos al va por. Las hay he chas a la leña so bre co ma les de 
ba rro, co ci das al cos ta do de otras ollas de ba rro, in clu so a las
bra sas. Por ejem plo, la cul tu ra oto mí ela bo ra tor ti llas ce re mo -
nia les para ofren dar en bo das y bau ti zos don de plas ma la flo ra y
fau na de su re gión.

Fray Ber nar di no de Saha gún en su li bro La His to ria de las co -
sas de Nue va Espa ña es cri to en el si glo XVI, re gis tra una di ver si -
dad muy am plia de tor ti llas, como lo res ca ta el ar queó lo go Enri -
que Vela (2011):

Las tor ti llas que cada día co mían los se ño res se lla man to ton qui

tlax ca lli tla cuel pa cho lli; quie re de cir, “tor ti llas blan cas y ca lien -

tes y do bla das”, com pues tas en un chi quíhuitl y cu bier tas con

un paño blan co. Otras tor ti llas co mían tam bién cada día, que se

lla ma ban hueit lax ca lli; quie re de cir “tor ti llas gran des”. Éstas

son muy blan cas y muy del ga das y an chas, y muy blan das. Co -

mían tam bién otras tor ti llas que se lla man cuauht la cua lli; son

muy blan cas y gran des, y grue sas y ás pe ras. Otra ma ne ra de tor -

ti llas co mía que lla ma ban tlax cal pa cho lli; eran blan cas, otras

algo par di llas, de muy buen co mer. Tam bién co mían unos pa ne -

ci llos no re don dos, sino lar gos, que lla man tlax cal mi mi lli; son

ro lli zos y blan cos, y del lar gor de un pal mo o poco me nos. Otra

ma ne ra de tor ti llas co mían, que lla ma ban tla ce poa lli tlax ca lli,

que eran aho jal dra dos. Eran de de li ca do co mer.

Hoy en día se gui mos co mién do las. No po de mos pres cin dir
de ellas pues ade más de ser em plea das como taco, pue den ser -
vir como pla to, cu cha ra o ser vi lle ta. Están in vo lu cra das en nues -
tros de sa yu nos, co mi das y ce nas. Las con ver ti mos en que sa di lla,
tos ta da, chi la qui les y así po dría mos con ti nuar una lar ga lis ta.
Esta crea ción que sur gió en el Mé xi co prehis pá ni co ha sido, qui -
zá, el ma yor le ga do nu tri ti vo que ha for ja do nues tra so be ra nía y
se gu ri dad ali men ta ria. Co mer una tor ti lla he cha a mano de una
raza crio lla que cre ció en una mil pa es un acto de re sis ten cia
fren te a la vo raz pro duc ción de maíz tras na cio nal, trans gé ni co y
mo no cul ti va do. De fen da mos go zo sa men te nues tra ri que za bio -
cul tu ral con su mien do una nu tri ti va y de li cio sa tor ti lla.
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Entre la negación, la afirmación y el
cuidado prudente. La actualidad del

pasado prehispánico de Xoloxtla

Krystyna Barbara Paradowska

Introducción

Xo loxt la es una pe que ña lo ca li dad semi-ru ral en la pe ri fe ria de
Xa la pa (Ve ra cruz, Mé xi co) con me nos de 500 ha bi tan tes que se
re sis te a cam biar bajo la pre sión de la ciu dad en ex pan sión, con -
ser van do aún la tran qui li dad, el sen ti do de co mu ni dad y un am -
bien te fa mi liar. Des de el día que vine a vi vir aquí y supe de la
exis ten cia de los ves ti gios de una cul tu ra prehis pá ni ca, me ha es -
ta do in quie tan do su dis cre ta pre sen cia, si len cio sa y ocul ta a la
vis ta de cual quier tran seún te fo rá neo que pue de con fun dir los
fá cil men te con las irre gu la ri da des na tu ra les del te rre no.1

Esta in quie tud ini cial se ha ido for ta le cien do con for me me
he es ta do in vo lu cran do con el lu gar y la co mu ni dad, tan to en lo
per so nal como en lo pro fe sio nal. Las rui nas, es con di das bajo la
tie rra y re cu bier tas con la ve ge ta ción, se con vir tie ron en un reto
do ble. En lo ín ti mo, com pren der el pa sa do y el ac tual pai sa je bio -
cul tu ral ha sido un ele men to im por tan te para es tre char el víncu -
lo con el en tor no que me aco ge, como re me dio a la sen sa ción de
ex tra ñez y de sa rrai go, pues es di fí cil vi vir ple na men te en un es -
pa cio sin que éste nos co mu ni que y nos sig ni fi que. La es ca sez de
sím bo los y na rra ti vas ins cri tas en el es pa cio de vida em po bre ce
la exis ten cia del ser hu ma no, por que nues tra “hu ma ni dad” –
creo - está he cha de his to rias, ex pe rien cias, sen sa cio nes y va lo -
res. En el ám bi to pro fe sio nal, com pro me ti do con la afir ma ción
de lo lo cal en el mar co de la bús que da de es pe ran za en un mun -
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do en vías de ex tin ción,2 la cues tión del pa tri mo nio ar queo ló gi co 
bro tó ine vi ta ble men te, en tre te jién do se con otras ve tas ex plo ra -
das en el ám bi to de la mi cro rre gión xa la pe ña.3 Más allá de la di -
co to mía en tre lo ín ti mo y lo pro fe sio nal, el caso del si tio ar queo -
ló gi co apa re ce como un reto trans dis ci pli na rio, en mar ca do en la
cri sis ci vi li za to ria ca rac te ri za da por el des di bu ja mien to del lu gar
y la des te rri to ria li za ción del ser hu ma no que ne ce si ta vol ver a
po ner pies en la tie rra y re cu pe rar su me mo ria para re cor dar y
vol ver a vi vir su vo ca ción. Esta vo ca ción, que Mar tin Hei deg ger
re la cio na con la no ción de “ha bi tar” y que Leo nar do Boff lla mó
“cui da do esen cial”, se basa en el sen ti do de res pon sa bi li dad por
el lu gar que ha bi ta mos.

En este nue vo con tex to de ne ce si da des re to mo la vie ja pre -
gun ta por el po ten cial de la fuer za la ten te de es tos mon tícu los
para la ac tual so cie dad en su ta rea de rea pren der a vi vir como
“se res hu ma nos lo ca les” en el sen ti do que le con fie re Alek san -
dra Kun ce, se res que sien ten, pien san y ac túan mo ti va dos por el
cui da do de su en tor no más cer ca no y fa mi liar (Kun ce, 2019).
¿Qué lu gar ocu pa este ves ti gio ar cai co en la vida de las per so nas
que ha bi tan el lu gar en el pre sen te? Entre tan tas ca pas de ex pe -
rien cias den sas que ha acu mu la do el si tio a lo lar go de los si glos,
¿cuá les y cómo son las ex pe rien cias de los usua rios ac tua les del
lu gar? ¿Qué dis cur sos, di ver sos y con tra dic to rios, en con tra mos
so bre él? En otras pa la bras ¿có mo la gen te lo cal na rra el lu gar y
cómo lo na rran los ac to res aje nos a él, cuya ex pe rien cia del si tio
es más in te lec tual y no tan vi ven cial? ¿Cuál es el es ta do de co no -
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2  Ha blan do del “mun do en ex tin ción” pien so en el mun do di ver so y plu ral
en lo bio ló gi co y lo cul tu ral, que está sien do arra sa do por el mun do úni co, glo -
ba li za do, em po bre ci do y tris te. El “lu gar”, re to man do la pers pec ti va de Artu ro
Esco bar, es con si de ra do aquí como un en tor no y una pers pec ti va que per mi ten 
la pre ser va ción de “mun dos re la cio na les” y el flo re ci mien to de al ter na ti vas a la 
bar ba rie im plí ci ta en la mo der ni dad y la glo ba li za ción.
3  Con cep to acu ña do por Artu ro Esco bar para re fe rir se a las on to lo gías
(mun dos y vi sio nes del mun do) que afir man la im por tan cia de las re la cio nes re -
cí pro cas y don de nada pree xis te a la re la ción que lo cons ti tu ye. La afir ma ción
de “mun dos re la cio na les” está re la cio na da con la de fen sa del plu ri ver so y se
ins pi ra en las lu chas am bien ta les y so cio-te rri to ria les de los pue blos en el con -
tex to de las ame na zas del ex trac ti vis mo ca pi ta lis ta, prin ci pal men te en La ti no -
amé ri ca.



ci mien to del si tio ar queo ló gi co? ¿Qué es ti los y prác ti cas de cui -
da do de este “pa tri mo nio” pue de ha ber y cómo de fac to se es tán 
rea li zan do? Re co no cién do nos como he re de ros in di rec tos de los
ves ti gios del pa sa do ¿nues tra mo ti va ción y ca pa ci dad de cui dar
el lu gar se am plían? Con nues tros dis cur sos y ac tos ¿cus to dia -
mos o de pre da mos el lu gar, lo sa tu ra mos de sen ti dos o lo re du ci -
mos y sim pli fi ca mos? Co no cer las re la cio nes com ple jas en tre los
res tos ar queo ló gi cos y el ser hu ma no in vi ta a con tem plar los en
sus di fe ren tes di men sio nes: como par te de la “ex pe rien cia que
se vive” (fe no me no lo gía del lu gar), como “co no ci mien to que se
cons tru ye” (epis te me), como “na rra ti va que se cuen ta” y como
“ob je to de cui da do”.

Inten tar res pon der las pre gun tas aquí plan tea das re quie re
de un es tu dio com ple jo y sen si ble del si tio ar queo ló gi co en Xo -
loxt la y re ba sa nues tras po si bi li da des en este mo men to. Sólo
con ta mos con frag men tos de su ni dos, opa cos y con tra dic to rios
que, sin em bar go, de seo com par tir asu mien do que la in com ple -
tud del sa ber —en ten di da como ca rac te rís ti ca per ma nen te del
sa ber hu ma no4— no nos pri va de la ca pa ci dad de una mi ra da
trans ver sal que or ga ni za la in for ma ción dis po ni ble des de una
po si ción im pli ca da, preo cu pa da y trans for ma do ra. En nu me ro -
sas oca sio nes he vi si ta do el si tio sin más ob je to que “es tar allí”,
re gre sé va rias ve ces con es tu dian tes en el mar co de re co rri dos
con tem pla ti vos, en ta blé con ver sa cio nes con los ve ci nos del lu -
gar so bre su per cep ción del tema y con al gu nos fo rá neos que ha -
bi tan, vi si tan o tran si tan por el lu gar; mu chas fue ron in for ma les,
otras vi deo-gra ba das. Tam bién apo yé y asis tí a los ta lle res so bre
te mas del pa sa do prehis pá ni co con los ni ños de la es cue la pri -
ma ria lo cal, in da gué con los es pe cia lis tas-ar queó lo gos. Una
apro xi ma ción so me ra al tema que nace de es tas ex pe rien cias ya
re ve la una rea li dad po li sé mi ca y con tra dic to ria de las re la cio nes
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4  La in com ple tud del co no ci mien to, re co no ci da ple na men te por el nue vo
pa ra dig ma de la cien cia “pos mo der na” y el pen sa mien to com ple jo, se basa en
el prin ci pio de la in cer ti dum bre, la im po si bi li dad de lo grar un co no ci mien to
“to tal” y del des cu bri mien to de una ver dad uni ver sal (Mo rin, Ciu ra na y Mot ta,
2002; Ni co les cu, 1996; San tos, 2009).



hu ma nas con el si tio en la ac tua li dad, en la que in ter vie nen di fe -
ren tes ti pos de ac to res, in te re ses y víncu los con el lu gar.

Apuntes de una visita reciente al lugar

Para lle gar al si tio de los mon tícu los hay que ca mi nar de sub i da.
Aun que los ca mi nos que lle van has ta él ya han sido par cial men te 
ni ve la dos y pa vi men ta dos, la sen sa ción de es tar as cen dien do
sua ve men te ha cia el pun to más ele va do de los al re de do res no
nos de frau da: cru zan do la en tra da5 casi siem pre abier ta - a ve ces 
sólo atra ve sa da sim bó li ca men te con un palo -, sub i mos el tra mo
más pro nun cia do por el ca mi no em pe dra do y al can za mos a te -
ner una vis ta pa no rá mi ca de los al re de do res. El pa no ra ma está
“obs trui do” úni ca men te con la pre sen cia de ár bo les en rai za das
en las ele va cio nes del te rre no que abra zan lo que so lía ser la des -
pe ja da pla za cen tral. De otros mon tícu los cer ca nos per te ne cien -
tes al mis mo com ple jo, ubi ca do fue ra de este pe rí me tro cer ca -
do, ten dre mos una vis ta aún más es plen di da de las azu la das
mon ta ñas, ver des hon do na das de pas ti za les, man cho nes de
bos que y la ciu dad de Xa la pa con su ca rac te rís ti co ce rro del Ma -
cuil te petl, don de ya cen otras rui nas del mun do prehis pá ni co.

Las edi fi ca cio nes prehis pá ni cas no es tán a la vis ta, es tán
ocul tas bajo tie rra y el ver dor de la ve ge ta ción. En cam bio, en -
con tra mos al gu nas po cas cons truc cio nes con tem po rá neas. El
pri mer mon tícu lo a la iz quier da, al que con du ce una mo der na es -
ca le ra, con tie ne un tan que de al ma ce na mien to de agua que
abas te cía a la co mu ni dad, apa ren te men te ya en de su so. Jun to,
al gu nas pla ta for mas de con cre to, un alo ja mien to para la bom ba, 
man gue ras y tu bos. En la cima del “ce rro” tres rús ti cas cru ces de
ma de ra ador na das con flo res de plás ti co, pro te gen el lu gar de
los ma los es pí ri tus. El si tio es uno de esos rin co nes ne fas tos que
la co mu ni dad “exor ci za” co lo can do sím bo los re li gio sos en un ri -
tual re pe ti do anual men te el úl ti mo do min go del mes de las cru -
ces6. ¿Algo ma lig no, aje no, des co no ci do está pre sen te en el lu -
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5 Una par te del área que co rres pon de al si tio ar queo ló gi co está cer ca da.
6 En la tra di ción cris tia na el mes de mayo está de di ca do a la ce le bra ción de
la cruz.



gar? ¿O es el va lor del re cur so vi tal aquí al ma ce na do – el agua -
que debe ser cui da do con to dos los me dios dis po ni bles?

Apre cio los ma jes tuo sos en ci nos y ji ni cui les, ár bo les cu bier -
tos de heno mis te rio so, ra mas de ti na ja, nís pe ros, gua ya bos y
na ran jos, man chas de za ca ta les de di ver sas es pe cies, aro má ti -
cos flo ri pon dios y acu yos… Al in te rior de la “pla za” cen tral hay
pos tes y alam bres de púa que la sub di vi den y sub en has ta la cima 
de los mon tícu los la te ra les, frag men tan do el es pa cio. En la ex -
pla na da se al can za a ver un edi fi cio de block de gran des di men -
sio nes in con clu so, más ade lan te un par de vi vien das rús ti cas ha -
bi ta das, otra más lu jo sa des ha bi ta da, y otras dos “de ma te rial”
en di fe ren tes eta pas de cons truc ción. Un par de pe que ños sem -
bra díos de fri jol y de maíz, un ca mi no si nuo so re cién en san cha do 
y en du re ci do con es com bro se pier de en el fon do del te rre no.
Ga lli nas y ga llos por to dos la dos. Y el si len cio.

Me en vuel ve la paz, como la que se sien te ca mi nan do por un
ce men te rio…

Ecos de una conversación que se repite

Me en cuen tra Da niel, ha bi tan te del lu gar. Con ver sa mos ama ble -
men te, él mos tran do una sana cu rio si dad por el mo ti vo de mi vi -
si ta y yo cui dan do la pro pie dad de mis res pues tas. Me cuen ta su
ver sión de la mis ma his to ria que ya ha bía es cu cha do en va rias
oca sio nes de otros po bla do res de Xo loxt la. Una na rra ti va te ji da
so bre la es truc tu ra de los mis mos tó pi cos con cier to ran go de
ma ti ces y de ta lles nue vos, una “ver sión lo cal” so bre este tema
que re sul ta algo in có mo do de tra tar con los fo rá neos. Un re la to
que des cui da fe chas y evi den cias, pero pro vee de una ex pli ca -
ción que le gí ti ma el es ta do de las co sas.

En el pri mer mo men to bro tan ar gu men tos que siem bran la
duda: “Cons truí la casa, cavé y nun ca en con tré nada. ¿Quién
sabe si de ver dad hay pi rá mi des aquí? Si real men te hu bie ra algo, 
ya lo ha brían des cu bier to, ¿no cree? Pero nun ca vol vie ron”.7 Re -
cuer do otras vo ces que vie nen como eco de la ne ga ción de la
exis ten cia de algo an te rior y aje no a la com pren sión lo cal: “Eso
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7 Re fe ren cia a los ar queó lo gos.



di cen, pero quién sabe, no so tros nun ca he mos en con tra do
nada”. Algu nos ve ci nos di fie ren en este sen ti do y nos ha blan de
fi gu ri tas que ha bían en con tra do sus tíos y abue los y que ya se
per die ron, re cuer dan los es ca lo nes que se des cu brie ron cuan do
ca va ron en el área, el he cho que dio pie al avi so a las au to ri da des 
so bre la exis ten cia de ves ti gios ar queo ló gi cos en Xo loxt la. Don
Goyo nos en se ñó ca pas de pie dras, sin duda aco mo da das por la
mano del hom bre, in crus ta das en el ta lud del ce rro re ba ja do en
el pa tio de su casa cer ca na al si tio.

Aún en tre los que ad mi ten ex pre sa men te la exis ten cia de los 
ves ti gios, exis te una pos tu ra cau te lo sa y una es pe cie de acuer do
tá ci to de evi tar el tema y no ex plo rar el si tio, de jar lo como está,
ocul to en tre la ve ge ta ción. Este otro lu gar co mún del re la to co -
rres pon de a los te mo res ante la ame na za de sa quea do res o gen -
te de fue ra que per tur be la paz de la lo ca li dad, ade más del ries go 
– par cial men te jus ti fi ca do - de even tua les ex pro pia cio nes o res -
tric cio nes del uso del área por par te de au to ri da des. Algu nos re -
cuer dan “cam pa men tos de sa quea do res” jus to cuan do se dio a
co no cer pú bli ca men te la exis ten cia de res tos prehis pá ni cos. “El
le tre ro que se ña la ba la zona ar queo ló gi ca de sa pa re ció poco des -
pués de ha ber sido co lo ca do” - ase ve ra Da niel – “y todo vol vió a
la nor ma li dad”.

Otro as pec to re le van te para en ten der la re la ción de los ves -
ti gios con la co mu ni dad es la afir ma ción de la pro pie dad co mu -
nal del pre dio don de se lo ca li za la ma yor par te de los mon tícu -
los. El pre dio per te ne ce a la co mu ni dad por que esta es su
vo ca ción, por que así lo de ci die ron los abue los, por que este es su 
des ti no. ¿Pe ro por qué tan ta coin ci den cia, por qué éste y no otro 
lu gar se de ci dió do nar para el be ne fi cio co mún? El he cho de que
este ca rác ter co mún del área no se vea re fle ja do ni en los do cu -
men tos ofi cia les de pro pie dad ni en la ocu pa ción y el uso real del
área, no re per cu te en la mo di fi ca ción del re la to. ¿A caso la re sis -
ten cia del dis cur so a la rea li dad pue de trans for mar esta mis ma?
Cuen ta Da niel que ori gi nal men te este te rre no era de Ge na ro Va -
len cia, el bi sa bue lo de su ma dre. Fue quien lo ven dió a un nue vo
due ño que no era de aquí y éste, an tes de mo rir sin he re de ros,
ac ce dió a su re ven ta a los lo ca les, que se or ga ni za ron para po der
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rea li zar la com pra. Los xo loxt le ños re cu pe ra ron el área com -
pran do un solo pre dio, del cual una par te se des ti nó al “área ver -
de” con la in ten ción de usar la para even tos y otras ne ce si da des
de la co mu ni dad. Se pro po nía una can cha de por ti va, un ce men -
te rio y un sa lón para fies tas y reu nio nes. Has ta el mo men to, el
sa lón in con clu so y el tan que de agua son las úni cas ini cia ti vas
que se han lo gra do con el es fuer zo co mu ni ta rio. El res to del pre -
dio se re par tió en 14 lo tes par ti cu la res.

Un tema mar gi nal en este re la to, pero re le van te para en ten -
der la re la ción de los ha bi tan tes ori gi na les con el lu gar, es a tra -
vés de su re la ción con las per so nas fo rá neas y en par ti cu lar con
los que vi ven en la zona como sus nue vos ve ci nos. No ven der a
ex tra ños es un prin ci pio que aún si guen los po bla do res na ti vos y
exis te cier ta in con for mi dad con la pre sen cia de las per so nas fo -
rá neas que com pra ron te rre nos en la zona, a quie nes no se con -
sul ta ni in clu ye en la toma de de ci sión so bre asun tos lo ca les. El
re sen ti mien to o in con for mi dad tie ne mu chos ma ti ces, pero la
ra zón más co mún men te ex pre sa da es que al com prar y es ta ble -
cer se aquí los nue vos ve ci nos cer ca ron sus pro pie da des obs tru -
yen do los an ti guos ca mi nos y ata jos que los po bla do res de Xo -
loxt la, San Anto nio y Ran cho Vie jo usa ban co ti dia na men te.
“Antes era más li bre” es la voz de nos tal gia por el mun do de an -
tes.

Más allá de las ver da de ras ra zo nes o a la au sen cia de ellas, la
des con fian za y la ex clu sión ha cia los ve ci nos de pro ce den cia fo -
rá nea es ge ne ra li za da y com pren si ble. So mos pues in tru sos que
al te ra mos el or den de lo que ha sido fa mi liar, y como ta les se nos 
tra ta, ni los “cas ti gos” re ci bi dos ni los “mé ri tos” lo gra dos pue -
den ha cer de sa pa re cer nues tras di fe ren cias. “La gen te quie re se -
guir vi vien do como vi vía siem pre: en paz y con po bre za” y des -
con fía de todo lo que pue da al te rar su vida, aun que fue ra “para
su be ne fi cio”. Pien so, sin em bar go, que este de seo de “se guir vi -
vien do como an tes” está ame na za do no tan to por los es ca sos
pro pie ta rios fo rá neos como por el pro ble ma real de te rre nos in -
tes ta dos y pro pie da des no re gu la ri za das en el con tex to del de sa -
rro llo in mo bi lia rio vo raz y la es pe cu la ción de la tie rra, que so ca -
van cada vez más el con trol lo cal so bre el te rri to rio. Fi nal men te,
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las di vi sio nes di fi cul tan una me jor ges tión de este pa tri mo nio,
vol vién do lo más vul ne ra ble.

