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Rafael Gutiérrez 
Nos igiturqui eiusdem domíni nri (nostri) 

licetinmcriti, gerimus in terris. et oves 
gregis sui nóbis commisas. que extra eius 
bvile sunt ad ipm {IPSUM) ovile petducere 
loto aixu exquirims attendents indos ipsos 
btpote veros homines non solum xpiane 
tcliristianae) fidei capaces existe.re. sed; ut 
nobis innottiit... predictos indos, et orones 
klias gentes ad nouiam christianorum in 
posterum de venturas. licctcxtrafidemchristi 
existant. suatamenlibertateec rerum suarmn 
dominio.privatos scu privandum no~ .... 
nec in serviture redigi debere •.. "Mariana 
Cuevas. Documentos inéditos del siglo XVI. 
F.dPomía. Col. PomíaNo. 62p499) (Paulus 
J>apam.1537) 

En estos tbminos hace456 anos Paulo 
tercero declara con toda la autoridad que 
le confiere su taráctcr de vicario de Cristo 
~Jara que los Indios no sólo son capaces 
be recibir la fe, con lo que probaban su 
acinalidad. sino que eso., indios y las 

tes de las que se tuviera noticia en el 
uturo, no podían ser privadas de su li

no restringidos sus derechos ni ser 
educidos a servidumbre alguna 456 aftos 

~JUCll de Paúlo tercer y 500 del dominio 
la cultura occidental cristiana. a playas 

· canas, otro Vicario;dc Cruto, Juan 
blo Segundo, da muestra de preocupa-

ión semejante. 
Hay una cierta semejanµ entre mio y 
o acontecimiento; la duda real de que los 

iembros de la etnias americanas ver
aderamente hombres en el sentido· 
tropológico de la palabra: es decir, igual a 

los dcnús. El padr~ ARPL. Domingo 
os ejemplifica esta duda real quien 
haber sido defensor de la¡ indios 

tn 1531 y después se ve acusj(f~ de 
enemigo de los 'ndios y de los rrnnc·sca
os, de -n-ccc49r de·las doctrinas e.:igno. 

te de la engua y capaci'- de los natu
:iiles, a los \UC nunca ha querido 11ri!2r'' 

·-
(Alberto de la Hera. Los derechos espiritua
les y temporales de IDS naturales del nuevo 
mundo. ·Ed. Jus. Col. Quinto Cemenario. 
México 1992. p. 163) Es interesante el caso 
por -las contradicci.nes que parecen ence
rrarse ,en una 59la persona, lo que da argu
mentos al también do~inico ARPL. 

Bernardino Minaya para din irse a Europa 
y, ddpot de muchos obst!iculos, lograr que 
el Paulo Tercero, con su auto · liad papal 
diga que las gentes de que recién tiene 
infonnación, rambi.-i-tiene derechos al Cic
lo y la tierra quc:poseen. 

Y asf como hace 465 anos se declaro la 

z 

igualdad de de entre desiguales so
cialesde lá mismamanera hoy cl~darazo 
papal en favor de los derechos indígenas no 
pasará de las buenas int.en · n ,porque se 
da entre desi¡ua.Jes sociales: en 1537, entre 
conquistares y conq~os; ahora entre 
tjcos Y pobres. -

.. 
Rescate comunitar·o-de valores cultur~les y·ecológicos 

Alfonso J. Aguayo Mavridis 
A Leticia Solís 
La región del Lago de Pátzcuaro es 

CUCl~ cerrada de aproximadamente 
18. i6 km2, ·su elevación media es de 
,500 msnm y el espejo el Lago se 
ncuentta a 2040 msnrn. 

" ·:'1 1 censo ene~ de población 
a e 1990 la cuenca de Lago 

cu.aro tiene 12 017 h bitantes, 
en delos 

rre pond ~ l 

J arácuaro (Xarácuaro J es una comu
nidad de 3,500 habitantes localizada en 
el municipio de érongarícuaro, 
Micho.dn, es uno de los 28 pueblos 
ribereftos que rodean al lago de"' 
Pátzcuaro, pertenecientes a los munici
pios de Quiroga. Tzimzuntzan y el propio 
Pfitzcuaro. 