Alicia Luján: una voz experta con mirada hacia el pasado8

“Soy ar queó lo ga y allí me que do, todo lo de más son ador nos. Mi
ca rre ra de ini cio es la ar queo lo gía y mis raí ces es tán pues tas allí.
En el ochen ta y cin co, ochen ta y seis te nía una ex pe rien cia edu -
ca ti va que se lla ma ba “Pros pec cio nes” y te nía que sa lir con los
mu cha chos al cam po (…). De bi do a que los mis mos cam pe si -
nos-po bla do res de Xo loxt la ha bían des pe ja do un ce rri to bus can -
do el ma te rial para la cons truc ción de sus ca sas, dán do se cuen ta
de que era una pi rá mi de, die ron avi so al INAH. Fue así como
Lour des Beau re gard fue co mi sio na da e hizo un re co rri do en Xo -
loxt la, le van tó un mapa de la pla za nor te y la pla za cen tral y lo
que está en el sur, don de aho ra está una ca pi lla que pos te rior -
men te cons tru ye ron los cam pe si nos. Y en base a ese re por te, yo
avi sé que que ría tra ba jar esta par te. Fue ron va rios los alum nos
que co la bo ra ron con mi go, en tre ellos Enri que Agui lar, Alfre do
Del ga do Cal de rón y otros tres que re cuer do sólo de nom bre, se
me va per dien do la me mo ria. Tra ba ja mos ha cien do un re co rri do 
de su per fi cie, en vié el pro yec to al INAH a Mé xi co y me lo acep ta -
ron. Así fue como em pe cé a tra ba jar re co rrien do toda la zona, no 
so la men te fui mos a Xo loxt la sino tam bién a San Anto nio y lle ga -
mos a las in me dia cio nes de Otil pan. Y en con tra mos una se rie de
ele va cio nes na tu ra les y en va rias de és tas ha bía una ele va ción
ar ti fi cial. Nos fue di fí cil por que ha bía que atra ve sar el río que co -
rría en zig zag, va rias ve ces. En Xo loxt la lle ga mos has ta don de
aho ra es la co lo nia Olme ca, fui mos has ta la “caja de agua”, em -
pe za mos a des cen der y sí, es una se rie de mon tícu los.”

“Des de el Ce rro Co lo ra do (…), des de el puen te de la fá bri ca
de San Bru no, todo eso eran cam pos de cul ti vo. Hoy está ur ba ni -
za do y an tes no ha bía ab so lu ta men te nada, sólo al gu nas ca sas
de los cam pe si nos muy dis per sas, es ta ba la es cue la te le se cun da -
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8  Este apar ta do co rres pon de a la trans crip ción de la en tre vis ta vi deo gra ba -
da a la Dra. Ali cia Lu ján, rea li za da por Artu ro Ri chard y Krystyna Pa ra dows ka en
mayo de 2017 en la Fa cul tad de Hu ma ni da des de la Uni ver si dad Ve ra cru za na,
Xa la pa.



ria, pero no es ta ba po bla do, eran sem bra díos de maíz, chi le y ca -
la ba za. Va rias ve ces lle gué a co mer elo tes de esas par ce las. De
esos re co rri dos em pe zan do por el Ce rro Co lo ra do, por Lo mas
del Se mi na rio rum bo a Xo loxt la de tec ta mos sie te na ci mien tos
de agua, en los sa lo nes de la te le se cun da ria te nían un bro te de
agua, en Xo loxt la tam bién de tec ta mos va rios na ci mien tos de
agua.”

“Con sul tan do el dic cio na rio, la tra duc ción de Xo loxt la sig ni fi -
ca algo que está arru ga do. Cuan do ha blé con el maes tro Car lo
Anto nio Cas tro9 él me dijo para dar me una idea más cla ra: “Es
como el ros tro de un an cia no que ya está todo arru ga di to”, de bi -
do a que ya son las úl ti mas es tri ba cio nes del Co fre de Pe ro te y
todo es un te rre no que bra do, igual que Otil pan, Tlal nel hua yo -
can, Se de ño, Las Vi gas, Tla co lu lan. El maes tro era muy es pe cial
para dar nos cuen ta de lo que que ría de cir una pa la bra en
náhuatl, nos ha bla ba co lo quial men te con tal que lo en ten dié ra -
mos, le re cuer do con mu cho ca ri ño.”

“Enton ces, se gún no so tros, no ha bía gen te en Xo loxt la, por -
que to dos se iban a tra ba jar. En rea li dad, nos es ta ban ob ser van -
do los pri me ros días. Pos te rior men te em pe za mos a pla ti car con
las per so nas y poco a poco la gen te nos fue abrien do sus puer tas
y nos tra ta ron muy bien. Tan es así que en la casa que está jun to
a la es cue la nos in vi ta ban a al mor zar: “Ay po bres mu cha chos, ca -
mi nan con tan to ca lor, vén gan se a to mar un va si to de agua”.
Bue no, ya nos to ma mos agüi ta o nos ha cía unas em pa na das la
es po sa, unas tor ti lli tas ca lien tes. Más ade lan te don de está la
caja de agua tam bién la se ño ra de cía “Aho ra me toca a mí, vén -
gan se con mi go a al mor zar”. Así an du vi mos con va rias per so nas
que nos com par tían lo que ha cían dia ria men te para co mer. El se -
ñor de la ca si ta que está cer ca de la es cue la, él nos dio la li ber tad
de an dar en su te rre no, era su te rre no, no sé aho ra de quien
será. Vi si té este lu gar hace como seis años y mu cho de lo que re -
co rri mos ya no que da, ya es ta ba ur ba ni za do. Lle ga mos has ta San 
Anto nio, don de todo lo que ro dea a la igle sia se com pren de que
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si dad Ve ra cru za na.



tam bién fue un asen ta mien to prehis pá ni co, pero que dó de ba jo
de la cons truc ción de la igle sia de San Anto nio.”

“En Xo loxt la fue ron como 23 mon tícu los. El mon tícu lo más
alto te nía 13 o 15 me tros de al tu ra. Todo es ta ba sem bra do de
maíz. El ca mi no de Xo loxt la con ti nua ba has ta el río, a mano iz -
quier da don de está la ca pi lla, as cen dien do un poco es ta ban
otros tres mon tícu los. Uno de los mon tícu los fue muy sa quea do,
cuan do no so tros lle ga mos ha bía ho yos al re de dor del mon tícu -
lo.”

“Le yen do an te ce den tes his tó ri cos sa be mos que des de el
pre clá si co su pe rior te ne mos ya evi den cias de que exis tía Xo loxt -
la. El doc tor Ro drí guez nos dice que Tlal nel hua yo can fue un
asen ta mien to to to na co, des pués lle ga ron los teo chi chi me cas y
pos te rior men te los nahuas. Cuan do que da ron ven ci dos, mu cha
gen te de Tlal nel hua yo can se re fu gió en Xo loxt la, en ton ces te ne -
mos asen ta mien tos tar díos tam bién. Quie re de cir que Xo loxt la
abar ca des de el clá si co su pe rior has ta el pos clá si co. Tuve que ha -
cer el aná li sis del ma te rial, los mu cha chos fue ron los que hi cie -
ron el aná li sis, man dé el in for me a Mé xi co y allá se que dó el in -
for me, de to dos los ti pos de ce rá mi ca que en con tra mos allí,
has ta en con trar los de la isla de Sa cri fi cios, la ce rá mi ca me tá li ca.
Se de tec tó no so la men te ce rá mi ca, tam bién ob si dia na ver de del
es ta do de Hi dal go, ob si dia na casi trans pa ren te del Pico de Ori za -
ba y la ne gra de la par te de Alto ton ga que quie re de cir que tuvo
re la cio nes con otros lu ga res, de co mer cio u otros. Fue un lar go
asen ta mien to en Xo loxt la, nun ca que dó des ha bi ta do, en da tos
his tó ri cos se dice que en 1804 to da vía que da ban seis fa mi lias de
aque llas pri me ras. Pos te rior men te la po bla ción ha sido au men -
tan do.”

“En mi tra ba jo lo más im por tan te fue la orien ta ción del si tio.
Se dice que fue des pués de Ma cuil te petl que toda esta par te se
fue po blan do, pero real men te Xo loxt la no ve ha cia el Ma cuil te -
petl, tie ne su pro pia orien ta ción y ve ha cia el nor te. Enton ces a
mí me hu bie ra gus ta do se guir tra ba jan do en Xo loxt la, pero so la -
men te hice una tem po ra da. Lo más re le van te para mi es toda
esa tra di ción des de el pre clá si co su pe rior has ta épo ca muy tar -
día, que nun ca que dó des ha bi ta da esta par te, nun ca que dó des -
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ha bi ta do este ba rrio o la con gre ga ción como le lla man aho ra. Ha
ha bi do una con ti nui dad.”

“En el ca mi no de Xo loxt la, fren te a la es cue la que da ban ves -
ti gios de los ca na les del con trol de agua. Xo loxt la tuvo va rios ca -
na les de des fo gue en la épo ca prehis pá ni ca, por que como es un
te rre no que bra do y no se con tro la el agua, la mil pa se echa a per -
der. Para que no se acu mu la ra el agua en los te rre nos de cul ti vo,
siem pre hubo ca na les de des fo gue. Y fren te a la es cue la, a lo lar -
go co rría uno. Xo loxt la fue muy gran de en esa épo ca y yo me
con cre té en lo que era el cen tro ce re mo nial, no me dio tiem po
de más.”

“Era y es una po bla ción cam pe si na, vi vían del maíz, del fri jol.
En el tiem po en que yo lo re co rrí, las par ce las eran de li mi ta das
por los equi mi tes o gas pa ri tos e izo tes, eso quie re de cir que tam -
bién lo ocu pa ban para co mer, la flor es de li cio sa. Ha bía agua ca -
tes del chi qui to que es de aquí, las gua ya bas de las ro sa das por
den tro…. Apa ren te men te la gen te no pa de cía ham bre en esas
épo cas. Fue una tie rra pró di ga para esta gen te y de bie ron ha ber
te ni do una es truc tu ra so cial que les ase gu ra ba que no su frie ran
ham bre.”

“Si no se le da la con ser va ción de bi da que le co rres pon de
como un asen ta mien to prehis pá ni co, bajo la man cha ur ba na va
a de sa pa re cer. La gen te tra ta ba de ti rar las ele va cio nes. Hubo
tiem po que el si tio te nía una alam bra da al re de dor de lo que era
la pla za nor te, la par te cen tral, me pa re ce que lo lle vó a cabo Ser -
gio Váz quez con el de par ta men to del Go bier no del Esta do para
tra tar de res guar dar es tos si tios ar queo ló gi cos. Re quie ren de
más cui da do. Des pués de que dejé Xo loxt la, el si tio que dó un
tiem po aban do na do. Des pués Anto nio Con tre ras re to ma Xo -
loxt la.”

“Tal vez las per so nas con las que yo tra té ya no exis tan… Re -
cuer do (…) que se le in vi tó a la gen te del ba rrio de Xo loxt la a la
pre sen ta ción de las dia po si ti vas de todo el re co rri do y el tra ba jo
rea li za do en el lu gar. La pre sen ta ción se hizo en uno de los sa lo -
nes de la es cue la y asis tie ron va rios de los po bla do res de allí.”
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Afirmar para despertar

El en cuen tro y la en tre vis ta con la maes tra Ali cia Lu ján fue uno
de los mo men tos im por tan tes que re for zó la co la bo ra ción con el 
ar queó lo go Artu ro Ri chard ini cia da en 2016 a par tir del in te rés
com par ti do en el pa tri mo nio ar queo ló gi co de Xo loxt la. Con
Artu ro he mos coin ci di do en la ilu sión de re vi vir la fuer za dor mi -
da de los mon tícu los y de su his to ria. Este in te rés no tie ne como
ob je to úni co pro fun di zar en el es ta do de co no ci mien to so bre el
pa sa do sino, so bre todo, des per tar el pa sa do para nu trir el pre -
sen te, vi si bi li zan do su im por tan cia ante los ac tua les he re de ros
de este le ga do y en tre te jién do lo en la tra ma de su mun do co ti -
dia no. Cree mos que al re gre sar le al pa sa do re mo to su ne ga da
exis ten cia, la iden ti dad lo cal se verá for ta le ci da y la co mu ni dad
se sen ti rá mo ti va da para cui dar la ri que za de su en tor no. Vi vir
tan cer ca nos a un an ti guo si tio ce re mo nial nos co lo ca en pers -
pec ti va, como es la bón en tre el pa sa do y el fu tu ro. Los mon tícu -
los sim bo li zan la gran de za del pa sa do y la con ti nui dad, pue den
en gen drar mi tos e ideo lo gi za cio nes, pero so bre todo de ben en -
se ñar nos so bre el va lor de la coe xis ten cia y la to le ran cia. Dan fe
de la ge ne ro si dad del en tor no que nos ha sos te ni do por mi le -
nios.

Sin em bar go, nues tra ilu sión está aún le jos de ver se cum pli -
da. El “pro ble ma” de los ves ti gios pre sen ta múl ti ples re tos y
nues tras bue nas in ten cio nes han es ta do en con trán do se con re -
sis ten cias y obs tácu los, prin ci pal men te por par te de la mis ma
co mu ni dad. No es un tema que cohe sio na a los ve ci nos, al con -
tra rio, nos po la ri za y en al gu nos des pier ta des con fian za y mie -
dos. En con se cuen cia, exis te cier ta per mi si bi li dad ha cia la des -
truc ción del si tio. En de fi ni ti va, el si len cio, la des con fian za y el
apa ren te de sin te rés de la po bla ción adul ta han di fi cul ta do el de -
sa rro llo de nues tras ini cia ti vas, sem bran do en no so tros du das y
el de sá ni mo.

Aún des pués de su des cu bri mien to, el si tio ar queo ló gi co de
Xo loxt la per ma ne ce mar gi na do en el pai sa je y en la vida de la co -
mu ni dad. La úni ca es pe ran za de que re co bre su im por tan cia pa -
re ce es tri bar en el in te rés de los ni ños y jó ve nes del lu gar. Por ini -
cia ti va de Artu ro en la es cue la pri ma ria Ni ños Hé roes de
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Cha pul te pec se rea li za ron dos bre ves tem po ra das de ta lle res
ins pi ra dos por la ri que za ar queo ló gi ca del lu gar, con te má ti cas
de los có di ces prehis pá ni cos y la im por tan cia de la me mo ria.10

Tam bién he mos rea li za do y pro yec ta do el vi deo en tor no a esta
ex pe rien cia.11 El in te rés y la par ti ci pa ción de los ni ños y las ni ñas
han sido un gran alien to para con ti nuar tra ba jan do en la re va lo -
ra ción del pa tri mo nio ar queo ló gi co de Xo loxt la.

A manera de no concluir

Entre las pre gun tas que ins pi ra ron esta re fle xión hay dos que
qui sie ra re to mar para fi na li zar el en sa yo, sa bien do que el tema
ape nas está tra za do y le ja no de que dar ex plo ra do a fon do. La
pri me ra de ellas in da ga so bre los es ti los y las prác ti cas de cui dar
los ves ti gios del pa sa do. La so me ra re vi sión de dis cur sos de al gu -
nos ac to res im pli ca dos di rec ta men te en el si tio nos ha bla de di -
fe ren tes mo ti va cio nes, pers pec ti vas y ma ne ras de in vo lu crar se
que os ci lan en tre la afir ma ción y la ne ga ción. Entre am bos po los
se co lo can di fe ren tes prác ti cas que apun tan al cui da do, pero
tam bién a la des truc ción de la me mo ria del pa sa do.

Des de el polo de la ne ga ción, la “co mu ni dad lo cal” de las fa -
mi lias na ti vas si len cia y ocul ta ha cia el ex te rior la exis ten cia de
los res tos, al mis mo tiem po que los in te gra a su tiem po y es pa cio
co ti dia no y co lec ti vo. El si tio don de ya cen los res tos de al gún
modo ha sido cui da do con la de ci sión co mu ni ta ria so bre el des ti -
no y el ma ne jo del área. Des de el otro polo, los que es ta mos “en
trán si to” so le mos afir mar lo que des pier ta los sen ti dos y la ima -
gi na ción, pues ne ce si ta mos jus ti fi car con ello nues tro pe re gri -
nar. Por su par te, la cien cia “des cu bre”, in da ga, ob ser va, cla si fi -
ca, ana li za, va li da, ex pli ca y de li mi ta, y en el caso par ti cu lar de la
ar queo lo gía, sal vo con ta das ex cep cio nes, ésta sa cri fi ca el pre -
sen te para re vi vir y glo ri fi car el pa sa do. El Esta do luce au sen te,
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aun que su dis cur so pa triar cal y pa tri mo nia lis ta pre su po ne cier ta 
ad mi nis tra ción y cui da do de es tos si tios, cer cán do los como “zo -
nas ar queo ló gi cas” de ac ce so con tro la do. A ex cep ción tal vez de
la pri me ra pos tu ra que me gus ta ría de fi nir como “cui da do pru -
den te”, to das las prác ti cas men cio na das en tor no a la afir ma ción 
del pa sa do ar queo ló gi co del si tio im pli can su ex trac ción del con -
ti nuum es pa cio-tem po ral y una se rie de pro ce di mien tos que
unen lo de su ni do y de sin te gran lo in te gra do. Di fe ren tes ac to res
cons tru yen na rra ti vas so bre el si tio que no dia lo gan en tre sí.
Des de el in te rés lo cal, na cio nal, uni ver sal o tras hu man te, ema -
nan for mas de cui da do di ver gen tes que al pro nun ciar se como
“ver da des” y sus ten ta das en “ra zo nes su pe rio res” nie gan la le gi -
ti mi dad de otras for mas de re la ción con el si tio y su pa sa do.

Esta re fle xión nos lle va a la se gun da pre gun ta so bre la re le -
van cia de auto-re co no cer se como he re de ros del pa sa do lo cal y
del pa tri mo nio ar queo ló gi co para el for ta le ci mien to del cui da do
del lu gar. Pero an tes de res pon der la cabe cues tio nar: ¿A quién le 
per te ne ce este pa sa do? ¿A los ha bi tan tes, a la cien cia, a la na -
ción, a la hu ma ni dad? ¿En esta dispu ta aca so que da cla ro quién
real men te debe asu mir el peso de la res pon sa bi li dad por el si tio? 
Intu yo que los que más pro fun da men te han sido to ca dos por el
des cu bri mien to, son las per so nas que na cie ron y vi ven en el lu -
gar. Sin em bar go, auto-re co no cer se como he re de ros del pa sa do
y como cus to dios de sus res tos es una po si bi li dad que no ocu rre
in me dia ta men te, es un pro ce so que ne ce si ta tiem po, me di ta -
ción y com pren sión. Las pi rá mi des “emer gie ron” de la tie rra
como algo des co no ci do e ines pe ra do en el cen tro de su mun do
fa mi liar. Inte grar la otre dad como ele men to de la iden ti dad lo cal 
es un reto ma yor, in de pen dien te men te de otros in con ve nien tes
que acom pa ña ron el des cu bri mien to en Xo loxt la. La im pli ca ción
de otras ins tan cias men cio na das pa re ce real men te de poca in -
ten si dad en com pa ra ción con la de las per so nas que a dia rio se
con fron tan con la evi den cia de la fra gi li dad de las so cie da des pa -
sa das y con lo efí me ro de las na rra ti vas iden ti ta rias. Caer en
cuen ta de que no so mos los pri me ros y que des pués de no so tros
lle ga rán otros con la mis ma cer te za de “ser de aquí” debe ser
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per tur ba dor, por que so ca va el dis cur so que le gi ti ma la po se sión
ac tual del lu gar.

Aquí, don de hay un cam po, ha bía an tes un cen tro ce re mo -
nial y flo re cía una so cie dad dis tin ta a la nues tra. ¿Cuál pue de ser
la en se ñan za de esto para un ser hu ma no lo cal? Tal vez, que la
lo ca li dad in clu ye di ver si dad, que no se li mi ta a lo fa mi liar, a “lo
nues tro”, sino que tam bién in te gra “lo otro”. A los que con vi vi -
mos con él, el si tio ar queo ló gi co de Xo loxt la nos ubi ca como cus -
to dios pa sa je ros al ser vi cio del lu gar, de su pa sa do y su fu tu ro.
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Códices prehispánicos, danza y
transdisciplinariedad

Manuel Arturo Richard Morales

Preámbulo transdisciplinario

Los ojos de la ar queo lo gía es tán per ma nen te men te pues tos en
el pa sa do. Si aca so atis ba el pre sen te es para mi rar se a sí mis ma
y ajus tar se a los pa ra dig mas, mo de los y tec no lo gías cam bian tes.
La gen te que vi vió y mu rió, la gen te que dejó una hue lla en sub si -
guien tes ge ne ra cio nes, la gen te que edi fi có co mu ni da des, po -
bla dos e im pe rios en el pa sa do, no vol ve rá a mos trar su ros tro
en car na do, por ello, la ar queo lo gía es la en car ga da de ha cer los
ha blar por me dio de los po cos o mu chos res tos que ha yan de ja -
do. Sin em bar go, la hu ma ni dad si gue ge ne ran do his to rias. Des de 
el per so na je que mue ve los des ti nos de na cio nes en te ras, has ta
el que día a día in ten ta so bre vi vir.

Ante esta re fle xión me pre gun to, ¿Qué be ne fi cios ob tie nen
los he re de ros de nues tras an ti guas cul tu ras al sa ber, con ayu da
de la ar queo lo gía, ¿có mo vi vían y se or ga ni za ban sus an te pa sa -
dos? ¿De qué les sir ve este co no ci mien to a la gen te que hoy ocu -
pa los mis mos lu ga res de quie nes cons tru ye ron pi rá mi des y vo -
la ban en dan zas ri tua les? ¿Qué de todo lo ar queo ló gi ca men te
in ves ti ga do se pue de po ner en prác ti ca para me jo rar las con di -
cio nes de vida ac tua les? ¿Pue de con tri buir el co no ci mien to ar -
queo ló gi co a ha cer nos me jo res se res hu ma nos? ¿Aquel que
mue ve des ti nos en masa y el que in ten ta so bre vi vir, po drán
guiar sus ac tos para con tri buir a crear un mun do me jor, co no -
cien do las vi das de los an te pa sa dos? Si la ar queo lo gía in te gra ra a 
los ac tua les po bla do res en vez de ais lar el co no ci mien to y ar chi -
var lo en in for mes, bo de gas y mu seos, qui zá se po dría dar res -
pues ta a es tas pre gun tas.

La trans dis ci pli na rie dad es un nue vo pa ra dig ma in te gra dor.
Abre puer tas de en ten di mien tos, fo men ta el diá lo go ho ri zon tal
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en tre dis ci pli nas, sa be res po pu la res y sen ti res hu ma nos. Se ba -
lan cea en tre cien cia y arte para cons truir puen tes en tre cam pos
del co no ci mien to, cul tu ras y sen sa cio nes. Mira la rea li dad des de
cada una de las dis ci pli nas ge ne ra das a tra vés de la his to ria.
Toma en cuen ta el pun to de vis ta de los mi les de cul tu ras que
pue blan nues tro mun do. Re ve la la per cep ción que se tie ne del
uni ver so a par tir de cada ser hu ma no ob ser van do des de el in te -
rior. Inte gra to dos es tos ni ve les sin ex cluir po si bi li da des ofre -
cien do un aba ni co de op cio nes para la re so lu ción de pro ble mas
y la tras for ma ción de nues tro mun do ha cia fu tu ros me jo res, fu -
tu ros sos te ni bles tan to en lo am bien tal como en lo hu ma no.
Estos son los di fe ren tes ni ve les de rea li dad que for man el axio -
ma on to ló gi co de la trans dis ci pli na rie dad. Para que es tos ni ve les 
de rea li dad ad quie ran di na mis mo en tre ellos, de be mos ha cer
uso del se gun do axio ma que es el ló gi co me dian te la fi gu ra del
ter ce ro in clui do. Esta fi gu ra es la que ger mi na al in te rac tuar los
ni ve les de rea li dad, es la par te in te gra do ra. Es la mi ra da que sur -
ge po si bi li tan do el trán si to en tre es tos ni ve les y dán do les sen ti -
do y ve ra ci dad. Los ni ve les de rea li dad se en tre la zan me dian te el
ter ce ro in clui do den tro de la com ple ji dad. La com ple ji dad se ría
el re sul ta do del ter cer axio ma, el axio ma epis te mo ló gi co que se
debe to mar en cuen ta para ha cer gi rar el me ca nis mo de la trans -
dis ci pli na rie dad. La com ple ji dad de un pla ne ta di ná mi co, la com -
ple ji dad de la vida en ebu lli ción, la com ple ji dad de cul tu ras y so -
cie da des con raí ces mi le na rias, la com ple ji dad de nues tros
cuer pos y nues tros sen ti res, la com ple ji dad de los pro ble mas
que que re mos re sol ver.1

En 1994 se rea li za el Pri mer Con gre so Mun dial de Trans dis ci -
pli na rie dad don de se re dac ta me dian te 15 ar tícu los, la Car ta de
la Trans dis ci pli na rie dad,2 de ella res ca to los si guien tes ar tícu los
para re cal car lo an tes di cho: 
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Artícu lo 3. La trans dis ci pli na rie dad es com ple men ta ria al en -

fo que dis ci pli na rio; hace emer ger de la con fron ta ción de las

dis ci pli nas nue vos da tos que las ar ti cu lan en tre sí, y nos ofre ce

una nue va vi sión de la na tu ra le za y de la rea li dad. La trans dis -

ci pli na rie dad no bus ca el do mi nio de mu chas dis ci pli nas, sino

la aper tu ra de to das las dis ci pli nas a aque llos que las atra vie -

san y las tras cien den.

Artícu lo 5. La vi sión trans dis ci pli na ria es de ci di da men te abier -

ta en la me di da que ella tras cien de el do mi nio de las cien cias

exac tas por su diá lo go y su re con ci lia ción, no so la men te con

las cien cias hu ma nas sino tam bién con el arte, la li te ra tu ra, la

poe sía y la ex pe rien cia in te rior.

Artícu lo 11. Una edu ca ción au tén ti ca no pue de pri vi le giar la

abs trac ción en el co no ci mien to. Debe en se ñar a con tex tua li -

zar, con cre tar y glo ba li zar. La edu ca ción trans dis ci pli na ria ree -

va lúa el rol de la in tui ción, del ima gi na rio, de la sen si bi li dad y

del cuer po en la trans mi sión de los co no ci mien tos.

Para tra tar en ton ces de en con trar res pues ta a las pre gun tas
arri ba plan tea das, bus qué acer car la ar queo lo gía a la gen te
echan do mano de la me to do lo gía trans dis ci pli na ria, me dian te
un ta ller in te gra dor, to man do en cuen ta as pec tos his tó ri cos,
am bien ta les y ar tís ti cos. En un prin ci pio lo im par tí en co mu ni da -
des don de se sabe de si tios ar queo ló gi cos cer ca nos como en
Chil to yac y Xo loxt la, per te ne cien tes al mu ni ci pio de Xa la pa, o
Xico Vie jo, per te ne cien te al mu ni ci pio de Xico. En es tos lu ga res
in da ga mos en tre to dos los par ti ci pan tes, me dian te di ná mi cas y
jue gos, el va lor de es tos res tos y la im por tan cia de su cui da do.
Pos te rior men te ex ten dí el ta ller a otras co mu ni da des y a la ciu -
dad en fe rias y es cue las di fun dien do este co no ci mien to y re fle -
xio nan do, me dian te la sa bi du ría le ga da de las ci vi li za cio nes
prehis pá ni cas, so bre los pro ble mas de nues tro am bien te y nues -
tra so cie dad, te nien do bue na res pues ta a es tos te mas.
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Códices a diferentes niveles de realidad

Sin la capacidad de contar historias sobre nosotros
mismos no existiría una cosa como la identidad

(Bruner, 2002, p. 122).

Una de las ca rac te rís ti cas cul tu ra les de las ci vi li za cio nes me soa -
me ri ca nas de gran va lor his tó ri co y et no grá fi co son los có di ces
prehis pá ni cos. La ima gen, uti li za da por los an ti guos ha bi tan tes
de lo que aho ra de no mi na mos Me soa mé ri ca, en cie rra un mun -
do de con cep tos y sig ni fi ca cio nes ca pa ces de re ve lar el pen sa -
mien to y la cos mo lo gía de es tas so cie da des. Mu cho se ha es tu -
dia do de ellos, tan to de los có di ces prehis pá ni cos, en tre tre ce y
diez y seis3 de los que se sal va ron de la des truc ción de los con -
quis ta do res por con si de rar los ins tru men tos del de mo nio, como
de los co lo nia les, los cua les son nu me ro sos.

En es tos mag ní fi cos li bros, lla ma dos en náhuatl, amoxt li,4 los 
an ti guos ha bi tan tes de es tas tie rras re gis tra ron su sa bi du ría, el
ca len da rio con sus au gu rios, ce re mo nias re li gio sas y ri tua les, mi -
tos de crea ción, ge nea lo gías, te rri to rios, sis te ma tri bu ta rio e his -
to ria. Li bros his tó ri cos o xiuhá matl, li bros car to grá fi cos o tla lá -
matl, li bros eco nó mi cos o te quiá matl y los ca len dá ri co-ri tua les o 
to na lá matl, en és tos úl ti mos, el to nal pouh que leía los des ti nos
de la gen te, la épo ca pro pi cia para via jes, ri tua les y gue rras, las
ofren das y sa cri fi cios a los dio ses se gún el giro del ca len da rio que 
en ese mo men to se le ye ra. 
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3 No se tie ne un nú me ro exac to, pues de al gu nos có di ces se duda de su au -
ten ti ci dad y de otros, la épo ca en que fue ron es cri tos, no te nien do cer te za aún, 
de si son prehis pá ni cos o co lo nia les.
4 Lla ma dos có di ces (li bro ma nus cri to an ti guo). Ela bo ra dos en piel, pa pel
ama te o fi bras ve ge ta les, se pin ta ban con co lo res de ori gen ani mal, ve ge tal y
mi ne ral y los ha bía en va rios for ma tos como el ro llo, la tira, el lien zo y el biom -
bo que es el más re pre sen ta ti vo de és tos. De los có di ces prehis pá ni cos solo
uno se en cuen tra en Mé xi co (si no to ma mos en cuen ta el Có di ce Gro lier), el Có -
di ce Co lom bi no (que en rea li dad es una par te de un có di ce más am plio, la otra
par te es el lla ma do Có di ce Bec ker I, res guar da do en el Mu seo de Etno lo gía de
Vie na, Aus tria), el res to es tán dis per sos en va rios paí ses de Eu ro pa: Aus tria,
Ale ma nia, Fran cia, Ingla te rra, Espa ña, Ita lia e in clu so hay có di ces prehis pá ni cos 
en el Va ti ca no. (Gu tié rrez So la na, 1985, pp. 7 – 23)



Si mi ra mos con de te ni mien to es tas lar gas ti ras pin ta das que
en cie rran aún mu chos mis te rios, nos po de mos per der en sus gli -
fos e ima gi nar la es ce na del to nal pouh que re ci tan do ver sos y a la
gen te sen ta da es cu chán do lo al re de dor del li bro sa gra do. La rea -
li dad del mun do prehis pá ni co es muy di fe ren te a nues tra rea li -
dad aquí y aho ra, por ello, no es tan fá cil para no so tros asi mi lar
su pen sa mien to des de una ló gi ca bi na ria. Re fe rir to das sus ma ni -
fes ta cio nes, su plan tea mien to cos mo gó ni co, la in te rio ri za ción
de su exis ten cia, su sig ni fi ca do como se res en su mun do. Ellos
plas ma ron todo este pen sa mien to en es tos li bros pin ta dos. La
ar queo lo gía, la his to ria, la an tro po lo gía y otras dis ci pli nas han
tra ta do de dar a co no cer la vida de los gru pos hu ma nos que tran -
si ta ron por nues tro te rri to rio des de épo cas re mo tas es for zán do -
se por ubi car este pen sa mien to. ¿Qué tan le jos de su ver dad es -
ta re mos?

Real men te esta an ti gua for ma de re pre sen ta ción sim bó li ca
no ha muer to del todo. Des de di fe ren tes ni ve les de per cep ción,
gru pos in dí ge nas echan mano del for ma to del an ti guo amoxt li
para ex po ner al gu nas de sus ac ti vi da des. Un ejem plo de ello lo
te ne mos en Pa pant la, en el Cen tro de las Artes Indí ge nas, pues
ahí den tro de va rios de sus ni chos o ca sas de en se ñan za, han de -
ja do im pre sos con imá ge nes sus tra ba jos. En la casa de las pin tu -
ras se pue den ver lien zos pin ta dos por maes tros y alum nos don -
de na rran, en tre otras co sas, el pro ce so para ob te ner el co lor
añil. En la casa del al go dón, ex hi ben en una se rie de man tas bor -
da das con imá ge nes, la trans for ma ción que ha te ni do Pa pant la
des de tiem pos le ja nos has ta la ac tua li dad. En la casa del ba rro,
cuen tan el pro ce so des de el mo men to en que se des cu bre el ba -
rro, cómo se ob tie ne y se pre pa ra, has ta los ob je tos que rea li zan
al fi nal, todo ex pli ca do en ca tor ce ta bli llas echas de ese ma te rial
con imá ge nes mol dea das. Esta es otra vi sión de su rea li dad, de
su co no ci mien to y la for ma de trans mi tir lo.

Otro ejem plo es en tre las co mu ni da des de dan zan tes del to -
to na ca pan quie nes re gis tran sus dan zas en imá ge nes a for ma de
có di ce y de la que ha bla ré más tar de. Esto da cuen ta de los sa be -
res que se man tie nen en el tiem po, del nú cleo duro del que nos
co men ta Ló pez-Aus tin, el cual per ma ne ce en la con cien cia de los 
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gru pos cul tu ra les y que, aun que sus sa be res los re sig ni fi quen,
és tos no pier den su esen cia pri ma ria (2001, p. 161).

El có di ce prehis pá ni co fue el ele men to ideal para con fi gu rar
un ta ller. Con él, de sa rro llar as pec tos his tó ri cos, ar tís ti cos y
crea ti vos con el ob je to de abor dar la re fle xión en tor no a nues -
tras rea li da des ac tua les. Te nien do en cuen ta te mas de iden ti -
dad, me dio am bien te y res pe to hu ma no, ne ce sa rios, des de mi
pun to de vis ta, para in ten tar cons truir un mun do me jor.

Los có di ces prehis pá ni cos me han apa sio na do des de siem -
pre. Fue una de las fuer tes ra zo nes que me im pul sa ron a es tu -
diar ar queo lo gía. Por ello qui se to mar este le ga do para acer car
la ar queo lo gía a la gen te y la gen te a la ar queo lo gía. El ta ller está
di vi di do en tres eta pas, la pri me ra teó ri ca en don de co no ce mos
da tos in te re san tes de los có di ces, sus orí ge nes, los te mas, ma te -
ria les, un acer ca mien to a la me cá ni ca del ca len da rio me soa me ri -
ca no, dei da des, et cé te ra. La se gun da eta pa es in te rac ti va, en
ella ar ma mos his to rias, ju ga mos con gli fos, re pre sen ta mos mi -
tos o le yen das con di ver sos ma te ria les, esto con el ob je to de te -
ner un acer ca mien to más sen so rial tan to a la me cá ni ca de los có -
di ces como a lo sig ni fi ca do por és tos en cuan to a va lo res
hu ma nos. Y la ter ce ra par te es prác ti ca, esto me dian te el tra ba jo
en un có di ce per so nal para cada quien.

Un as pec to im por tan te a tra tar en la úl ti ma eta pa es la his to -
ria per so nal. La rea li dad vis ta des de uno mis mo. En el có di ce que
cada quién rea li za, debe plas mar su his to ria des de su na ci mien to 
has ta el fu tu ro que se ima gi na para sí. Re vi ta li zan do esta an ti gua 
for ma de co mu ni car his to rias don de se van cons tru yen do los ca -
mi nos, en gra nan do el pa sa do y el pre sen te. Plas man do de ma -
ne ra ar tís ti ca y crea ti va mo men tos sig ni fi ca ti vos de la vida al in -
cluir re la tos le ja nos y re la tos ac tua les en for ma de imá ge nes.

Los tla cui los eran quie nes rea li za ban la la bor de es cri bir di -
bu jan do con gli fos en es tos li bros sa gra dos. En los ta lle res de có -
di ces nos con ver ti mos en tla cui los di bu jan do nues tra his to ria en
un có di ce per so nal. Na rra ti va dis tin ta al len gua je es cri to adi cio -
nan do ele men tos sim bó li cos. Este nues tro có di ce trans for ma la
his to ria de un pa sa do ar chi va do en una his to ria ac tua li za da, ma -
ti za da con los even tos que nos han ido for man do. Es mi rar al pa -
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sa do para com pren der el pre sen te y ade cuar lo a un me jor fu tu -
ro.

Con esta ini cia ti va ha ce mos que los có di ces tras cien dan el
tiem po, ya no se que dan en el sa ber an ti guo, en los te mas di vi -
nos, adi vi na to rios, re li gio sos o geo grá fi cos de los an ces tros, de
uso ex clu si vo para unos cuan tos, sino que se re nue van con el sa -
ber de la ac tua li dad, con nue vas fuen tes de in for ma ción, con
nue vos ele men tos que ha blan del cam bio que se está su frien do
en es tos tiem pos com pli ca dos, pero con sig ni fi ca dos que se
man tie nen a lo lar go del tiem po. Sig ni fi ca dos re vi ta li za dos por
los par ti ci pan tes de es tos ta lle res, apli can do su ima gi na ción y
crea ti vi dad en sus tra ba jos.

El re co rri do por este co no ci mien to lo vi vi mos de for ma ex pe -
rien cial, pues po ne mos en jue go prác ti cas sen so ria les, re ve lan -
do con esto que so mos par te de la na tu ra le za y de una cul tu ra y
que de be mos de jar un le ga do de co no ci mien to po si ti vo e in clu -
yen te a las pró xi mas ge ne ra cio nes. Los par ti ci pan tes no solo re -
me mo ran pa sa jes de su his to ria vi vi da, sus an he los, sus in ten cio -
nes y mo ti va cio nes, sino que la sien ten al amal ga mar la con
jue gos y mo vi mien tos, ob te nien do con ello un co no ci mien to or -
gá ni co de ella y mo ti van do una con cien cia par ti ci pa ti va.

Imagen 1: Códice realizado por Karin García Ortega,
alumna del sexto semestre, en el área de humanidades

del Colegio Preparatorio Vespertino de Xalapa.
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Có di ce5 de Ka rin Gar cía Orte ga:

Des pués de seis años de no viaz go, un 23 de mayo, mis pa dres

por fin se ca sa ron y pron to ten drían una hija.

Mi nom bre es Ka rin, nací el día 4 Casa en el año Ce Tek patl6 que 

sig ni fi ca 1 pe der nal, sien do la pri me ra hija de mis pa dres.

Cre cí en una fa mi lia lle na de amor y bien ci men ta da, que siem -

pre se ha apo ya do en las bue nas y en las ma las.

Mis pa dres me edu ca ron para amar todo lo que me ofre cía la

vida.

Cuan do cum plí dos años mis pa dres de ci die ron te ner otra hija.

A mis tres años de edad na ció mi her ma na “6 Águi la” en un año 

Yei Toch tli, que sig ni fi ca 3 co ne jo.

Qui se a mi her ma na des de el pri mer mo men to en que la vi, la

ayu dé en todo lo que ne ce si ta ba, la cui do por que soy la ma yor

y le en se ño lo que está bien y lo que está mal. Nos lle va mos

muy bien, nos res pe ta mos, nos ama mos y apo ya mos en todo.

Du ran te toda nues tra in fan cia cre ci mos siem pre con mu cho

amor. Mis pa dres nos edu ca ron para ex pre sar y lo grar lo que

qui sié ra mos. Nues tra edu ca ción se basa en la fa mi lia con so li -

da da que te ne mos y las ga nas de se guir ade lan te.

En al gu nas oca sio nes nos cam bia mos de casa, pero siem pre

he mos vi vi do en Xa lla pan, nues tra ciu dad de ori gen que sig ni fi -

ca “Ma nan tial en la Are na”.

Mi her ma na y yo he mos es tu dia do con mu cha de di ca ción y es -

fuer zo, siem pre apo ya das por nues tros pa dres.

Aun que mu chas co sas nos han cos ta do mu cho, he mos po di do

su pe rar las. En al gu nas oca sio nes he mos llo ra do, vis to al cie lo y 

pre gun ta do si lo que ha ce mos está bien.
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5  El or den de la lec tu ra de los có di ces aquí in clui dos, tra ba ja dos por los
alum nos, es de de re cha a iz quier da y de aba jo ha cia arri ba si guien do la guía de
las lí neas ro jas.
6  En los ta lle res a los alum nos les doy su fe cha de na ci mien to se gún les se ría 
asig na do en el ca len da rio me soa me ri ca no de acuer do a la co rre la ción in ves ti -
ga da por Caso, Tena y Agui le ra.



Siem pre bus ca mos ser po si ti vos y se guir ade lan te, y con ayu da

de nues tros pa dres lo he mos con se gui do.

Actual men te es toy en 6to se mes tre de pre pa ra to ria, a un paso

de re ci bir mis pa pe les y es tu diar una ca rre ra uni ver si ta ria.

El 25 de mayo pre sen té mi exa men de in gre so a la uni ver si dad y

es pe ro que dar en la ca rre ra que des de niña soñé que ría ejer cer.

Entra ré a la fa cul tad de Antro po lo gía para es tu diar Arqueo lo -

gía y pron to, cuan do ter mi ne de es tu diar mi ca rre ra via ja ré a

ra di car en Can cún (Kaan Kun) en don de se gui ré es tu dian do y

es pe cia li zán do me para po der via jar y ha cer más in ves ti ga cio -

nes que nos en se ñen nues tro pa sa do y la gen te pue da te ner

una me jor vi sión de todo lo que nues tros an te pa sa dos hi cie ron

y de ja ron na rra do para no so tros.

En los ta lle res de có di ces tuve dos gru pos de dan zan tes,
unos fue ron de la Escue la Su pe rior de Artes del Esta do de Ve ra -
cruz (ESAV), en la Li cen cia tu ra en Dan za Fol kló ri ca Me xi ca na y el
otro del Insti tu to Re gio nal de Dan za Azue ta, en un cur so de ve ra -
no para maes tros del año 2019. La in vi ta ción a dar el ta ller a es -
tos gru pos vino de par te de la an tro pó lo ga Erén di ra Ca bre ra
quien da cla ses en es tas es cue las. Su in ten ción es que sus alum -
nos dan zan tes co noz can más so bre sus raí ces y el sen ti do an tro -
po ló gi co de la dan za re gio nal.

Danzantes, códices y un tercero incluido

El regreso a la memoria resulta clave para
comprender no sólo nuestro pasado, sino
para darle sentido a nuestro presente […].

Atravesada por el desorden de la pasión, de
las emociones y de los afectos

(Pinilla, 2015, p. 95).

El ca len da rio so lar me soa me ri ca no o xiuh pohua lli se com po nía
de 18 gru pos de vein te días cada uno lla ma dos vein te nas, más
cin co días adi cio na les que se con si de ra ban ad ver sos. En cada
vein te na, como pue de ver se en el Có di ce Bor bó ni co (fo lios 26 a
36), se rea li za ban ri tua les y ce le bra cio nes a di fe ren tes dei da des
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se gún las ca rac te rís ti cas de la épo ca del año que ésta re pre sen -
ta ra: tiem po de sem brar, tiem po de co se cha, tiem po de aguas,
tiem po de se cas, et cé te ra. Los ri tua les eran eje cu ta dos con va -
rios ele men tos, en tre ellos, y de gran im por tan cia, es ta ba la mú -
si ca y la dan za.

La dan za en el Mé xi co prehis pá ni co, al me nos en épo cas del
co no ci mien to de los cro nis tas y por ende de las fuen tes his tó ri -
cas, es ta ba im preg na da de mis ti cis mo y re li gio si dad. Con toda
se gu ri dad igual men te fue des de tiem pos an te rio res. Se rea li za -
ban dan zas de todo tipo, es ta ban las dan zas sa gra das o ma ceua -
lizt li, tam bién las dan zas como di ver sión y es par ci mien to o ne to -
ti lizt li (Mo to li nía, 1971, p. 386). Las ha bía para en mar car ce re mo-
nias, para re sal tar ac tos pro to co la rios, así como para ri tua les de
gue rra y en tro ni za ción. Los dan zan tes eran adies tra dos en las
ca sas de can to o cui ca ca lli, en don de, re dac ta Saha gún, pa sa ban
ho ras en sa yan do sus mo vi mien tos (1969, p. 311). Fray Die go Du -
rán es cri bió:

Pre ciá ban se mu cho los mo zos de sa ber bien bai lar y can tar y de

ser guías de los de más en los bai les. Pre ciá ban se de lle var los pies

a son y acu dir a su tiem po con el cuer po a los me neos que ellos

usan y con la voz a su tiem po. Por que el bai le de és tos no so la -

men te se rige por el son em pe ro tam bién por los al tos y ba jos que 

el can to hace, can tan do y bai lan do jun ta men te (1967, p. 192).

León-Por ti lla, con sul tan do tes ti mo nios de Alon so de Zo ri ta,
hace re fe ren cia a los cui caá matl o li bros de can tos los que “ve ro -
sí mil men te eran có di ces en los que con imá ge nes y ano ta cio nes
je ro glí fi cas se re gis tra ba el meo llo de los can tos” (2007, p. 142).
El dan zar en el Mé xi co prehis pá ni co se evi den cia, como de cía, en 
los tex tos de los cro nis tas, así como en va rios có di ces, ejem plo
de ello son las re pre sen ta cio nes en círcu lo de dan zan tes en el
Có di ce Bor gia, fo lio 39 y el Có di ce Sel den, fo lio 7. Los cro nis tas
Saha gún y Du rán in clu so ha bla ron so bre di fe ren tes gé ne ros de
bai les y es cue las de dan za.

La dan za en es tas tie rras fue cam bian do y en ri que cién do se
con el paso del tiem po. A la lle ga da de los eu ro peos, se in tro du je -
ron te mas cris tia nos para las dan zas sa gra das con el fin de ayu dar
en la evan ge li za ción, apro ve chan do el sen ti do re li gio so tan arrai -

68

Códices prehispánicos, danza y transdisciplinariedad



ga do de és tas en los in dios. Fray Pe dro de Gan te com pu so can tos
y adap tó dan zas con es tos pro pó si tos (Gon zá lez, 2005, p. 33). El
je sui ta José de Acos ta, so bre las dan zas que se rea li za ban en las
co mu ni da des in dí ge nas como re crea ción, acon se ja que “no es
bien qui tár se las a los in dios, sino pro cu rar que no se mez cle su -
pers ti ción al gu na” (1962, p. 318). En el pe rio do co lo nial la dan za,
con fuer te in fluen cia es pa ño la, fue crean do sus for mas re gio na les
li ga das a pa sa jes y tra di cio nes lo ca les. Ya en el Mé xi co pos re vo lu -
cio na rio, a las dan zas se les ha im pul sa do para exal tar el na cio na -
lis mo y como fe nó me no cul tu ral de un país plu ri di ver so.

La dan za si gue sien do par te cen tral en la cos mo vi sión de las
co mu ni da des tan to in dí ge nas como mes ti zas de nues tro país y
de los pue blos de la Amé ri ca La ti na en ge ne ral. De en tre los 13
prin ci pios que el po lí ti co y ac ti vis ta bo li via no Fer nan do Hu na cu -
ni ex po ne para el Su mak Kaw say o Buen Vi vir, con cep to que ya
se en cuen tra in clui do en las cons ti tu cio nes de Ecua dor y Bo li via,
te ne mos el Suma Tho ko ña (sa ber dan zar). Del que dice que es
“en trar en re la ción y co ne xión cos mo te lú ri ca. Toda ac ti vi dad [en 
la dan za] debe rea li zar se con di men sión es pi ri tual”.7

La re la ción de la dan za y los có di ces con ti núa viva. En el to to -
na ca pan, al nor te del es ta do de Ve ra cruz se tie nen con gre sos de
dan zan tes, en ellos, va rios gru pos han es ta do tra ba jan do sus na -
rra cio nes en lien zos me dian te imá ge nes y sím bo los de sus dan -
zas en pin tu ras a las que ellos mis mos les lla man có di ces. En el
2015 den tro del mar co de la Cum bre Ta jín, en el Cen tro de las
Artes Indí ge nas en Pa pant la, se pre sen tó un ca len da rio con doce 
com po si cio nes de es ce nas re gio na les y su lu gar de ori gen in clu -
yen do una bre ve ex pli ca ción de la dan za di bu ja da en cada có di -
ce.8 Para los pue blos in dí ge nas la dan za ha bla, el can to ha bla, la
mú si ca ha bla, las imá ge nes pin ta das ha blan, no como lo ha cen
nues tras pa la bras, lo ha cen des de otro ni vel de rea li dad. Des de
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7 Nei ra, Andrés. (2018, 30 de ju lio). Su mak Kaw say: los 13 prin ci pios del
buen vi vir. https://www.el cam pe si no.co/su mak-kaw say-13-prin ci pios-del-bu
en-vi vir/. Con sul ta do el 15 de ene ro de 2020.
8 Con se jo Su pre mo Tra di cio nal To to na co. (2015). Xkilh ta ma ku kin ka tu xa -
wat kan, Tiem po de nues tra na tu ra le za. Ca len da rio 2015. Gar cía Gar cía, Do min -
go, co di fi ca dor, Cum bre Ta jín, Cen tro de las Artes Indí ge nas.



una rea li dad en la que emer ge una voz dis tin ta, una voz con ex -
pre sión des de den tro del ser. La sa cra li dad que da sig ni fi ca do a
esas vo ces des de los di fe ren tes ni ve les de rea li dad es un ter ce ro
in clui do.

El día que lle gué a la ESAV para im par tir el ta ller de có di ces,
lo pri me ro que vi fue a un gru po de chi cos y chi cas prac ti can do
pa sos de dan za. Una y otra vez re pe tían sus mo vi mien tos, que
su pon go te nían fa llos, aun que yo lo veía muy ar mo nio so. Igual -
men te su ce dió con los par ti ci pan tes del Insti tu to Re gio nal de
Dan za Azue ta, quie nes en sa ya ban en la can cha de jue gos de la
es cue la don de se lle va ron a cabo los cur sos de ve ra no. Sus cuer -
pos ex pre sa ban con sus mo vi mien tos una na rra ti va par ti cu lar,
un len gua je de rit mos y ca den cias el cual ge ne ra ba sen ti mien tos
de pla cer, de emo ción, de cal ma.

Pasé al sa lón a pre pa rar el ma te rial para el ta ller mien tras
ter mi na ba su cla se. Todo que dó lis to y las chi cas y los chi cos fue -
ron lle nan do las me sas ya dis pues tas para tra ba jar. Les pla ti qué
la his to ria de los có di ces, sus ca rac te rís ti cas y por me no res. Les
mos tré va rios ejem plos de lar gas ti ras pin ta das, re pro duc cio nes
de có di ces au tén ti cos y con ti nua mos re crean do una his to ria con
gli fos. Al fi nal, re par tí ma te rial y ellos co men za ron a re la tar su
vida con imá ge nes a ma ne ra de gli fos prehis pá ni cos.

Có di ce de Mar ga ri ta Gi se lle Ruiz Gar cía:

Mi nom bre es “3 Itzcuint li”, nací en el año 11 casa, en la ciu dad

de Oa xa ca de Juá rez.

Al poco tiem po me fui a vi vir a un mu ni ci pio lla ma do Miahuat -

lán de Por fi rio Díaz.

Vi vía en una casa muy gran de lle na de plan tas y flo res por to -

das par tes.

Era muy ale gre du ran te mi ni ñez y me en can ta ba can tar.

Pa sa ba mu cho tiem po con mi pri mo “9 atl”.

Ju gá ba mos to dos los días du ran te todo el día.

Cuan do cre cí un poco más pa sa ba mu cho tiem po sir vien do en

la igle sia de mi ba rrio.
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En los años 12 caña y 13 pe der nal mue ren mi abue li ta y mi tío,

quie nes me cui da ban todo el tiem po.

Algo cam bió en mí y dejé de can tar y ser muy ale gre, aho ra

solo ha bla ba cuan do era ne ce sa rio.

A par tir de esto dejé de sa lir y me man tu ve en ce rra da un año

en mi casa.

Co men cé a es tar solo con mi ma dre, ella me im pul só a se guir

ade lan te.

Por lo que me man dó de re gre so a vi vir a la ciu dad de Oa xa ca y

me ins cri bió en la es cue la.

Enton ces co men cé a es tu diar en un ba chi lle ra to de ar tes y hu -

ma ni da des, mi es pe cia li dad fue dan za.

Aquí co no cí a mi no vio y prin ci pal im pul so para se guir, “13

Itzcuint li” con quien com par to bue nos mo men tos.

Al ter mi nar el ba chi lle ra to, co men cé a dar cla ses de dan za en el 

co le gio de la ciu dad du ran te un año.

Des pués via jé a la ciu dad de Xa la pa, Ve ra cruz, en don de ac -

tual men te es tu dio la li cen cia tu ra en Dan za Fol kló ri ca Me xi ca -

na en la Escue la Su pe rior de Artes de Ve ra cruz.

Es en ton ces cuan do co mien zan a sur gir his to rias de todo
tipo como en los có di ces de Ka rin y de Gi se lle. His to rias fa mi lia -
res, de co bi jo y de sa pe go. His to rias de vida e his to rias de muer -
te. His to rias de apren di za jes, de ir y ve nir en la in fan cia y las es -
cue las. His to rias de ju ven tud, de amo res, de sa mo res,
bús que das, en cuen tros y des pe di das. To das es tas his to rias con -
flu yen do en su pa sión por la dan za e ima gi nan do fu tu ros an he la -
dos. Al fi nal nos com par ti mos los tra ba jos ge ne ran do un am -
bien te de com pren sión y res pe to. No hay jui cios, no hay
apro ba cio nes o re pro ba cio nes, solo sen ti mien tos en diá lo go.
Sur ge un ter cer ele men to que une las vo ces y las fi gu ras di bu ja -
das de to dos los par ti ci pan tes, un ter cer ele men to que se in clu ye 
para crear una for ma di fe ren te de ver nos y acep tar nos. Un ter -
ce ro que per ma ne ció ocul to pero que al fi nal se re ve la ante
nues tras mi ra das de asom bro para de jar nos con un nue vo co no -
ci mien to.
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Imagen 2: Códice realizado por
Margarita Giselle Ruiz García,

alumna de la Escuela Superior de
Artes de Veracruz.

Imagen 3: Códice realizado por
Consuelo Callejas Muñoz,

alumna de la Escuela Superior de
Artes de Veracruz.
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Mar de movimientos en la complejidad

Through a crack in Mother Earth,
blazing hot, the molten rock

spills out over the land.
And the lava’s the lover

who licks your boots away. Hey! Hey! Hey!
If you don’t want to boil as well,

b-b-better start the dance.
D-D-Do you want to dance with me.

You better start doing it right.
The music’s playing, the notes are right 

put your left foot first and move into the light. 
The edge of this hill is the edge of the world 

and if you’re going to cross
you better start doing it right. 

Better start doing it right.
Let the dance begin.9

El an dar en es tos ta lle res ha sido un ca mi no de apren di za jes. Un
ca mi no en el que fue ron ma ni fes tán do se di fe ren tes ni ve les de
rea li dad. En él, han apa re ci do y se han trans for ma do co no ci -
mien tos, he des cu bier to mu chas for mas de pen sar. Un ca mi no
en el que me en con tré con his to rias de mo men tos fe li ces, de
año ran zas, de com pa ñías y aven tu ras, de lo gros y es fuer zos,
pero so bre todo de es pe ran za. De la es pe ran za de vi vir en un
mun do me jor, más equi ta ti vo, más jus to, más se gu ro, más lim -
pio. 

En el caso par ti cu lar de los dan zan tes, sus his to rias se abrie -
ron en un gran aba ni co de sen ti pen sa res. No solo pla ti ca mos las
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9  (A tra vés de una ra nu ra en la Ma dre Tie rra, el tre men do ca lor de la roca
fun di da se es par ce por toda la su per fi cie. La lava es la aman te que lame tus bo -
tas. ¡Hey! Si no quie res her vir tam bién, me jor ini cia la dan za.

¿Quie res bai lar con mi go? La mú si ca está to can do, las no tas son las co rrec -
tas pon pri me ro tu pie iz quier do y mué ve lo ha cia la luz. El bor de de esta co li na
es el bor de del mun do y si vas a cru zar de bes em pe zar a ha cer lo bien. De bes
em pe zar a ha cer lo bien. ¡Que co mien ce el bai le!) “Dan zar so bre un vol cán es
ser fe liz men te ig no ran te que algo malo está por su ce der”.

Ge ne sis. (1974). Dan ce On a Vol ca no [can ción]. En A Trick Of The Tail.



his to rias, no solo las co no ce mos al mi rar las es cri tas o di bu ja das,
como en el caso de los có di ces, las his to rias tam bién se dan zan.
Se traen al es ce na rio en la re pre sen ta ción y es cuan do ellas co -
bran vida. Estas his to rias en ton ces las cap ta mos, pe ne tran por
nues tros sen ti dos y de jan una hue lla pro fun da. La mi ra da de los
dan zan tes es muy par ti cu lar. Está lle na de sen si bi li dad y sen sua -
li dad. Es una rea li dad que re co rre la com ple ji dad del mun do y la
vuel can fren te a un pú bli co con su cuer po, con sus mo vi mien tos,
con su pa sión.

Có di ce de Con sue lo Ca lle jas Mu ñoz:

Un día el se ñor Águi la y la se ño ra Llu via se co no cie ron en una

ce re mo nia, pla ti ca ron y con el paso del tiem po se ena mo ra ron

y se ca sa ron.

Vi vie ron en una ca si ta en un lu gar lla ma do “Ca rri zal”. Al paso

del tiem po na ció una niña lla ma da “7 Caña”, en el año 11 pe -

der nal.

Era una niña muy ale gre y le gus ta ba mu cho es tar en el cam po, 

y así pa sa ron los días y las no ches. Des pués de 10 años na ció su 

her ma na “6 Caña”, en el año 9 caña. Era una niña muy es pe -

cial, la cual to dos la que rían con todo el co ra zón.

Cuan do “7 Caña” cum plió su ma yo ría de edad se fue a es tu diar

a la ciu dad de las flo res “Xa la pa”, don de se pre pa ró para ser

maes tra y en se ñar a mu chos a de fen der se y lu char por sus

idea les.

Du ran te ese pro ce so se fue a tra ba jar a un pue blo pe que ño

cer ca de una mon ta ña y una la gu na. Te nía que pa sar por ve re -

das ro dea das de ca fe ta les. Ese lu gar se lla ma ba el “Cas ti llo”.

Estu vo todo un año en se ñan do a ni ños que no te nían mu cho

ac ce so a la edu ca ción.

Los fi nes de se ma na iba a vi si tar a su fa mi lia. Así pa sa ron los

días y las no ches, has ta que por fin se gra duó de la uni ver si dad.

Re gre só a su casa al “Ca rri zal” con su fa mi lia y tra ba jó en una

es cue la par ti cu lar ahí mis mo.

Con el paso del tiem po no pudo con se guir tra ba jo, pero no le
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im por tó, pues dis fru ta ba de ir a otros lu ga res y co no cer a más

ni ños, pa dres, pai sa jes, etc.

Pa san do al gu nas ve ces cer ca de ríos, mon ta ñas, cul ti vos, re co -

rrien do los al re de do res, lo cual es mu cho me jor de lo que ella

se ima gi nó y ama ba ha cer lo.

Pero no sólo se que dó con eso, tam bién es tu dia dan za para

mos trar a los ni ños el co no ci mien to y gus to por sus tra di cio nes.

Para abrir el co no ci mien to, es buen ejer ci cio el re fle xio nar
so bre los di fe ren tes ni ve les de rea li dad men cio na dos an te rior -
men te, sa ber que ellos exis ten al mis mo tiem po. Mi rar emer ger
al ter ce ro ocul to e in cluir lo. Mu chos son los fac to res para po der
in ter pre tar si el va lor de un he cho his tó ri co fue be ne fi cio so o
per ju di cial, si al gu na anéc do ta nos tra jo be ne fi cios o nos per ju di -
có. Mu chos con tex tos, mu cha com ple ji dad ro dea nues tra exis -
ten cia. El pa sa do, bue no o malo, se va trans for man do y nos va
trans for man do tra yen do con si go pér di das y me jo ras, el reto es
no sol tar la esen cia de lo que so mos y de nues tra he ren cia. El
reto es mi rar que es lo que es ta mos de jan do. Cómo es ta mos in -
flu yen do en este mun do con nues tros ac tos y nues tro vi vir.

El co no ci mien to que le ga mos, el sus ten to de nues tros ac tos,
son pe que ñas hue llas que va mos de jan do en un in trin ca do cru ce 
de ru tas hu ma nas. Si en ten dié ra mos, como men cio na Con sue lo
en su có di ce, el por qué ha ce mos lo que ha ce mos, ten dría más
peso nues tro ca mi no y se ría la cla ve para po der des cu brir que
nues tra vida, en esta tie rra, tie ne un gran va lor para la hu ma ni -
dad.

Estoy con ven ci do que ne ce si ta mos del arte y de la cul tu ra
para po ner en mar cha el me ca nis mo in ter no de la re fle xión, de la 
com pren sión del mun do, del asom bro ante la di ver si dad tan in -
men sa que nos ro dea, tan to am bien tal como hu ma na. Para dar -
nos cuen ta que de be mos co rre gir el ca mi no ha cia la sos te ni bi li -
dad, de jar de “dan zar so bre el vol cán y co men zar a ha cer las
co sas bien”.
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Música prehispánica y teatralidad

Marcela Nayelli Nava Suárez

Si pen sa mos un mo men to en los so ni dos que es cu cha ban nues -
tros an te pa sa dos o en el am bien te que pudo ha ber sido crea do
por ellos en tiem pos prehis pá ni cos; ¿po de mos ima gi nar cómo
era la at mós fe ra que se crea ba y en la que se de sen vol vían?, o
¿có mo eran los so ni dos que ellos es tu dia ban ri gu ro sa men te y
apren dían a tra vés de sus maes tros? Si ima gi na mos todo esto,
nos da re mos cuen ta de que pro ba ble men te sí te ne mos re fe ren -
tes de la mú si ca prehis pá ni ca en la vida co ti dia na mo der na; esto, 
pue de ser, en tre otras co sas, gra cias a que di fe ren tes ins tru men -
tos uti li za dos por nues tros an te pa sa dos son uti li za dos to da vía
en la ac tua li dad.

En el mun do del arte en ge ne ral, la mú si ca está ubi ca da den -
tro de las ar tes in tan gi bles, esto, de bi do a que se pro du ce en el
mo men to pre sen te, y po see por ello un ca rác ter efí me ro. Es de -
cir que, su ce de y en el mo men to si guien te en el que es ex pre sa -
da, se des va ne ce. En la mú si ca, es con se cuen te un so ni do del
otro. Un so ni do es se gui do ya sea por un si len cio o por una se rie
de so ni dos y si len cios al ter na dos, que con ti núan, has ta el fi nal
de la pie za mu si cal o en este caso, del ri tual o even to que se de -
sa rro lle.

Ha blan do de arte en ge ne ral, otras de las ar tes que com par -
ten este carácter efí me ro como ele men to cla ve de su esen cia,
son a su vez, el tea tro y la dan za. Por eso no nos es di fí cil pen sar
en la re la ción di rec ta que exis te en tre ellas. Po de mos ha blar en -
ton ces de tea tro, dan za y mú si ca, como ex pre sio nes ar tís ti cas
re la cio na das en tre sí, com ple men ta rias, si mul tá neas, ali men ta -
das una de la otra, in trín se ca y pro fun da men te. En este sen ti do,
po de mos en ten der a las ar tes es cé ni cas, como el tea tro y la dan -
za, den tro de esa mis ma cua li dad efí me ra.

Por su par te, exis ten ade más más ele men tos que con for ma -
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rán el con vi vio es cé ni co. Si bien, nos en con tra mos en tiem pos de 
tran si ción, en los que el arte igual men te está ha llan do ma ne ras
de coe xis tir, a tra vés de con cier tos on li ne, el uso de di ver sas pla -
ta for mas vir tua les, o gra ba cio nes mu si ca les que se van rea li zan -
do es ca lo na da men te, has ta la rea li za ción to tal de un vi deo mu si -
cal, que po de mos re ci bir a tra vés de la red como re sul ta do fi nal,
por ejem plo; en su ori gen, -la mú si ca- y más en este sen ti do ri -
tual, para el que era crea da, como un víncu lo de co mu ni ca ción
con los dio ses, era na tu ral men te ne ce sa rio el con vi vio en tre per -
so nas.

Este ele men to igual men te está pre sen te en el tea tro. Es ne -
ce sa ria la exis ten cia de más par ti ci pan tes en ese mis mo tiem po,
ya que exis te, como un arte hu ma no, es pe cí fi ca men te a par tir de 
un ele men to vivo fren te a otro. Es in dis pen sa ble, por ejem plo,
en el tea tro, la pre sen cia del es pec ta dor fren te al ac tor para que
se pue da pro du cir un acto es cé ni co; por lo me nos des de una vi -
sión tra di cio nal de este aná li sis. En este sen ti do las ar tes es cé ni -
cas sur gen, -como lo hu ma no-, de un ca rác ter co lec ti vo. Ya sea
de modo ri tual, en un con vi vio tras cen den tal, don de no hay es -
ce na rio ni es pec ta do res, o de ma ne ra convencional y for mal,
con ac to res, es pec ta do res, o in clu so, ya sea, con la mi ra da u oí -
dos del es pec ta dor, que del otro lado de la pan ta lla y con he rra -
mien tas vir tua les, re ci be aque llo que se de sea co mu ni car. Si
bien, los re sul ta dos no son ni se rán los mis mos, los prin ci pios
fun da men ta les del co lec ti vo, de la mi ra da y de la es cu cha del
otro, de la otre dad, del con vi vio, si guen acom pa ñan do de ma ne -
ra na tu ral la co lum na ver te bral de las ar tes es cé ni cas.

Por otro lado, po de mos re fe rir nos has ta este pun to, al sen ti -
do de re pre sen ta ción. Este es otro ele men to que man tie nen en
co mún las ar tes es cé ni cas has ta en ton ces men cio na das. Sur gen
para dar a no tar otra cosa, para re pre sen tar, para con tar una his -
to ria, para trans mi tir un men sa je di vi no o te rre nal. De bi do a su
car ga sim bó li ca, la mú si ca es ca paz de de no tar as pec tos pro pios
del sig no y como ejem plo enun cia re mos dos: 1. Un am bien te es -
pe cí fi co y 2. Sen ti mien tos co lec ti vos es pe cí fi cos. Estos ele men -
tos, pue den de to nar a su vez, una at mós fe ra es pe cí fi ca ha cia ex -
tre mos emo cio na les ta les como una exal ta ción, eu fo ria o ale gría 
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o bien, una pro fun da tris te za, me lan co lía y llan to, se gún el tipo
de jue go y de com bi na cio nes en tre so ni dos y si len cios, así como
cam bios de rit mos. Ejer cien do y al ter nan do es tas po si bi li da des a 
vo lun tad, po de mos ima gi nar en ton ces, lo mis mo un am bien te
he roi co o un am bien te fú ne bre o fu nes to, se gún sea el caso, un
am bien te ce les tial, o te rre nal, o vano, o va cuo. Empe za mos en -
ton ces a com pren der, por qué la mú si ca es con si de ra da al mis mo 
tiem po un arte es cé ni ca, de sa rro lla da bajo con ven cio nes es pe cí -
fi cas, da das; acuer dos y mo men tos es pe cí fi cos, y para el cum pli -
mien to de ob je ti vos con cre tos.

La mú si ca prehis pá ni ca ha per ma ne ci do en la ac tua li dad, y
ha sido re pre sen ta da des de va rias for mas, si po de mos en ten der
su na tu ra le za, es gra cias a los ves ti gios ar queo ló gi cos, y los ins -
tru men tos que po de mos co no cer. En este mo men to, la idea es
re cu pe rar su sen ti do de tea tra li dad, ge ne ran do una po si bi li dad
de mi rar, des de una mi ra da trans dis ci pli na ria, don de los ni ve les
de rea li dad se con jun tan, es sen ci lla men te una po si bi li dad de
acer ca mien to a par tir del diá lo go en tre dis ci pli nas. Ha blan do
más acer ca del tér mi no tea tra li dad, la po de mos en ten der en tér -
mi nos ge ne ra les como todo aque llo que for ma rá y con for ma rá
el acto es cé ni co, y que no es el tex to. Es de cir, to dos los sig nos,
sím bo los, am bien tes, ac cio nes fí si cas, emo cio na les, sen so ria les,
que con vi van en el es pa cio es cé ni co. Aun que con ta mos a la fe -
cha con más acep cio nes y con si de ra cio nes. A con ti nua ción, Ara -
na, la de fi ne como:

¿Qué es la tea tra li dad? Es el tea tro sin el tex to, es un es pe sor

de sig nos y sen sa cio nes que se edi fi ca en la es ce na a par tir del

tex to. Esa es pe cie de per cep ción ecu mé ni ca, de los ar ti fi cios

sen sua les, ges tos, to nos, dis tan cias, sus tan cias, lu ces que su -

mer ge el tex to bajo la ple ni tud de su len gua je ex te rior (Ara na,

2007, ene ro-ju nio).

Como po de mos ima gi nar la tea tra li dad en las re pre sen ta cio -
nes mu si ca les prehis pá ni cas, exis tía a par tir de la re pre sen ta ción 
en don de con vi vían có di gos es ti lís ti cos pro pios de la épo ca, ata -
víos pre ci sos de di ca dos y uti li za dos es pe cial men te para di cho
en cuen tro y con fi nes es pe cí fi cos du ran te la re pre sen ta ción.

Los fi nes de la mú si ca, como ya men cio na mos an te rior men -
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te, no fue ron fun da men tal men te es té ti cos, sino re pre sen ta ti -
vos, en un con tex to ri tual, un len gua je de co mu ni ca ción di rec ta
en tre lo te rre nal y lo di vi no. Sin em bar go, es tos ele men tos es ti -
lís ti cos per sis tían en la re pre sen ta ción. Era im por tan te la pul cri -
tud en to dos los sen ti dos, du ran te la re pre sen ta ción. ¿Po de mos
traer a nues tra men te, las imá ge nes que hoy co no ce mos de los
ves tua rios, de los ata víos? Exis tía el sen ti do de pul cri tud, de bi do
a la exi gen cia que im pli ca ser el puen te de co mu ni ca ción en tre
dos mun dos. Era im pres cin di ble la im pe ca bi li dad tan to en sus
ele men tos ex ter nos, así como en la eje cu ción e in ter pre ta ción
de los ar tis tas, mú si cos y bai la ri nes de bi do a su com pro mi so pro -
fun do y su sen ti do de ri tua li dad. No po día exis tir fa lla en este
len gua je en tre dos mun dos, di vi no-hu ma no. 

La mú si ca prehis pá ni ca y su ri tua li dad, aco ge a los ele men tos 
que re crean la at mós fe ra es pe cí fi ca, el égre gor, de aquel len gua -
je sub je ti vo y mís ti co, on to ló gi co y uni ver sal, que solo nues tra
vo lun tad nos de ja rá ima gi nar hoy día. Era la mú si ca, este puen te
de ab so lu ta per fec ción para lo grar una co ne xión con los dio ses.
La mú si ca en glo ba ba la ge ne ra ción de este es pa cio a par tir de es -
tí mu los, rea les y fic ti cios (en tér mi nos de sig no tea tral y ele men -
tos de la fic ción) pues tos y dis pues tos para lo grar un es ta do de
cons cien cia al te ra do y tras cen der; de ahí su ca rác ter ri tual.

Te has pre gun ta do ¿Có mo era la vida de los mú si cos en este
en ton ces? Los mú si cos per te ne cían a una cas ta pri vi le gia da. Se
les con do na ba el pago de tri bu tos, y a cam bio que da ban a dis po -
si ción de los tem plos y pa la cios para acu dir a to car cuan do fue ra
ne ce sa rio. La for ma li dad y el ri gor en la edu ca ción mu si cal fue -
ron to man do im pul so por es tas ra zo nes, ade más de que esta
for ma ción era ade más éti ca, vol vién do se una for ma de vida a se -
guir. Aun que la mú si ca era im por tan te y exi gen te, al mis mo
tiem po, las de más ar tes igual men te eran la ten tes.

El sen ti do de uni dad per sis te en este tipo de pen sa mien to
má gi co, la ex pre sión de to das las ar tes coe xis tía, en suma, y es
pos te rior men te, que nues tro pen sa mien to car te sia no, se en car -
ga de se pa rar para su es tu dio a to das las ar tes. Pro pia men te se
le de no mi na ba mú si ca, y ha bía es cue las de es pe cia li za ción, pero
en el mo men to de la re pre sen ta ción, es ta ban li ga dos mú si cos,
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bai la ri nes y can tan tes. Pre vio al mun do mo der no y a la es pe cia li -
za ción, to das las ar tes con vi vían.

Un aná li sis mu si co ló gi co del ri tual me xi ca no pue de pres cin dir

de la no ción ori gi nal de in te gri dad que se ob ser va en el arte

prehis pá ni co: la mú si ca, la dan za y la poe sía fue ron con si de ra -

dos como un todo den tro de la prác ti ca az te ca (Guz mán, 2018, 

p. 7).

La mú si ca es ta ba en es tric ta re la ción a los mo vi mien tos de la
dan za, así como del can to y la poe sía. 

Jun to con ellos ha bía ins tru men tis tas cui da do sos que co no -

cían las con cén tri cas ron das de los bai les y el sim bo lis mo de

pa sos, ges tos y mo vi mien tos cor po ra les, ins trui dos en la in ter -

pre ta ción de los ca rac te res ideo grá fi cos ca pa ces de pre ser var

los ver sos y la mé tri ca mu si cal con que de be rían ser can ta dos

(Guz mán, 2018, p. 42).

El ca rác ter sim bó li co, así como la alu sión a ani ma les fue otro
ele men to cla ve: 

El tema más re cu rren te en las dan zas me xi cas a lo lar go de los

me ses de su año ri tual de 360 días, es el de la ser pien te. En va -

rias oca sio nes du ran te el Cem poa la pohua lli o cuen ta de los 18

me ses de 20 días, ve mos pin ta das en có di ces o des cri tas por

cro nis tas es tas dan zas don de las co reo gra fías y sím bo los gi ran

en tor no a este ani mal sa gra do. Pa se mos a des cri bir las más

no ta bles. La dan za Mo co co loa o de la cu le bra. Era una oca sión

pre ci sa para mos trar se los unos a los otros, co que tear y en ta -

blar re la cio nes más es tre chas y du ra de ras46. Re sul ta ban pro -

vo ca ti vos los ata víos de esta dan za y la co reo gra fía pró xi ma y

su ges ti va “eran bai les y can tos de pla cer, que ellos lla ma ban

‘bai les de man ce bas’, en las cua les can ta ban al gu nos can ta res

de amo res y re quie bros (Guz mán, 2018, pp. 45-47).

Sin exis tir la no ción de co reo gra fía, acor da ban cier tos mo vi -
mien tos con los pies:

Ende re zan los me neos, con ti nen cias y ata víos con for me a lo

que can tan, por que usan di ver sí si mos me neos y di ver sí si mos

to nos en el can tar; pero todo muy agra cia do y aún muy mís ti co 

(Guz mán, 2018, p. 22).
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Con ver tían el en cuen tro en una reu nión a la que el mis mo
Guz mán, de no mi na como una fies ta. La fies ta para los dio ses, el
con vi vio, el en cuen tro. El pun to de fu sión y en cuen tro en tre lo
mor tal y lo di vi no.

Los ata víos de man ta y plu mas así como las más ca ras, pie les,

ins tru men tos, flo res y co mi das eran ad qui ri dos en los mer ca -

dos, para que nada fal ta ra en la fies ta, vis tién do se unas ve ces

como águi las, otras como ti gres y leo nes, otras, como sol da -

dos, otras como huas te cos, otras como ca za do res, otras ve ces

como sal va jes y como mo nos y pe rros y otros mil dis fra ces

(Guz mán, 2018, p. 20).

De mis me mo rias per so na les, si re cu rro al so ni do de la mú si -
ca prehis pá ni ca, sale a re lu cir pri me ra men te el so ni do de las
flau tas y el de las oca ri nas. No es ca sua li dad. Me gus ta con si de -
rar al ele men to vien to, como el pri mer ins tru men tis ta. Esto de -
bi do a una char la, que man tu ve con un co le ga y co no ci do To más
Ca rras co, mú si co de ori gen chi le no, quien se en cuen tra re co -
rrien do India ac tual men te, to can do a su paso, tan to flau ta tra ve -
se ra oc ci den tal, como una can ti dad de flau tas de ca rri zo, ma de -
ra, oca ri nas de ba rro, y por su pues to, ban su ris hin dús, he chos de 
bam bú casi siem pre, cuya his to ria está igual men te re la cio na da a 
la tra di ción pas to ral en India, y li ga do a la his to ria de amor en tre
Krish na y Rad ha. La vi gen cia de los ins tru men tos de vien to es no -
to ria. No por nada, la res pi ra ción y la mú si ca tie nen una re la ción
in me dia ta. El ele men to aire, para la voz, para los can tos y para la
poe sía, así como para los ins tru men tos de vien to, se hace pre -
sen te. To más me con ta ba que una de las his to rias acer ca del ori -
gen de las flau tas en ge ne ral, sur ge así, cuan do per so nas en su
ca mi na ta co ti dia na, es cu cha ron una es pe cie de sil bi do, y se die -
ron cuen ta que fue pre ci sa men te el aire quien, al ro zar con el ca -
rri zo, ge ne ró un so ni do pro pio. De ahí com pren do de ma ne ra
na tu ral y ar mó ni ca la eter na fu sión en tre los ca rri zos, las ma de -
ras, el ba rro, con chas, ca ra co les, ade más del can to y la poe sía,
con el ele men to aire. El ele men to aire y el sen ti do del tac to, die -
ron vida a las pri me ras mú si cas prehis pá ni cas, ya que en ese en -
ton ces no exis tían pro pia men te ins tru men tos de cuer da, sino
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úni ca men te per cu ti vos, ins tru men tos para ser so pla dos, ras pa -
dos, ade más de la voz hu ma na. 

El can tor alza la voz y can ta cla ro. Le van ta y baja la voz, e com -

po ne cual quier can to de su in ge nio. El buen can tor es de bue -

na, cla ra y sana voz, de cla ro in ge nio y de bue na me mo ria, y

can ta en te nor, y can tan do baja y sube y ablan da o tiem pla la

voz, en to na a los otros, ocú pa se en com po ner y en en se ñar. La

mú si ca, y an tes que can te en pú bli co pri me ro se en sa ya. El mal 

can tor tie ne voz hue ca o ás pe ra o ron ca; es in doc to y bron co;

mas por otra par te es pre sump tuo so y jac tan cio so; es des ver -

gon za do y in vi dio so, mo les to y eno jo so a los de más, por can tar 

mal, y muy ol vi da di zo, y ava rien to en no que rer co mu ni car a

los otros lo que sabe del can to, y so ber bio y muy loco (Guz -

mán, 2018, p. 4).

Entre los ofi cios obli ga dos era el baño a me dia no che y ve la ban 

has ta las dos de la ma ña na, oran do y can tan do a su dios can tos 

y ala ban zas; de rra ma ban san gre de su cuer po, al pun to de la

me dia no che (Guz mán, 2018, p. 14).

En sus bai les y fies tas can ta ban con vo ces con cer ta das al son

de su te po nazt li y al rit mo del huéhuetl, obli ga dos acom pa -

ñan tes del can to (Guz mán, 2018, p. 6).

Com po si to res can ta ban para el tem plo de Huit zi lo poch tli. El
ofi cio con sis tía no sólo en can tar en los cúes, sino en com po ner
los can tos que ha bían de eje cu tar se, por lo que tam bién lo lla ma -
ban Cui ca pi que (com po si to res de can tos).

Ade más de los ele men tos de la tea tra li dad en el con vi vio de
la mú si ca prehis pá ni ca, exis te igual men te una in trín se ca re la -
ción de la mú si ca prehis pá ni ca y su en ten di mien to como un
todo. Des de una vi sión trans dis ci pli na ria, coe xis ten las ar tes es -
cé ni cas como uni dad, y es tán in te rre la cio na das de ma ne ras pro -
fun das en tre sí. Inclu so más allá de sí mis mas; de bi do a la pre -
sen cia de un ter cer ocul to. El arte ri tual, no tie ne por ob je to, ni
ha cer ni ser en sí mis mo arte; fun ge como una ma ni fes ta ción que 
no bus ca ser ob je to mis mo de re pre sen ta ción, sino un puen te
co mu ni ca dor de un uni ver so mí ti co, sim bó li co y re li gio so. Con -
tie ne los ele men tos para ser con si de ra do pos te rior men te arte,
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arte re li gio so, y en este caso arte ri tual. Sus ele men tos fluc túan
gra cias a su ca rác ter, tan to efí me ro como es cé ni co, re la cio na dos 
des de lo pro fun do de sus esen cias y de su ori gen. La re la ción con
el ele men to aire, la re la cio no di rec ta men te con el he cho de vi vir, 
con la ac ción de res pi rar. Res pi rar vie ne de re que sig ni fi ca otra
vez y spi ra re, que sig ni fi ca es pí ri tu, así que res pi rar, es vol ver al
es pí ri tu. Ya sea des de la tea tra li dad o des de una mi ra da trans dis -
ci pli na ria; el arte, -casa de la mú si ca, del tea tro y de la dan za-, el
arte con mi nús cu la, el arte como ele men to vivo, sur ge, en me dio 
del todo, par te del todo, tal como una ola de mar que su ce de, se
ex pan de, exis te y de in me dia to se trans for ma para rein te grar se
al mar nue va men te. Así el arte, así la mú si ca prehis pá ni ca, como
arte viva, efí me ra, su ce de, co exis te, y se rein te gra en for ma de
si len cios has ta que sea evo ca da o pro du ci da nue va men te. Este
sen ti do de aler ta, de es cu cha y de co ne xión con los ele men tos
de la na tu ra le za, con si de ro es im por tan te para la com pren sión
del ser hu ma no como ele men to vivo den tro de la na tu ra le za,
tam bién viva. Con si de ro im por tan te la po si bi li dad de mi rar más
allá del sig ni fi ca do de los so ni dos, des per tan do nues tro es pí ri tu
con tem pla ti vo y ob ser va dor, úni ca men te para así co no cer me -
jor el mun do en que vi vi mos, del cual so mos par te.
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Entrevista a José Islas

Leticia Yolanda Quetzalli Bravo Reyes

“Cada pe da zo de esta tie rra es sa gra do para mi pueblo.
Cada rama bri llan te de un pino, cada pu ña do de arena

de las pla yas, la pe num bra de la den sa sel va, cada rayo
de luz y el zum bar de los in sec tos son sa gra dos en la
memoria y vida de mi pue blo. La sa via que re co rre el

cuerpo de los ár bo les lle va con si go la his to ria del piel roja.”
(Car ta del Jefe Seatt le al pre si den te de los Esta dos Uni dos 1855)

 “Honrar y defender el derecho de toda persona, sin discriminación, a
un ambiente que favorezca su dignidad, su salud corporal y su

bienestar espiritual” (11º principio. Carta de la Tierra. Abril de 1999)

Antecedentes y contexto

En el ori gen del Cen tro Eco diá lo go, cuan do fue Esta ción Eco diá -
lo go (2005-2010), per te ne cien te al Cen tro de Inves ti ga cio nes
Bio ló gi cas de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, pro mo vi mos y prac ti -
ca mos dan zas y ri tua les de la tra di ción me xi ca con di fe ren tes
guías, en tre ellos, el Te maz tia ni Ri car do Gar cía Men do za (en la
tra di ción Tol te ca yot zin) y Lau ri ta Mon to ya (en la tra di ción Ze
Ma zatl), así como el maes tro José Islas. Con ellos fui mos tra zan -
do un ca mi no de diá lo go, apren di za je y reapren di za je que nos
per mi tió cons truir una se rie de pro ce sos, vi sio nes y sa be res que
nos co nec ta ran con el te rri to rio que ocu pa ba la Esta ción. Me -
dian te es tos sa be res pu di mos en tre la zar cons tan te men te nues -
tra per cep ción cor po ral con los ci clos de la na tu ra le za, con los
mo men tos pro pi cios para la siem bra y la co se cha, con los equi -
noc cios y sols ti cios, con los pa sos ce ni ta les y de este modo pro -
fun di za mos, des de una vi sión de la eco lo gía pro fun da1, ha cia un
ha bi tar más sos te ni ble en es tas tie rras.

Des de esos años y has ta el pre sen te en el Cen tro Eco diá lo go
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he mos se gui do pro mo vien do ta lle res, se mi na rios y di ver sas ac ti -
vi da des que nos per mi ten con ti nuar en tre la zan do los sa be res de 
esta tra di ción,2 a nues tras prác ti cas co ti dia nas en el ám bi to edu -
ca ti vo y en al gu nos pro ce sos de in da ga ción y de in ves ti ga -
ción-ac ción en los te rri to rios.

Es por esto y por la bas ta sa bi du ría an ces tral que practica en
su tra ba jo y su vida, que he mos in vi ta do a José Islas para que nos
com par ta una par te de su ex pe rien cia y vi sión en esta en tre vis ta.

José Asen ción Islas Her nán dez, (en la tra di ción El Quet zal
“Quet za lihui” que quie re de cir plu ma de quet zal y Ozo mat li).
Nace en Mé xi co Te noch tit lan, en el ba rrio de la Mer ced. Has ta
los cin co años vive ahí y pos te rior men te se tras la da con su fa mi -
lia a ciu dad Net zahual có yotl don de ha bi ta el res to de su in fan cia
y ju ven tud. Se de di ca a la tra di ción por su fa mi lia. Apren dió de
sus abue las, de la for ma de vi vir de ellas, de lo que ha cían. Con si -
de ra que es en el len gua je don de ocu rren y se en cuen tran las ex -
pli ca cio nes de mu chas co sas. Pudo via jar a mu chos la dos del país 
por de di car se al co mer cio con su papá Asen ción Islas Sil va ori gi -
na rio de Pue bla, de un lu gar lla ma do San Mi guel de los Po ci tos
ubi ca do en tre el Co fre de Pe ro te y el Pico de Ori za ba. De ahí vie -
ne el ori gen de su fa mi lia. Aun que sus pa dres per die ron esta tra -
di ción (su mamá y los her ma nos de ella ha bla ban me xi ca no), de
ellos fue apren dien do. Su in te rés per so nal en este sa ber lo fue
com ple men tan do con per so nas que cul ti van esta tra di ción
proveniente de otros lu ga res. Ellos lo re co no cen cuan do ven el
in te rés que le pone a este co no ci mien to, en apren der de ellos.
Así, le han abier to la puer ta y le han en se ña do. Tie ne es tu dios de
psi co lo gía y cien cias po lí ti cas en la UNAM y se con si de ra au to di -
dac ta en la ma ne ra como ha in cur sio na do en sa be res como la
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su per fi cial que re cha za la ima gen del hom bre en el me dio am bien te a fa vor de
la ima gen re la cio nal del cam po to tal. Tam bién lo re to man Aldo Leo pold y Hans
Jo nas en Ale ma nia quie nes se ña lan es tas di fe ren cias por un prin ci pio de an tro -
po cen tro a fa vor de un prin ci pio de eco cen tro o bio cen tro
2 La apro pia ción en la tra di ción de la dan za az te ca sur ge des de el cuer po e
in cor po ra un sis te ma de creen cias y prac ti cas ri tua les de la me mo ria y el te rri -
to rio an ces tral.



lin güís ti ca, la ar queo lo gía, la as tro no mía y en el modo como en -
tre la za es tos co no ci mien tos. 

Per te ne ce a la tra di ción de La Dan za, a di fe ren cia de otros
dan zan tes in te gra co no ci mien tos de su fa mi lia, de los lu ga res y
de las per so nas que co no ce y de los cua les ha ido apren dien do
en su vi sión de la Dan za y del mun do prehis pá ni co que en ella se
ex pre sa y se re sis te has ta nues tros días. Ante la lle ga da de la lla -
ma da Con quis ta se la prohí be por más 250 años. Pero esta tra di -
ción no de sa pa re ce y se con ti núan los ce re mo nia les y los ri tos en 
cue vas, en lu ga res se cre tos. José tie ne ac ce so a ellos, arri ba en
las mon ta ñas aba jo en las cue vas, en los ríos. Así, con ci be una
for ma de en ten der la di fe ren te a la de al guien que so la men te se
de di ca a la pura dan za, la prac ti ca como un modo de vida y pro -
fun di za en sus sig ni fi ca dos.

Esto es par te de lo que en esta en tre vis ta nos com par te José
Islas para el en ri que ci mien to de nues tra vi sión de la eco lo gía
pro fun da y del dia lo go de sa be res que se da en el te rri to rio en el
que está in mer so nues tro Cen tro. Tam bién para pro pi ciar el re
apren di za je del con tac to con la tie rra y el cui da do del en tor no
que nos ro dea des de nues tro yo pro fun do. Asi mis mo, nos pro -
po ne una vi sión de una nue va es pi ri tua li dad ba sa da en el sa ber
an ces tral de los abue los y abue las de esta tie rra.

Entrevista
Le ti cia: Exis te una re la ción im por tan te en la tra di ción, en las co -

mu ni da des, con el en tor no que las ro dea, una re la ción que
ac tual men te lla ma ría eco ló gi ca y an ces tral con la tie rra, con
los 4 ele men tos y las 4 di rec cio nes, con los ce rros, las cue -
vas, los ma nan tia les, ¿Es así?

José: Si, mu chas de las ce re mo nias que por lo re gu lar se ha cen en 
las co mu ni da des son al agua. Al agua por que es lo que nos
da la vida, por eso es que se si guen ha cien do, son muy im -
por tan tes. Al agua, pero tam bién con es tas ce re mo nias se
da la bús que da del ser hu ma no. Es la bús que da del ser mis -
mo, de pre gun tar se a uno pues ¿quién eres?, ¿pa ra qué es -
tás aquí?, ¿cuál es tu tra ba jo en esta vida? Enton ces es muy
in te re san te y muy bo ni to par ti ci par con es tas per so nas que
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es tán por allá me ti das, muy me ti das allí. Que han guar da do
mu cho co no ci mien to del en tor no y de re la cio nar se con las
fuer zas na tu ra les que es tán en la tie rra, que en tien den a las
fuer zas na tu ra les de la tie rra como otra. Es un poco di fe ren -
te a ver lo re li gio sa men te, hay una re la ción cla ro, por que las
co mu ni da des es ta mos so me ti dos to da vía por la igle sia. Y lo
re pi to, so me ti dos to da vía. Pero con es tas per so nas he
apren di do a pri me ro, ellos ha cen las ce re mo nias allá arri ba
en las cue vas, en los ríos y ya des pués va mos a la igle sia, ya
des pués. Se ha cen dos ce re mo nias.

Le ti cia: Enton ces, hay un pri mer com pro mi so que se tie ne con el
lu gar y con el ele men to na tu ral para que des pués se con clu -
ya con el otro com pro mi so que para ellos es im por tan te.

José: Si y afor tu na da men te he con vi vi do con mu chos gru pos de
di fe ren tes dan zas, allá de Chi chi me cas, con Ma ta chi nes,
con los Ne gri tos, sus San tia gos y aho ra úl ti ma men te con los
com pa ñe ros Ya quis de la Dan za del Ve na do allá en So no ra
tam bién es toy con ellos apren dien do. Yo me con si de ro dis -
cí pu lo de to das es tas per so nas. Y vuel vo a re pe tir pues ten -
go la suer te de que lle go por ahí es toy vien do, es toy por ahí
pa ra di to y me in vi tan, no sé cómo es la onda, pero me re co -
no cen. Enton ces me di cen pues si quie res en trar pues óra le
y pues le en tro, pero voy con ese afán de apren der. Para mí
lo esen cial es que to dos es tos gru pos de dan za que hoy se
lla man tra di ción, que en sus di fe ren tes as pec tos más bien es 
un mo vi mien to de re sis ten cia. 

Le ti cia: ¿Con esa con cien cia de ser un mo vi mien to de re sis ten cia?

José: Pues tal vez aho ra ya no, pero como yo veo que se ori gi nan
las co sas y de lo que he ha bla do con mu cha gen te pues es un 
mo vi mien to de re sis ten cia; de de cir… pues no so tros es lo
que te ne mos es lo que es ta mos de al gu na for ma tam bién lu -
chan do, es te ner nues tra iden ti dad por que si la per de mos
es ta mos per di dos, esta es una for ma. Enton ces es lo que yo
de duz co y he vis to. Yo mis mo lo tomo así. Para mí este es un
mo vi mien to de re sis ten cia. De al gu na for ma es ta mos ha -
cien do po lí ti ca tam bién, pero es una po lí ti ca más tran qui la.
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Le ti cia: Y qui zás más pro fun da, como que se va a las raí ces. Y qui -
zás tie ne que ver tam bién con una vi sión que com par ten es -
tas va rias tra di cio nes que es tán re la cio nán do se con los ci -
clos de la na tu ra le za, ¿qué es lo que has vi vi do en ellas,
como se co nec tan con la lle ga da de las es ta cio nes, por
ejem plo, qué im por tan cia tie nen hoy?

José: Lo in te re san te es que va a la pro fun di dad del ser hu ma no,
pues a ve ces nos ven por ahí, como an tes pa sa ba mu cho,
que te ne mos que re sis tir mu chas co sas por que pues an tes a 
al guien que dan za ba pues no nos ba ja ban de mu gro sos, in -
dios pata ra ja da, muer tos de ham bre, nos de cían mu chas
co sas. Enton ces ahí tam bién tie ne que ver con el Yo, a ver de 
qué es tas he cho, ¿vas a aguan tar te esto? Pues sí, pues yo a
lo que ven go, cuan do uno está cons cien te de esto, de es tas
si tua cio nes pues uno va al tra ba jo que va, de di fun dir, de
apren der, de cum plir con el san to, de cum plir con el ele -
men to na tu ral. Por que se si guen ha cien do las ce re mo nias
en los ce rros, por ejem plo, lo que aho ra co no ce mos como el 
es tu dio de las vein te nas,3 el es tu dio de cómo se van mo -
vien do los me ses aquí, pues las di fe ren tes ce re mo nias se
van re la cio nan do con esas vein te nas, se si guen ha cien do las 
ofren das en los ce rros, las ofren das para sem brar, para tra -
ba jar la tie rra, las ofren das para cuan do se da la co se cha, ali -
men tar a la tie rra. Se ha cen las ce re mo nias de bien ve ni da
de las llu vias, no de pe dir llu via por que hay una gran di fe -
ren cia, sino de dar la bien ve ni da a las llu vias. Esto lo apren -
de uno con lo tiem pe ros, gra ni ce ros, ahui zo tes, di fe ren tes
nom bres que tie nen es tos abue los y abue las que tra ba jan
con esto del tiem po.

Enton ces sí tie ne que ver con los ci clos de la tie rra que aho ra 
han ido cam bian do un poco, pero tie nen to da vía que ver
con eso. Las ce re mo nias que se ha cen en los ríos, por ejem -
plo, hay algo que me tocó hace mu chos años allá por los lu -
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ga res Cas ca nes que le ha cían la ce re mo nia a Ma ría Ce, Ma -
ría pues es Ma ría la vir gen Ma ría en cual quie ra de sus
ad vo ca cio nes, pero por ejem plo Ce,4 vie ne de la pa la bra ce
que quie re de cir uno, ce quie re de cir pri me ro o pri me ra, en -
ton ces Ma ría Ce es la pri me ra Ma ría, pero ca sual men te se
hace en el agua, en ton ces ¿quién es Ma ría Ce? Es la se ño ra o 
quien rige el agua en ton ces en la re li gión del me xi ca no es
Chal chiuht li cue la que tie ne sus fal das de jade. Enton ces así
es como uno va re la cio nan do todo esto, pero para esto tie -
ne uno que, de per di da, ma ne jar la len gua me xi ca na o una
de las len guas me xi ca nas, di ga mos la del cen tro para po der
ir re la cio nan do todo esto.

Le ti cia: ¿Qué im por tan cia tie ne ma ne jar la len gua para en ten der 
todo el co no ci mien to que se tie ne en es tas co mu ni da des,
las in ter pre ta cio nes y las ad vo ca cio nes que le dan?

José: Es bá si co, es bá si co apren der la por que por ejem plo si ha -
cen las ce re mo nias, en este caso de Ma ría Ce a Chal chiuht li -
cue pero si le ha ce mos una ce re mo nia a Tlá loc, que como
debe ser la pa la bra es Tla lo can te cuht li, en ton ces Tlá loc es el 
li cor que bebe la tie rra pero el Tla lo can es el lu gar de la
abun dan cia don de abun da el agua de llu via pero Te cuht li
quie re de cir se ñor y quie re de cir due ño, en ton ces es el se -
ñor y due ño de la llu via por que él mis mo es la llu via. Enton -
ces las ce re mo nias a Tlá loc se ha cen arri ba en la mon ta ña
don de vive, cuan do ve mos un ce rro así con la nube pues ahí
está la casa de Tlá loc.

Le ti cia: ¿Enton ces Xa la pa se ría el Tla lo can te cuht li por que casi
siem pre tie ne su nube?

José: Si de al gu na ma ne ra siem pre tie ne su nube, y cuan do va mos
a la mon ta ña aden tro tam bién ahí vive Tla lo can te cuht li por -
que ahí aden tro de las cue vas siem pre está llo vien do, es otra
bó ve da como ce les te, como un cie lo don de está llo vien do y
es un vien tre, en ton ces es el vien tre don de se ori gi na la vida y 
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el vien tre de nues tra ma dre es un lu gar acuo so. Por eso es la
im por tan cia de la len gua que uno la debe por lo me nos no ha -
blar la, pero si te ner las ba ses para en ten der qué es lo que se
está ha cien do, en ton ces si es bá si co sa ber la. Yo a ve ces he te -
ni do pro ble mas con in ves ti ga do res que ven las co sas de for -
ma li te ral pero las gen tes del pue blo a ve ces sim bo li zan otras
co sas y en ton ces no nos po ne mos de acuer do.

Le ti cia: Es in te re san te este pun to de vis ta que tie nes so bre la di -
fe ren cia de una vi sión cien tí fi ca, ar queo ló gi ca, an tro po ló gi -
ca y una vi sión como la tuya que nace de tu pro pia vida den -
tro de esta cul tu ra, por que ha blas la len gua por que tu
fa mi lia ha bla ba la len gua y por esto tie nen in ter pre ta cio nes
di fe ren tes.

José: Bue no no sé si di fe ren tes, pero se com ple men tan más co -
sas, por que si hay que en ten der las tra duc cio nes li te ra les, lo 
que quie re de cir li te ral, pero apar te hay algo más por ejem -
plo esto de due ño, por que es el due ño y vuel vo a re pe tir
por que él mis mo es la llu via, Tlá loc. Aho ra ¿por qué se per -
so ni fi có? pues por que para la gen te como no so tros esa per -
so ni fi ca ción, por ejem plo, de Tlá loc, él mis mo so mos no so -
tros, por eso se per so ni fi ca no es que sea un dios, so mos
no so tros mis mos.

Le ti cia: ¿Es el Tlá loc que está den tro de cada per so na?

José: Así es, es la cue va y en la que no so tros mis mos so mos la
mon ta ña y de al gu na for ma la nube que te ne mos aquí en la
ca be za es la que nos está lle nan do de al gu na cosa, pero ese
yo in te rior, ese tam bién se ma ne ja como Tlá loc y tam bién
tie ne que ver con las emo cio nes. Es in te re san te aquí, en el
mu seo de Xa lla pan hay unas es cul tu ras de mu cho sim bo lis -
mo, hay un ja guar gran de, pa re ce un dien te de sa ble muy
gran de, tie ne las fau ces abier tas, pues eso quie re de cir que
te ne mos que en trar al co no ci mien to del ja guar que vive
den tro de la cue va o den tro de los ríos o así en las ba rran cas. 
Pues mu chos pien san que el ja guar es nada más un ser agre -
si vo y no, no es cier to, tie ne que ver con otras co sas y so bre
todo tie ne que ver con en con trar se a uno mis mo, ver en su
in te rior. Enton ces hay otro tipo de sim bo lis mo.
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Le ti cia: A mí una de las co sas que más me gus tan de la tra di ción
es esta vi sión del equi li brio en tre la mas cu li ni dad y la fe mi -
ni dad, cómo se cui da esto en un diá lo go cons tan te de com -
ple tud y no de pe lea ni de com pe ten cia sino al con tra rio, de
un equi li brio en el que es ne ce sa rio tan to el uno como la
otra. ¿Qué nos pue des pla ti car de esta vi sión del equi li brio
en tre lo mas cu li no y lo fe me ni no para la tra di ción?

José: Bue no esta vi sión ya es un poco re cien te, por que tam bién
se han he cho mu chos vi cios en la tra di ción, está cla ro que de 
al gu na for ma es muy ma chis ta to da vía y en ton ces esta vi -
sión es algo que se está re plan tean do, se está tra ba jan do;
ha sido y es muy di fí cil.

Le ti cia: ¿Y se está re plan tean do por que en lo más an ti guo si
exis te este equi li brio, es de cir fi nal men te lo pa triar cal se
vino a im po ner des pués y en su ori gen, en los ves ti gios ar -
queo ló gi cos, las in ter pre ta cio nes que ha cen de los có di ces,
si ha blan de un equi li brio o ha blan del pa triar ca lis mo?

José: Siem pre han ha bla do del equi li brio, no so tros mis mos
como se res hu ma nos so mos dua les, en ton ces debe ha ber
un equi li brio, como se res hu ma nos hom bres y mu je res te -
ne mos par tes hom bres y par tes mu jer, so mos se res dua les
des de ahí. Así es como se en tien den mu chas de las es cul tu -
ras, siem pre ha blan de esa dua li dad que debe es tar en equi -
li brio para ser una sola. Y de ahí de al gu na for ma está la tri ni -
dad que aho ra se ma ne ja, ahí hay una tri ni dad que tam bién
es par te de lo que sus ten ta la tra di ción aho ra re li gio sa, nada 
más que aho ra cada quien lo en tien de a su ma ne ra y a su
con ve nien cia.

Le ti cia: ¿Y cómo en tien des tú esta tri ni dad?

José: La tri ni dad son tres co sas que fi nal men te es tas tres co sas
for man al todo, por ejem plo, dios pa dre, dios hijo y dios es -
pí ri tu san to que for man al todo po de ro so en la tra di ción ca -
tó li ca. Pero aquí ya ha blan do de los con cep tos fi lo só fi cos o
me ta fó ri cos está lo que lla ma mos los Tez cat li po ca, que se
plu ra li za así. Son los es pe jos de los cua les sale mu cho humo, 
en ton ces te ne mos bá si ca men te cua tro co lo res, co men za -
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ría mos con el ne gro que sim bo li za la con cien cia, los an ces -
tros y el ori gen de todo, todo nace en la os cu ri dad por que, si 
no so tros ce rra mos los ojos aden tro de no so tros no es blan -
co, es obs cu ro de al gu na for ma, en ton ces ahí está el todo,
cuan do nos co men za mos a pen sar a no so tros mis mos, ahí
está. Des pués el rojo que tie ne que ver con la evo lu ción y
con el tiem po, lo ve mos más mar ca do en las mu je res por su
ci clo, tie ne que ver con el tiem po, ci cli ci dad, evo lu ción. El
azul tie ne que ver con la ac ti vi dad, que es el Tez cat li po ca
azul, bue no has ta aquí le he mos pues to nom bres el Ya yau -
qui Tez cat li po ca es ne gro; Xi pe to tec, xipe vie ne de chi pi lia
que quie re de cir des pe lle jar se en ton ces Xi pe to tec es el rojo
y quie re de cir el se ñor que cam bia de piel que es la mis ma
tie rra y so mos no so tros en cons tan te cam bio. El azul es
Huit zi lo poch tli, huit zi pri me ro vie ne de huit zi que es es pi na
o huit zi lli es el co li brí es pi na y opozt li es el lado iz quier do del
sol, to dos tie nen que ver con el sol. 

Pero es tos tres, la con cien cia, el tiem po y la ac ti vi dad, esta
tri ni dad con cien cia, tiem po y ac ti vi dad for man al cuar to que 
es Quet zal cóatl que es la com ple tud de toda esta tri ni dad.
Quet zal cóatl es el todo, por eso es im por tan te el con cep to
de Quet zal cóatl, que es todo lo que ve mos por que Quet zal -
cóatl vie ne de la pa la bra quet za lli que quie re de cir be llo,
her mo so y cóatl es la ví bo ra o ser pien te, pero más que nada
la ví bo ra, tie ne que ver con la vi bra ción de to das las co sas, la 
voz es una vi bra ción, el mo vi mien to del vien to todo, en todo 
hay vi bra ción, así es como lo en ten dían. Las pie dras vi bran,
el todo, todo vi bra, en ton ces todo es Quet zal cóatl. Y en ton -
ces en el ser hu ma no al guien que lle ga a ese ni vel de Quet -
zal cóatl es un ser vi bran te que do mi na mu chas co sas, mu -
chos as pec tos de la vida por eso eran Quet zal cóatl y es un
ser vi bran te, en ton ces por eso es que son los guías de los
pue blos, los y las guías sí, por que siem pre ha bía las dos mas -
cu li no y fe me ni no. Enton ces así es como no so tros ve mos
esa tri ni dad que for man al cuar to, en ton ces para no so tros
el cuar to es la vi bra ción de to das las co sas, todo vi bra.
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Le ti cia: Y en ton ces esto que de cías que es tan to fe me ni no como
mas cu li no ¿có mo se con ci be de una ma ne ra más pro fun da?

José: Pues lo ve mos por ejem plo en un ser como no so tros, un ser
hu ma no, para esto se ne ce si tan dos per so nas des de ahí ya
hay una dua li dad, des de ahí siem pre se ne ce si ta una hem bra
y un ma cho para re pro du cir se. La pa la bra Ome Teotl la pone
de moda el maes tro, aho ra fi na do, León Por ti lla.5 Ome Teu li,
para Ome Teotl, pues quie re de cir eso, dua li dad, mu chos di -
cen que dua li dad vie ne de otro as pec to, ome vie ne de la pa la -
bra omi que quie re de cir hue so, pero el hue so so li to no sir ve
de nada, pero cuan do ya hay una unión es el ome es el omi
que va a dar mo vi li dad y mo vi mien to. Teotl vie ne de la pa la -
bra te yotl, que quie re de cir pie dra y tam bién quie re de cir
hue vo y quie re de cir gen te y quie re de cir esen cia y de yotl vie -
ne la pa la bra yo lot li que es co ra zón, yo lotl o yo lot li que es co -
ra zón, pero aden tro de ese co ra zón tie ne la esen cia, pero
como quie re de cir hue vo tam bién, pues aden tro del hue vo
está la esen cia, de don de va a na cer un po lli to o una hor mi ga
o no so tros mis mos. Un óvu lo es hue vo, ahí está, en ton ces
ome te yotl quie re de cir la esen cia y ori gen de la vida, don de
va mos a na cer, pero ne ce si ta la par te mas cu li na y la par te fe -
me ni na. Bue no para ha blar de ome teotl ne ce si ta ría mos unas 
bue nas ho ras. Pero bá si ca men te es eso, y debe ser la pa la bra
ome te yotl pero una de las re glas del me xi ca no es que se tie -
ne que oír bo ni to en ton ces se le qui ta la y grie ga y en lu gar de
de cir ome te yotl que da Ome Teotl. Como Tla lo can te cut li es
muy lar go en ton ces que da solo Tla loc.

Le ti cia: Y todo este co no ci mien to tam bién está co nec ta do con
los si tios ar queo ló gi cos, con las épo cas del año en las que se
ce le bran és tos ri tua les, in clu so con fe nó me nos as tro nó mi -
cos. Es algo de lo que he no ta do con us te des, por ejem plo,
en Xa la pa, cuan do se ha rea li za do el ri tual del paso ce ni tal
que es un mo men to tan sig ni fi ca ti vo por que es cuan do el sol 
man da su luz, su rayo di rec ta men te al cen tro de este lu gar,
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de esta tie rra. Al ce le brar este su ce so se ex pre sa una tra di -
ción, una fi lo so fía que está co nec ta da con la as tro no mía,
con los lu ga res ar queo ló gi cos. ¿Qué nos pue des pla ti car de
todo este co no ci mien to, que ac tual men te pu dié ra mos lla -
mar de mu chas cien cias que in te rac túan; qué es lo que nos
pue des com par tir?

José: Ha bla mos hace rato de que ac tual men te ha ce mos las ce re -
mo nias por ejem plo con la hora y los ci clos de 20 días. Para
eso te ne mos que sa ber tam bién algo de la re li gión ca tó li ca;
por ejem plo, que san to re pre sen ta al fe nó me no na tu ral que 
an tes se ce le bra ba, si es ta mos en di ciem bre, el 29 de di -
ciem bre es San Mi guel y re sul ta que ese día los abue los y las
abue las que tra ba jan el tiem po cie rran su tra ba jo en las
mon ta ñas y de ahí de du ci mos por lo que ellos nos pla ti can
que es San Mi guel Arcán gel quien re pre sen ta a Tlá loc. Eso
por la par te de las fies tas y ce re mo nias que se ha cen en mu -
chos pue blos, pero ¿por qué?, ¿có mo se re la cio na? Si va -
mos al Amoxt li,6 al có di ce, re sul ta que San Mi guel trae una
es pa da en la mano y con otra está pi san do al dia blo, ahí
tam bién tie ne que ver con algo muy se rio que quie re de cir
do mi nio. Enton ces es quien está so me tien do, es de cir, el
blan co está so me tien do al prie to, en este caso ya no a los
ára bes, el blan co está so me tien do al prie to que vi vi mos
aquí, es lo que está di cien do para no so tros. Pero para al -
guien que es muy re li gio so es San Mi guel. Pero Tlá loc en una 
mano trae un chi cahuist li, un amat la ni que es una ma ca na
con la cual rom pe las ollas para que cai ga el agua, en ton ces
es el true no, lo que sim bo li za es el true no y en el otro lado
trae una ví bo ra, una ser pien te que va on du lan do y que es el
rayo, en ton ces ahí de al gu na for ma se pa re cen. 

Aho ri ta aca ba mos de ha cer una ce re mo nia con otros com -
pa ñe ros dan zan tes de allá de Cuau toch co aho ra Hua tus co,
Ve ra cruz a San ta Ce ci lia que es la re pre sen ta ción de los mú -
si cos, pero re sul ta que ahí atrás del mer ca do está una igle sia 
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don de ha bía una es truc tu ra don de se ha cían las ce re mo nias 
a Ma cuil xo chitl. Ma cui li cin co, pero ma cuil vie ne maitl que
es mano y ocui li que es gu sa no, en ton ces cin co quie re de cir
los gu sa nos de la mano, pero por qué los gu sa nos pues por -
que con la mano va mos a trans for mar, en ton ces quie re de -
cir trans for ma ción y tam bién son los cin co sen ti dos. Enton -
ces a tra vés de los sen ti dos ¿qué crea mos? Crea mos todo en 
ar mo nía, be lle za, se ve todo lo be llo que, en al gu na for ma
de pen sar todo es un arte, la crea ción es un arte, en ton ces
Ma cuil xo chitl tie ne que ver con las ar tes. Así ha pa sa do en
mu chos la dos.

Le ti cia: ¿Hay un sin cre tis mo en tre San ta Ce ci lia y Ma cui xo chitl y
otro en tre San Mi guel Arcán gel y Tlá loc?

José: Así es y así ha pa sa do con mu chos otros san tos y los ri tua les 
que se les ha cen en de ter mi na dos lu ga res y en de ter mi na -
das épo cas. Esta es la for ma re li gio sa, pero des de hace al -
gún tiem po otros gru pos con un poco más de in for ma ción
nos he mos de di ca do a la Astro no mía, ver por ejem plo por -
qué hay tan tos jue gos de pe lo ta por mu chos lu ga res, aquí
mis mo en Xa la pa que no era tan im por tan te, co mien za a to -
mar im por tan cia des de que pasa Her nán Cor tés por aquí. La
par te im por tan te es la que aho ra se le co no ce como Ma cuil -
xo chit lan, aun que no hay una se gu ri dad de que así se lla ma -
ra, que está al pie del Ma cuil té petl. Y des de ahí co mien za ya
la as tro no mía.

¿Por qué Ma cuil té petl? Otra vez ma cuil de mat li li cin co y te -
petl ce rro o mon ta ña, pero yo he vis to que lo tra du cen como 
cin co ce rros y yo no veo cin co ce rros aquí. Esto tie ne que ver 
con la as tro no mía y vie ne des de el cen tro, los ce rros más
gran des e im por tan tes lo son para la as tro no mía y em pe za -
mos con el Ce te petl que es el uno, vis to des de Te noch tit lan
que es el Po po ca té petl, poct li humo y va por de agua po po ca
es que humea mu cho o saca mu cho humo, en este caso
tam bién va por de agua y te petl ce rro, eso quie re de cir el ce -
rro que humea mu cho va por de agua, siem pre ha he cho
eso, ese es el uno. El dos es la Mat lal cue ye aho ra lla ma da la
Ma lin che el Ome te petl es la Mat lal cue ye. El tres el Yei te petl
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es el Cit lal te petl aho ra Pico de Ori za ba vis to des de el cen tro
del otro lado es el Pao yal te petl, vis to des de la cos ta ese es el 
Yei te petl nú me ro tres. El Nao pan te petl o Nao can pan te petl
es el cua tro el Co fre de Pe ro te. El Ma cuil te petl aquí en Xa la -
pa el cin co; Chi cua sen aquí en Ve ra cruz hay un lu gar que se
lla ma así es el seis y Com te petl es nú me ro sie te. To dos tie -
nen que ver con alie na cio nes de es tre llas o de cons te la cio -
nes, en ton ces así es como se iban vien do des de el cen tro es -
tos ce rros, como lu ga res de ob ser va ción don de se ven las
es tre llas y las cons te la cio nes y así co men za mos a ver la as -
tro no mía, son ob ser va to rios as tro nó mi cos.

En Mé xi co Te noch tit lan el Cal pu lli Tol te ca yotl7 co mien za a
es tu diar este tipo de co sas y allá con el Maes tro Mi guel
Ángel Men do za se hace una ce re mo nia que él lla mó el paso
ce ni tal en el Zó ca lo; pero ya des pués con la ayu da del Maes -
tro Da vid Bur ca no y el Maes tro Artu ro Meza se va vien do
que este paso ce ni tal del 26 de ju lio es la fun da ción de Mé xi -
co Te noch tit lan. Y así es como nace el mo men to de la fe cun -
da ción allá en un paso ce ni tal que en la me tá fo ra es cuan do
el águi la/sol de vo ra a la ser pien te/tie rra, cuan do está el sol
a 90 gra dos y no so tros, si nos pa ra mos no pro yec ta mos una
som bra o si po ne mos al gu na va ri lla ahí está. Para no so tros
son los mo men tos im por tan tes, cuan do se fun dan las gran -
des ciu da des con toda la fuer za del sol y toda la fuer za de la
tie rra por que hay fe nó me nos que su ce den en ese ins tan te.
Así es como ha ce mos, aho ra otra vez, esto de los pa sos ce ni -
ta les, lo pu si mos de al gu na ma ne ra de moda y aho ra afor tu -
na da men te en mu chos la dos ya lo es tán ha cien do y que
bue no por que se está dan do paso a que la gen te es tu die un
po qui to más y vean es tas re la cio nes. Qué sim bo lis mo hay
en los có di ces, en las es te las que nos de ja ron en pie dra. El
paso ce ni tal pasa dos ve ces al año en cual quier lu gar, den tro 
de los tró pi cos de ca pri cor nio y de cán cer, que son los má xi -
mos avan ces del sol y así, los Jue gos de pe lo ta re pre sen tan
eso, el má xi mo avan ce de la pe lo ta que es el sol y el ari to por 
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don de pasa la pe lo ta es ese mo men to del paso ce ni tal.
Enton ces para mi ese mo men to de ju gar el jue go de pe lo ta
es en el mo men to del paso ce ni tal, por que ahí es don de
debe de pa sar la pe lo ta por el cen tro, por eso to dos los lu ga -
res a don de va mos to dos tie nen su jue go de pe lo ta.

Le ti cia: Y para ti, ¿qué se con ser va de la tra di ción en la vida
co ti dia na, no solo en la gen te que vive en esta tra di ción sino
en la vida de cual quier per so na que ha bi ta una ciu dad y pue -
de ha cer al gu na ac ti vi dad que tie nen su raíz en ésta? Nos
pue des pla ti car un po qui to so bre lo que hoy to da vía con ser -
va mos co ti dia na men te en una ciu dad como Xa la pa, Mé xi co
o Ve ra cruz, ¿qué hay de esto que sin per ca ta mos nos liga a
esta tra di ción?

José: Pues si aho ra con la for ma de vida que lle va mos no nos da -
mos cuen ta de mu chas co sas. Antes, cuan do me nos ca mi ná -
ba mos con la ca be za aba jo, ya ni veía mos al cie lo por to das
las bron cas que te ne mos, pero aho ra con el te lé fo no pues
me nos. Pero en mu chos la dos la gen te tie ne to da vía esa
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sen si bi li dad de ir vien do cómo cam bian los tiem pos. Para la
gen te que vi vi mos en la ciu dad te ne mos que re cu rrir a las
fuen tes, a los li bros e in te re sar nos. Aho ra como nos han
bom bar dea do con tan tas co sas, esto de la iden ti dad es algo
muy se rio por que nos es tán apa bu llan do por mu chos la dos,
en ton ces aho ra lo que tra ta mos de ha cer con esto de la dan -
za so la men te es el pre tex to para ir a otra cosa, es un mo vi -
mien to, es di fí cil por que cada quien tie ne sus ac ti vi da des, a
ve ces to da vía nos ven como bi chos ra ros.

Le ti cia: Hoy por ejem plo es ta mos en di ciem bre y en nues tras tra -
di cio nes vie nen 2 fe chas im por tan tes una es la de la To nan -
zin/ Gua da lu pe, el 12 de di ciem bre y otra es el 24 que es la
na vi dad, y si no so tros lo ce le bra mos con la vi sión ex clu si va
de la ad vo ca ción ca tó li ca nos es ta mos per dien do todo un
acon te ci mien to an ces tral de la tra di ción Me xi ca y de una
cos mo vi sión de las tra di cio nes me soa me ri ca nas que está li -
ga da a fe nó me nos as tro nó mi cos lo ca les. Nos pue des pla ti -
car de es tas fe chas que se gui mos ce le bran do, ¿cuál es el sig -
ni fi ca do que an ti gua men te nues tros abue los ce le bra ban?

José: Esto de ha blar de la Vir gen de Gua da lu pe es un asun to muy
se rio por que hay fuen tes en las que uno de los ac to res prin -
ci pa les que era el pa dre Zu má rra ga ni es ta ba él mis mo.8 Hay
va rias co sas por ahí que hay que re vi sar. Hay un li bro im por -
tan te el Ni can Mo pohua9 don de hay va rias co sas. Pero hace
al gu nos años apa re ció el Có di ce Esca la da, ese es cri to con di -
bu jos lo res guar da ba una fa mi lia y se lo die ron a un pa dre
ape lli da do Esca la da y por eso lle va su nom bre.

Ahí está plas ma do cómo fue cam bian do la ima gen de un sol
a una mu jer, esto es muy im por tan te y aun que se per dió,
aún se con ser va una co pia. Ahí está es cri to quien lo pin tó
Mar cos Zipa de la es cue la de San tia go Tla te lol co Tla cui lo y
cuán to se le pagó en mo ne das de oro y fi nal men te, quién
fue quién posó. No te nía tan ta im por tan cia has ta que en ese 
cua dro vie ron que ha bía mu cha la ni ta. Hay otras lí neas de
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in ves ti ga ción que nos ha blan de Cuau noa peu Gua da lu pe,
que sí fue al guien que exis tió y que para que tu vie ra tan ta
fuer za pues es al guien que la gen te co no cía o sa bían de ella.
Esa lí nea de in ves ti ga ción dice que real men te es Isa bel Te -
cuix po Mo te co zo ma.10 Te cuix po quie re de cir hija del prin ci -
pal, el prin ci pal Mo te co zo ma.

Así va esa lí nea y de al gu na for ma la rei na de Mé xi co y aho -
ra, la rei na de Amé ri ca, que sos tie ne no sé si mo ral men te a
la gen te, que por lo me nos tie ne algo en qué creer y en qué
apo yar se, ante todo lo que es ta mos vi vien do. Y es una fe
gran dí si ma y ca sual men te se vie ne al mis mo lu gar a ha cer
las gran des ca mi na tas, a un lu gar ener gé ti co, al Te pe yac. Te -
petl mon ta ña o ce rro y Yaca el lu gar de la na riz por que ahí se 
jun tan tres ca de nas mon ta ño sas y el ce rri to que que da al
fren te es la na riz de las ca de nas. Es un lu gar ener gé ti co fuer -
te y es don de ori gi nal men te se ha cían las ce le bra cio nes a la
Tie rra que aho ra le de ci mos To nan zin Tla lli, Coat li cue, Chal -
chiuht li cue, Tla zol teotl, Izcui na, tie ne mu chos nom bres, de -
pen de de lo que es te mos ha blan do por lo que de al gu na for -
ma es im por tan te. Tam bién hay que ha cer ajus tes en el
tiem po para ver cuán do es que se ce le bra ban las ce re mo -
nias. En aquel tiem po ya ha bía diez días de de sa jus te y no es
real men te cuan do nace.

Tam bién te ne mos la tra di ción de que te ne mos un sol/ma dre. 
Para no so tros el sol es pa dre y ma dre a la vez, la tie rra es pa -
dre y ma dre, aquí en las re gio nes de Ve ra cruz en las zo nas se -
rra nas en Pue bla, tam bién se sa lu da tla lo can tata, tla lo can
nana. Otro abue lo que me he re dó mu chas co sas, Tata Cuaxt -
le, él sa lu da to na ca te cuht li y to na ca te cuht li cihua, o ome te -
cin tzint li y ome te cut zin cihua zint li que for man Ome teotl des -
de las zo nas se rra nas de allá de Gue rre ro. Enton ces hay esa
dua li dad y en ton ces así es como ve mos a To na tiu. A Teotl
tam bién lo ve mos como un hom bre, lo ve mos como una ma -
dre tam bién, en ton ces es pa dre y ma dre a la vez. Y así nace
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cada 52 años como ma dre y aho ra se pin ta como una mu jer,
como hu ma no y se ve des de el Te pe yac, pero no exac ta men -
te en el Te pe yac sino en un ce rro más atrás. El 21 de di ciem -
bre nace des de el vien tre del Po po ca té petl, es im pre sio nan te
cuan do uno está vien do eso, esto lo vi mos hace mu chí si mos
años. Aho ra ya se hace en mu chos la dos; lo han he cho en Xo -
chi mil co, van de mu chos la dos y ya la gen te va y lo ve. Es de
al gu na ma ne ra lo que que ría mos, que la gen te se die ra cuen -
ta de esas co sas. De cómo los even tos as tro nó mi cos son im -
por tan tes y como se han ve ni do plas man do y trans for man do
de al gu na for ma. Mu chos van a la Ba sí li ca con toda su fe a ver
a una vir gen, una apa ri ción y otros tam bién va mos a la Ba sí li -
ca a dan zar, pero tam bién va mos a ver a la Vir gen, por que
para no so tros re pre sen ta a al guien que es el ori gen de la na -
ción me xi ca na; jun to con Ma lin zin aho ra lla ma da la Ma lin -
che, que no era la Ma lin che. Ma li zin quie re de cir en re da dor,
el Ma lin che era Her nán Cor tez que en re da ba; que da ori gen
al me xi ca no de al gu na for ma. Enton ces cada quien va a ren -
dir le ho me na je a quien quie re, es im por tan te.

De ahí el 21 de di ciem bre es lo que se lla ma el sols ti cio, sol
es el sol y ti cio es es tá ti co esto quie re de cir cuan do el sol
per ma ne ce es tá ti co por 4 días. Si va mos po nien do una ra yi -
ta en una pa red va mos a ver como lle gan do el 21 no se va a
mo ver el sol dia rio va a sa lir ahí por 4 días, 21, 22, 23 y 24. Es
cuan do nace el sol, pero de al gu na for ma se está ges tan do
tam bién; si, ahí nace como un co li brí y en ese tiem po nace
Huit zi lo poch tli, vuel vo a re pe tir huit zi, es pi na; huit zi lin, co li -
brí; huit zi lli es el co li brí y huit zit zi lli es la pá ja ro es pi na por su
pico y es el de su lado iz quier do que es el sol en la la ti tud en
que es ta mos de la tie rra.

Re gre san do a la ra yi ta en la pa red va mos a ver que 260 días
nace más del lado iz quier do de él no de no so tros y, 125 días
del lado de re cho, por eso es el co li brí de su lado iz quier do
de él, por eso así se lla ma, pero es el sol. Y por que está sien -
do un ave tan chi qui ta, las cró ni cas nos di cen que es el dios
de la gue rra, ¿por qué va mos a ve ne rar a un co li brí? Por que
ese co li brí re pre sen ta a nues tro co ra zón y re pre sen ta la
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fuer za de vo lun tad. Por eso di cen “ese mu cha cho tie ne mu -
cho co ra zón”, por que va siem pre ade lan te y no se cal ma
por que va con su co ra zón, con ese co li brí que está siem pre
re vo lo tean do y vi bran do. Se hace una ce re mo nia es pe cial
en esa fe cha para ver el na ci mien to del sol/co li brí, el que se
va a ges tar du ran te 4 días y el 25 ya se mue ve, pero se mue -
ve en sen ti do con tra rio, en ton ces a ese día se le co no ce
como Pin zin te cuht li, pi lli quie re de cir pe que ño, pilt zin es el
ve ne ra ble pe que ño, el ve ne ra ble niño o niña tam bién y te -
cuht li es el se ñor. Es el gran se ñor que está na cien do y, cuan -
do lle ga la tra di ción ca tó li ca traen a un niño que nace la no -
che del 24 para el 25 y pues di cen bue no pues está bien, tu
traes a un niño que nace el 24, no so tros tam bién te ne mos a
nues tro niño que nace como un gran se ñor. Ellos traen a un
niño que al mis mo tiem po es dios, el niño dios, está bien,
has ta se ajus ta con lo que pen sa mos, en ton ces es un niño
que es el gran se ñor sol y así es como se in te gra. Que a ve ces 
hay un pro ble ma con esto del sin cre tis mo por que quie re de -
cir que es ta mos de acuer do, pero aquí mu chas co sas se im -
pu sie ron y eso es lo que se ce le bra en es tas dos fe chas.

Y para esto hay que ver es tos even tos as tro nó mi cos, es algo
que le da a uno mu cha fuer za, es algo vi si ble, lo es ta mos vi -
vien do y cuan do se vive eso hay una emo ción, apar te de que 
hay pro ce sos quí mi cos en el ce re bro y en el cuer po que nos
ha cen vi brar con el even to y que nos hace sen tir nos muy
fuer tes. En mu chos la dos to da vía, afor tu na da men te, en las
siem bras tie nen sus al tar ci tos de to to moxt li (hoja de maíz),
mu chas ve ces le dan agüi ta, le po nen agua an tes de co men -
zar a tra ba jar y se sa lu dan “gra cias y va mos a dar le”. Es im -
por tan te la ma ña na, es im por tan te el pla ne ta ve nus el lu ce -
ro de la ma ña na, “¡hay ya está bien alto el lu ce ro ya me
ganó!” y ahí va mos. Ve nus es el men sa je ro del sol, tam bién
es el acom pa ñan te del sol como un pe rri to, por eso lo pin tan 
como un pe rri to y tam bién es el guía de la gen te que se le -
van ta tem pra no, de los cam pe si nos, aun que ya no le lla man
Quet zal cóatl ya no le lla man Tlahiz cal pan te cuht li, pero es el
lu ce ro que los va guian do. Tie ne esta im por tan cia y cada
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quien va a ha cer le ce re mo nia a lo que cada quien cree y es
vá li do.

Le ti cia: Y fi nal men te maes tro, es ta mos pa san do una épo ca di fí cil 
que le lla ma mos la cri sis pla ne ta ria,11 que vive sus úl ti mos
mo men tos y a la vez, no deja na cer una nue va y más equi li -
bra da ma ne ra de ha bi tar nues tra ma dre Tie rra. Ro dea dos
de tan ta vio len cia, pér di da de va lo res que se nota so bre
todo en los jó ve nes y a la vez, en las per so nas ma yo res que
su fri mos even tos como la ve lo ci dad en la que an da mos, in -
va di dos por tan ta tec no lo gía y ol vi dan do nues tro con tac to
con las per so nas, con la na tu ra le za, con los as tros. En me dio
de este con tex to ¿có mo ves el lu gar que ocu pa el sa ber an -
ces tral de nues tros abue los?, ¿de es tas tra di cio nes?, ¿qué
nos po drían apor tar al ac tual es ta do de co sas, qué im por -
tan cia tie ne el po der es cu char, co no cer y apren der de ellas?

José: Yo creo que es algo bá si co, voy a vol ver a lo de la Dan za, an -
tes la Dan za era nada más de pue blos y ahí es don de se con -
ser va ron los di fe ren tes ti pos de Dan zas. Aho ra re sul ta que
este mo vi mien to de la Dan za se está yen do a las ciu da des,
aho ra ya hay más gru pos en las ciu da des que en los pue blos. 
Enton ces hay una ne ce si dad y, para la gen te que de al gu na
for ma man te ne mos esto, es una res pon sa bi li dad por que de
ahí se co mien za a tras mi tir la im por tan cia de man te ner y se -
guir re creán do las. Es una for ma de vida en la que se plan tea
el res pe to a las co sas. Des de que en cen de mos un fue go ya
des de ahí se vuel ve un ri tual de res pe to, des de que po ne -
mos una ofren da, “en ton ces aquí a lo que vi nis te” y aquí lo
que pre ten de mos ha cer es bus car que cada quién en cuen -
tre un ca mi no ha cia den tro de sí mis mo. ¿Pa ra qué te sir ve
esto? los que es ta mos en este ca mi no nos in vi tan a co mu ni -
da des y así en mi caso yo no lle vo a la gen te para que di gan
“¡ah que gru po tan gran de tie ne, lo quie ren mu cho!” no, a
mí lo que me im por ta es que la gen te apren da de la gen te,
eso es lo que a mí me im por ta. Por que és tos mu cha chos o
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se ño res, por que es para to das las eda des, quien vaya va a
apren der algo vi vién do lo. Vien do cómo ha cen sus ofren das,
cómo res pe tan a la tie rra, de qué se ali men tan, por qué lo
pre pa ran así, en ton ces eso es mu cho apren di za je. Yo sien to
que hay una ne ce si dad muy gran de y por con si guien te se
tra ta de ha cer sen tir a la gen te ese mis mo res pe to y esa mis -
ma res pon sa bi li dad. En mi ex pe rien cia per so nal veo que
mu cha gen te a ni vel mun dial está bus can do esta tie rra.
Unos para apro piar se de ella, pero mu chos es tán bus can do
algo que no tie nen, que ya per die ron. En su in te rior los veo
que ya no tie nen para don de ja lar y hay una de so la ción to -
tal, no hay tra ba jo, di ne ro, lu ga res… tam bién por que no se
nos ha in cul ca do esa for ma de bús que da. Pri me ro hay que
bus car nos a no so tros mis mos y eso afor tu na da men te to da -
vía lo en con tra mos con es tas per so nas. Yo veo a los ni ños en 
los lu ga res que to da vía tra ba jan, pero no es por que los ex -
plo ten, es por que tie nen un lu gar den tro de la fa mi lia y les
toca ha cer algo y de gran des son per so nas res pon sa bles.
Aho ra en la ciu dad, con tan tas le yes so bre el niño, le dan so -
bre pro tec ción y los ha ce mos inú ti les. Yo lo digo por que a mí
me tocó tra ba jar des de niño en ton ces a mí me tocó res pon -
sa bi li dad, por eso es que yo lo en tien do así, no es que me ex -
plo ta ran, para mí no; es que me es ta ban en se ñan do un ca -
mi no, yo es lo que veo. Y esta tra di ción es dis ci pli na, es
dis ci pli na. Enton ces uno va apren dien do de esa dis ci pli na,
de au to dis ci pli nar se y ahí va mos apren dien do más. Y veo
que nues tra for ma, las co mu ni da des que res guar dan mu -
chas for mas y mu cho co no ci mien to, este es un ca mi no a se -
guir, aho ra que es ta mos dán do le en la to rre a todo; como
cuan do va mos al baño a ori nar y gas ta mos 6 li tros de agua
por cada ves que va mos. Creo que es ta mos vi vien do ya en
una in con cien cia muy fuer te, en ton ces hay que bus car otras 
al ter na ti vas, para en con trar otras so lu cio nes, por lo me nos
para no con tri buir a ese de sas tre.

Y re su mien do, yo por eso hago esto, de al gu na for ma me
pu sie ron en el lomo un cos tal “óra le ahí está ese cos tal” y a
ver qué ha ces con él. Enton ces vuel vo a re pe tir es mu cha
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res pon sa bi li dad y hay que dar lo. Y la mis ma gen te, mi es pe -
ran za es que al gún día vaya re pro du cien do todo esto con
esa men ta li dad de ir res pe tan do al otro y de ir com ple men -
ta do con el otro. Por otro lado, hay mu cha gen te que está en 
esto y se apro ve cha para ha cer ne go cios, para ha cer di ne ro
y se ol vi da para lo que fue crea do. Es un mo vi mien to de re -
sis ten cia, más que nada es eso, un mo vi mien to de re sis ten -
cia so cial como pue blo, pero tam bién de re sis ten cia con la
Tie rra, de pro te ger a la Tie rra y eso es lo que va mos apren -
dien do de es tas per so nas.

Hay mu chas ce re mo nias que tie nen que ver con ese re en -
cuen tro de sí mis mo; son jó ve nes, hom bres y mu je res que
por lo ge ne ral van a te ner que apren der a pe lear por sus de -
re chos. Y eso es muy fuer te, esas ce re mo nias es tán muy es -
con di das, pero exis te todo eso y afor tu na da men te to da vía
te ne mos a los guías que vie nen des de an ta ño y que van
vien do qué se pue de ha cer.

Le ti cia: Mu chas gra cias Maes tro José con esto ce rra mos esta en -
tre vis ta. Aun que sus sa be res dan para mu cho más, ha sido
muy ge ne ro so en com par tir nos, han sido muy sig ni fi ca ti vos
para los tiem pos que vi vi mos y para po der se guir te nien do
es pe ran za. Tla zo ca ma ti.

Entre vis ta rea li za da por la Maes tra Le ti cia Yo lan da Quet za lli
Bra vo Re yes. Miem bro y fun da do ra del Cen tro Eco diá lo go. Di -
ciem bre de 2019.
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De la divinidad a la animalidad

Angélica María Hernández-Ramírez

Comienza con el agua y el fuego
Co mien za con la muer te y el re na ci mien to

Co mien za con la lu cha de los con tra rios

El es tu dio de la cos mo go nía1 de las cul tu ras pre co lom bi nas ha
lle ga do has ta no so tros a tra vés de cro nis tas de la con quis ta y la
co lo nia,2 así como por des cu bri mien tos ar queo ló gi cos.3 Des de
esa pers pec ti va, se plan tea que las di vi ni da des son re pre sen ta -
cio nes an tro po mor fas4 de se res que da ban o ne ga ban bie nes tar
a los se res hu ma nos. No obs tan te, es tas re pre sen ta cio nes pro -
vie nen de un pen sa mien to com ple jo de los pue blos prehis pá ni -
cos que se cons truía a tra vés de me tá fo ras vi sua les aso cia das a
los fe nó me nos na tu ra les, por lo que su le ga do sim bó li co es lo
que nos per mi te reen con trar nos con nues tra cul tu ra de ayer y
re cons truir la cul tu ra de hoy. Des de esta pers pec ti va, el acer ca -
mien to a esta cos mo go nía prehis pá ni ca nos in vi ta a re cu pe rar la
iden ti dad de nues tros an te pa sa dos y apro piar nos de ese sim bo -
lis mo y mis ti cis mo que co bi ja ba la vida co ti dia na de nues tros
pue blos.
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1 Se en fo ca a ex pli car el ori gen y evo lu ción del uni ver so des de di fe ren tes
na rra ti vas ideo ló gi cas con el fin de es ta ble cer un or den sim bó li co, fí si co y re li -
gio so.
2 Las fuen tes pro ve nien tes de cro nis tas son in ter pre ta ti vas y el re sul ta do de 
la con fluen cia de dos mun dos dis tin tos; uno pro ve nien te de la cul tu ra que se
im po ne y el otro pro ve nien te de la cul tu ra so ca va da (Her nán dez-Ra mí rez,
2019).
3 Cada di vi ni dad pue de es tar aso cia do a una, dos o las tres for mas dis tin tas
de re pre sen ta ción que in clu yen; la ma te rial o for ma de ído lo aso cia do a lo pro -
fa no, la grá fi ca a ma ne ra de je ro glí fi co y sus res pec ti vos co lo res aso cia do al len -
gua je de los sa cer do tes y la ma te má ti ca-as tro nó mi ca y ca len dá ri ca des ti na da a 
los ini cia dos (Mar tín, 1960).
4 “…Lo que ob ser va mos no es la na tu ra le za en sí mis ma, sino la na tu ra le za
ex pues ta a nues tro mé to do de cues tio na mien to…” Wer ner Hei sen berg.



En la bús que da5 de ese le ga do sim bó li co, emer gen los im pul -
sos, las emo cio nes pro fun das y las imá ge nes que nos co nec tan
con lo sa gra do y con la ri tua li dad. Des de esta pers pec ti va, este
tex to plan tea ha cer un via je de au to des cu bri mien to del Ser-di vi -
no y Ser-ani mal del mun do prehis pá ni co, lo que nos per mi ti rá re -
co no cer las raí ces más pro fun das y re ba sar el tiem po per so nal,
por lo que via ja re mos a tra vés de la his to ria, nos mi ra re mos y
cree re mos, cree re mos en lo di vi no, en las re con fi gu ra cio nes y
trans mu ta cio nes del Ser.

En el amanecer de los tiempos y antes de la gran explosión.6

En el uni ver so del todo y la nada, ro dea dos de pol vo y de gas, los
dio ses su pre mos de ci die ron tras cen der en per pe tui dad, por lo
que crea ron a los cua tro dio ses que in flui rían en la crea ción, des -
ti no, muer te, re na ci mien to y trans for ma ción de los hom bres en
la tie rra.

“…En el dé ci mo ter ce ro cie lo vi vía el Ser Su pre mo To na ca te -

cut li y su es po sa To na ca cíhuatl o Xo chi quet za lli; no tu vie ron

prin ci pio, eran eter nos. Esta pa re ja di vi na pro creó cua tro hi -

jos: el pri mo gé ni to fue Tlat lauh ca tez cat li po ca de co lor rojo;

fue ado ra do por los de Tlax ca lla y Hue xot zin go bajo el nom bre

de Ca maxt le; el se gun do hijo fue Ya yauh ca tez cat li po ca de co -

lor ne gro y de peor ín do le que sus her ma nos; el ter cer hijo fue

Quet zal cóatl, lla ma do tam bién Yohua le ché catl; de co lor blan -

co; el cuar to fue Omi téotl, na ció sin car nes era solo el es que le -

to, lla má ba se tam bién Ina quiz cóatl; en tre los me xi ca nos era

co no ci do por Huit zi lo poch tli por ser zur do…”7

Des pués de su crea ción, los cua tro dio ses des cen dien tes se
unie ron e hi cie ron el fue go, a un hom bre —he cho de ce ni za de
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5 La bús que da emer ge como un me dio de apro pia ción de la rea li dad, de ra -
cio na li da des, de per cep cio nes y de emo cio nes (Her nán dez-Ra mí rez, 2016).
6  La Teo ría del Bing Bang plan tea el ini cio del Uni ver so tem pra no, cuan do se 
for mó la ma te ria a tra vés de una gran ex plo sión en una gra ve dad cuán ti ca (no
exis ten te, sino más bien teó ri ca), en la que se plan tea como el ini cio del tiem po
y del es pa cio en el sen ti do ac tual en el cual lo co no ce mos.
7  Pro ce de del mun do prehis pá ni co me xi ca (az te ca), en el cual el dé ci mo ter -
ce ro cie lo es úni co y pri mi ge nio, hay una sola tie rra (don de ha bi ta el hom bre) y
nue ve in fra mun dos (Ro be lo, 1911).



Quet zal cóatl8— y a una mu jer para que él la bra ra la tie rra y ella
hi la ra y te jie ra.9 Pos te rior men te, los dio ses hi cie ron el tiem po
(días y me ses), a los dio ses del in fier no,10 los cie los, el agua y a la
cria tu ra Ci pact li (mi tad pez y mi tad co co dri lo) del cual for ma ron
la tie rra.

Enten der a los dio ses prehis pá ni cos es en ten der nues tras
raí ces, nues tra esen cia y a uno mis mo. Los dio ses son mul ti fa cé -
ti cos, vo lu bles y tem pe ra men ta les.

Des de este re co no ci mien to, la rea li dad y lo fan tás ti co se fu -
sio nan para crear un nue vo te rri to rio, una tie rra de dio ses en
con ti nuo cam bio cí cli co (muer te-re na ci mien to) y en cons tan te
lu cha de los opues tos/con tra rios en car na dos por fuer zas vi ta -
les.11

A la fe cha, son cua tro Eda des o cua tro So les por los que ha
trans cu rri do la vida en la tie rra y el quin to Sol es el tiem po ac -
tual.12

Tierra de dioses: los cinco Soles

El pri mer Sol o Sol de Tie rra, el Dios Tez cat li po ca se hizo Sol y

los dio ses crea ron a los gi gan tes, quie nes fue ron hom bres

gran des de mu cha fuer za que co mía be llo tas de en ci na. Este

Sol duró 676 años y aca bó cuan do Quet zal cóatl de rri bó con un

palo a su her ma no Sol Tez cat li po ca, quién se con vir tió en ti gre

y se co mió a los gi gan tes; de ahí que los oce lo tes (cria tu ras me -

no res al Dios) se co mie ran todo lo de más.

En el se gun do Sol o Sol de Vien to, Quet zal cóatl se hizo Sol y los

hom bres que ha bi ta ban en ese en ton ces co mían míz quitl

(mez qui te, aca cia). La edad ter mi nó cuan do Tez cat li po ca dio
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8  Inter pre ta ción pro ce den te del Có di ce Chi mal po po ca (1945).
9  Pro ce den te de His to ria de los me xi ca nos por sus pin tu ras (Icaz bal ce ta,
1891).
10  Mict lan te cuht li y Mic te ca cíhuatl dio ses del in fier no (Icaz bal ce ta, 1891).
11 En la cos mo go nía prehis pá ni ca, los even tos, co lo res, nú me ros y di rec cio -
nes car di na les jue gan un pa pel fun da men tal en re co no cer las eta pas del uni -
ver so (crea ción-des truc ción); re sul ta do de la fu sión en tre la cien cia, el arte y la
re li gión (Mar tí, 1960).
12 Cos mo go nía del pue blo me xi ca prehis pá ni co (de los Arcos, 1967).



una coz a su her ma no Sol Quet zal cóatl y lo de rri bó, le van tan -

do un gran aire que se lo lle vó a él y a to dos los ma cehual tin,13

quie nes se con vir tie ron en mo nos. Este Sol duró 676 años.

En el ter cer Sol o Sol de Fue go, el Dios del in fier no Tla lo ca te -

cuht li que dó como Sol. Los hom bres de esta Edad co mían cin -

co co pi (algo pa re ci do al maíz). Des pués de 364 años, Quet zal -

cóatl hizo llo ver fue go del cie lo y los hom bres se con vir tie ron

en aves, pro ba ble men te ga lli nas o gua jo lo tes (ani ma les re la -

cio na dos con Tez cat li po ca). Quet zal cóatl qui tó a Tla lo ca te -

cuht li como Sol y puso en su lu gar a su mu jer Chal chiunt li cue,

quien fue Sol por 312 años y la Edad co rres pon de al cuar to Sol.

En el cuar to Sol o Sol de Agua, pre do mi nó Quet zal cóatl y su

mu jer Chal chiunt li cue fue Sol. En esta Edad los hom bres se ali -

men ta ban de una plan ta/se mi lla acuá ti ca lla ma da aci cint li

(maíz de agua). En esta Edad llo vió tan ta agua y en tan ta abun -

dan cia que los cie los se ca ye ron, y los hom bres se hi cie ron pe -

ces (se crea ron en ese mo men to to das las va rie da des de pe -

ces).

El quin to Sol o Sol de Mo vi mien to es el tiem po ac tual, pre do -

mi na Quet zal cóatl quién crea nue vos hom bres. Estos hom bres 

co men maíz y cuan do Tez cat li po ca se robe al Sol, ha brá tem -

blo res y ham bre que ter mi na rán con los hom bres.

La con cep ción del mun do en el Mé xi co prehis pá ni co está
com pues ta por una mul ti pli ci dad de nom bres14 y di vi ni da des, los 
que en al gu nos ca sos co rres pon dían a me ta mor fo sis y tras mu ta -
cio nes de una mis ma di vi ni dad. Di cha mul ti pli ci dad se aso cia ba a 
di fe ren tes es ta dos de tem pe ra men to o re pre sen ta cio nes com -
ple men ta rias y/u opues tas de un fe nó me no o di vi ni dad. En oca -
sio nes, las dis tin tas dei da des es ta ban in te gra das en una sola, o
bien se pa ra das y/o des do bla das, lo que se tra du jo en un cul to
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13 Para los me xi cas prehis pá ni cos, los ma cehual tin cons ti tuían una cla se so -
cial in ter me dia, que los ubi ca ba por en ci ma de los es cla vos y por de ba jo de los
no bles.
14  La doc tri na se ex pre sa ba en tres for mas dis tin tas; in cluía el len gua je del
pue blo (ma cehua lla to lli), en el len gua je de los se ño res (tec pi lla to lli) y el len -
gua je de los ini cia dos o ma gos (nahua lla to lli) (Mar tí, 1960)



po li teís ta. Inde pen dien te men te de la di ver si dad de se res di vi -
nos, lo que des ta ca des de el pun to de vis ta del pen sa mien to
com ple jo15 es la dis tin ción su til de las dis tin tas for mas en la que
una di vi ni dad se ma ni fies ta y re la cio na con el pue blo prehis pá ni -
co. El lu gar del Ser hu ma no en ese mun do per ma ne ce has ta
nues tros días gra cias a el le ga do pre sen te en los có di ces prehis -
pá ni cos. A tra vés de es tos có di ces es po si ble tran si tar por dis tin -
tos ni ve les de per cep ción.16

Dioses en trasmutación

Tlá loc -el que hace bro tar, dios del rayo y de las llu vias- es una

dei dad im por tan te de los hom bres de Mé xi co y Cen troa mé ri -

ca. Los ma yas lo co no cían y nom bra ban Chac, Ta jín para los to -

to na cas, Tzahui para los mix te cos y Co ci jo para los za po te cas.17

Tlá loc18 se vis te de ti gre-ser pien te y de jade. El nahual de Tlá -

loc era el ve na do (días Ma zatl) se gún los nahuas.19

Mict lan te cuht li -se ñor de la muer te- se vis te de mur cié la go,

búho y ara ña.

El mono, la ma ri po sa, el pá ja ro y la flor son los nahua les de Xo -

chi pi lli20 —prín ci pe de las flo res o no ble flo ri do- que es una di -

vi ni dad aso cia da al amor, los jue gos, la be lle za, el pla cer y la

ebrie dad sa gra da de la mi to lo gía me xi ca.
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15  Re to ma la esen cia de la Teo ría Ge ne ral de Sis te mas es el des cu bri mien to
de las par tes que cons ti tu yen el todo y la for ma en cómo se re la cio nan esas
par tes, a tra vés de sus con di cio nan tes, di ná mi cas y pro pie da des emer gen tes
(Von Ber ta lanffy, 1976).
16  Se mo di fi can las fron te ras del en ten di mien to (pre con ce bi das) para en -
con trar un nue vo or den sim bó li co, me to do ló gi co y ló gi co de las co sas (Her nán -
dez-Ra mí rez, 2016).
17  Cada di vi ni dad pue de te ner cuan do me nos tres re pre sen ta cio nes; la ma -
te ria en for ma de ído lo pro fa no, la grá fi ca en for ma de je ro glí fi co y co lo res para 
el sacer do te, y la ma te má ti ca-as tro nó mi ca-ca len dá ri ca para los ini cia dos (Mar -
tí, 1960).
18  Se ñor del Ter cer Sol, co no ci do como Cha ne co en tre los nahuas con tem -
po rá neos de Ve ra cruz (Ló pez-Aus tin 1997).
19  Dres de (41c), el ve na do se re la cio na con la dei dad de la llu via y la fer ti li -
dad.
20  Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía, Mé xi co. Ba sal to an de sí ti co, 115.5 x 53 x

44.5 cm.



Quet zal cóatl —dei dad re la cio na da con la sa bi du ría, cien cia y

arte— se vis te de quet zal y se le co no ce tam bién como Ku kul -

cán, Vo tán y Gu cu matz.21 Su con tra par te es Tez cat li po ca y sus

nahua les son el gua jo lo te y el ja guar.22

De la divinidad a la animalidad: lo pequeño es lo más
poderoso

Con la caí da de los gran des im pe rios y el ad ve ni mien to de nue -
vos mun dos e idio sin cra sias; el pue blo prehis pá ni co fu sio na en
un solo cul to23 a un gran nú me ro de se res di vi nos. A pe sar de
esta ero sión y pér di da de com ple ji dad, la com pren sión del mun -
do y sus fe nó me nos se ma ni fies ta a tra vés de for mas na tu ra les.
Por lo que los dio ses aban do nan su mo ra da y se des po jan de su
an tro po mor fis mo.24

Huit zi lo poch tli se des do bla y se con vier te en co li brí, mien tras

que Kí nich Ajaw25 se con vier te en ja guar y des cien de al in fra -

mun do. La dio sa Xo chi quét zal se trans for ma en ma ri po sa.26

Otras di vi ni da des per ma ne cen en la cer ca nía de los hom bres 
vis tién do los y ador nán do los en más ca ras, to ca dos, es cu dos y
ador nos. De esta for ma, los dio ses se tras mu tan en mo lus cos,
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21  La in fluen cia de Quet zal cóatl se ex tien de des de el nor te de Mé xi co has ta
Amé ri ca Cen tral. Po see un ni vel de cul to muy an ti guo y muy per fec cio na do.
Sur ge de gru pos huas te cos-ma yoi des que pe re gri na ha cia el nor te y el cen tro a
tra vés del Gol fo de Mé xi co. Des pués de la caí da de Tula (1156) emi gra y re gre sa 
ha cia el Sur has ta lle gar a la ori lla del mar en don de ocu rre su in mo la ción sim -
bó li ca y su apa ri ción como es tre lla ma tu ti na en el mí ti co Tla pa llan (Mar tí,
1960).
22  A el dis fraz de ja guar se le co no ce como Te pe yo loht li “el co ra zón del mon -
te” (Mar tí, 1960).
23  Mar tí (1960) lo re co no ce como un pe rio do de sín te sis cuan do la plu ra li -
dad y di ver si dad de dio ses co rres pon de a atri bu cio nes de ca rác ter dis tin tas de
una mis ma di vi ni dad.
24  Lo que atri bu ye una for ma o cua li dad hu ma na a las di vi ni da des.
25  Se ñor del ojo del sol de la mi to lo gía maya.
26  Exis ten va rias re pre sen ta cio nes de esta dio sa en un gran nú me ro de có di -
ces prehis pá ni cos (Beu tels pa cher, 1989).



abe jas, cien pies, ara ñas, can gre jos, pe ces, an fi bios, rep ti les,
aves y ma mí fe ros.27

Los dioses en el Quinto Sol

En el Mé xi co con tem po rá neo hay re mi nis cen cias de esa co ne -
xión di vi na con los fe nó me nos y fuer zas na tu ra les. Ese víncu lo
di vi no pre va le ce a tra vés de la ri tua li dad de los ac tos co ti dia nos
que po seen una di men sión sim bó li ca. La cos mo vi sión de lo sa -
gra do per ma ne ce en la me mo ria del pue blo de Mé xi co, se en tre -
mez cla y re na ce a ma ne ra de mi tos y le yen das.

“…Lo que tornará a ser y lo que fue, otra vez será…”
Ada gio me xi ca no

Las di vi ni da des ha bi tan en el Quin to Sol, sus re la cio nes se re -
fuer zan a tra vés de una de pen den cia mu tua, en la que la ri tua li -
dad es fun da men tal para man te ner la co ne xión con los dio ses
des cen dien tes.28

“…El Alux es el he re de ro de los an ti guos “ído los” de los tiem pos 

prehis pá ni cos que eran he chos de ma de ra, de ba rro y pro ba -

ble men te de cera .. su ver da de ro cuer po es de vien to…”. “…

hay otra cla se (de alu xes) que se hace de cera, de cera cru da y

son los an te pa sa dos, los hom bres-abe ja. Tam bién vive, tam -

bién se va, se le da el pri mer ali men to de san gre29 y des pués se

le cría con saká, agua de maíz.

Se hace en for ma de per so na. Pero cuan do es ter mi na do, se

hace gi rar las pa la bras: a las cua tro es qui nas de la tie rra, las

cua tro es qui nas del cie lo, a los san tos vien tos, los vien tos Guar -

dia nes-Ja gua res Ba lam, los Vien tos Re mo li nos, Mo zón, los

Vien tos Ba tab, Ca pi ta nes, vien tos gran des, pa la bras gran des,
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27  Re pre sen ta cio nes sim bó li cas de fuer zas na tu ra les y ca rac te rís ti cas de ani -
ma les que otor ga ban esa mis ma cua li dad ani mal a di vi ni da des en la es cri tu ra
je ro glí fi ca (Toz zer y Allen, 1910).
28 Las ofren das o dá di vas son ac tos ce re mo nia les tra di cio na les. No obs tan te, 
en la ac tua li dad las re la cio nes con las di vi ni da des son de re ci pro ci dad.
29 Se gún Boc ca ra, la san gre no sólo es un ali men to, es un vehícu lo de trans -
por te ha cia el otro mun do, por lo que pue de en con trar se con se res mí ti cos o
an ces tros; los hom bres-abe ja (2004).



eso hago así. Y cuan do ha ces todo esto, los ha ces vi vir…” “… El

alux es pro tec tor y guar dián, es un arma que se uti li za para cui -

dar el te rri to rio, es de cir, la mil pa, el ali men to del hom bre, y

éste le da a cam bio de co mer…”30

Reen con trar se con el sen ti do di vi no en la vida co ti dia na
cons ti tu ye un paso para co nec tar se con el mun do y tras cen der.

“…Cuando corres en la tierra y corres con
la tierra, puedes correr para siempre…”.

Proverbio rarámuri

Co rrer es un acto di vi no para el pue blo ra rá mu ri31 que per sis te a
pe sar de cin co si glos de evan ge li za ción. Du ran te el acto de co -
rrer, la men te y el cuer po se fu sio nan, y son lle va dos por una vo -
lun tad mís ti ca. Para ellos, co rrer sig ni fi ca co nec tar se con lo di vi -
no y ha cer vi brar lo más re cón di to del ser mis mo, para ellos la
co mu nión con la tie rra se al can za a tra vés de ex pre sio nes sen ci -
llas y her mo sas como es el acto de co rrer.

La lle ga da de los es pa ño les a te rri to rio me xi ca no de sen ca de -
nó cam bios fun da men ta les en la vida de los pue blos y en su en -
tor no na tu ral. Para los co lo ni za do res, en el Nue vo Mun do no
exis tía nada;32 sino todo es ta ba por ins tau rar se, des de la asig na -
ción de nue vos nom bres (no iden ti da des) has ta nue vas creen -
cias, pa san do por nue vas prác ti cas y cos tum bres del pue blo me -
xi ca no. La con cep ción li neal del tiem po se im po ne a la idea
cí cli ca del tiem po (muer te y re na ci mien to) del pue blo me xi ca no.
El sen ti do de su pe rio ri dad de los con quis ta do res pre va le ció en
todo mo men to. Du ran te el pro ce so de evan ge li za ción, se im pu -
so un sis te ma ideo ló gi co33 que pro pi ció el des po jo del co bi jo di -
vi no que acom pa ña ba la vida co ti dia na del pue blo me xi ca no.
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30 El Dios Ba´kaab Jefe era el en car ga do de cui dar a las abe jas que eran muer -
tas o he ri das y a las col me nas que eran da ña das por hu ma nos que tra ta ban de
con se guir su miel. Es la di vi ni dad an te ce so ra de los Alux (Bau dez, 1994).
31 Se les co no ce como “ha bi tan tes de pies li ge ros”, hom bres y mu je res co -
rren de día y de no che por las es car pa das bre chas aden tra das en la Ba rran ca
del Co bre.
32 No exis te una dis tin ción o sen ti do del Otro, que pu die ra ser di fe ren te al
con quis ta dor eu ro peo (Gar du ño, 2007).
33 Toda teo lo gía se trans for ma en teo lo gía de la do mi na ción.



Son un sin nú me ro de pér di das y di so cia cio nes que acom pa ña -
ron la con quis ta de Mé xi co. Re sig ni fi car nues tro sen ti do de lo di -
vi no se vuel ve pri mor dial en el Mé xi co con tem po rá neo.

Como una pintura,
nos iremos borrando.

Como una flor,
nos iremos secando,
aquí sobre la tierra.

Como vestidura de plumaje de ave zacuán,
de la preciosa ave de cuello de hule,

nos iremos acabando.
Meditadlo, señores,

águilas y tigres,
aunque fueras de jade,
aunque fueras de oro,

también allá iréis,
al lugar de los descarnados.

Tendremos que desaparecer,
nadie habrá de quedar34
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34 Ro man ces de los Se ño res de Nue va Espa ña. Fols. 36r (León-Por ti lla 2006).
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