Sus poblado~ rtenecen a la etm .. 
p pecha " la cual, en 

'el !}UÜ 

1 l 

grande del Lago de Pátzcuaro, eñ que la 
.. modernidad" posibilitó que se les 
construyera un bordo que·,, tierra firme 
con la isla. Esta acción fue posible de
bido a tres hechos que han cambiado la 
fisonomía. carácter, conciencia y fil~. 
soffn de su pobl eres: 

- El ruvel iel lago ha estado bajan • 
dramátiCLJ11emedet4c!os anos de 1977. 

JS1 parte m alta del 

2 Om 

Sus antecedentes se remontan hasta 
los tiempos del siglo XIII en que se dice 
fue fundrula por el príncipe guerrero 
tarasco de nombre Curawne, quien t:i~ 
mirado por la belleza de los paisajes que 
en aquel entonces vestiande verdor toda 
la cuenca del lago y we lam:f · 
dela-isla·~Jan: ~. 
su mora a y fon reza · rei-
wf:i hasta su m crtc. 

En11ari sesll · ym 
rcID.~ e eom 
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(1), se anota que Jarácuaro significa ros de palma fue la actividad pñncipal' 
••Lugar dedicado a Xaracua o desde tiempos de ''Tata Vasco que les 
Xaratanga .. , deidad que representa la dio la industria ... la materia pruna son 
luna. tiras de palma seca que tienen que traer 

Para sus pobladores el dejar de ser la de La Huacana, y cuya manufactura les 
isla más grande del )ago les deja una ha dado fama nacional. Tanto adultos 
''sentimiento de pérdida .. aunado a otros comoniftosse vena todas horas y lugares 
sentimientos contradictorios, que tienen de la comunidad. tejiendo a mano sus 
queverconelcomen:ioylamodemidad, trenzas triples (anteriormente se liaban 
ya que ahora es más fácil vender sus trenzas de ocho y doce tiras, pro la 
productos a los comeroiantes de la ciu- "eficiencia comercial" le ha restado 
dad de Pátzcuaro, pueden comprar au- belleza a esta actividad artesanal) Y 
tomóviles y traer en los camiones que adornado el poblado con su trabajo en 
llegan hasta el pueblo, los artículos ne- los quicios de las puertas·principales de 
cesarlos para su subsistencia. Sin em- sus casas. 
bargo las cales y consecuentemente és- En Jarácuaro la mayoría 1Je las fa
tos obstruyen el paso, contaminan con millas lo ,tienen como .una actividad 
sus deshechos y le restan belleza al complementaria • gasto familiar Y que 
paisaje del poblado construido de casas se realiza en el ti~po íib~. ya que para 
deada,be, techos de tejas y calles angostas una sola persona serla mínimo el dinero 

n,a,4....,t.,.., n:cibido y ni doceihoras diarias alcan-y eml"""~-
Jarácuaro es una comunidad donde zañanparao~unsalariosuficiente 

este "sentimiento de pérdida" lejos de para mantener a una.familia. ni tendría 
provocarles apatía, desánimo, indife- la resistencia para soportarlo pormás dt: 
rencia y arum¡uía. a comcnzad9 a for- Wl mes. 
talecer &11 identidad culbiral y comuni- Una persona diestra en·,el tejido de 
taria, ya que algunos grupos se han re- esta palma, realiza n, ~ minutos un 
sistido.antelapérdidatotaldesucultura tren7.adode28mep.-i>sdelargo(detrenza 
y desde siempre han guardado sus tra- tñple),porelquerecibeN$2.00,siaesta 
diáooes ancestrales siendo los más fieles actividad sedediéaraochohorasrecibiña 
representantes de las tradici~nes y cul- .-una cantidad de N$48.00, a los cuales 
tura pmpecha. La comunidad ha sido tiene que descoRtai' N$5.00 de la~
cuna de compositores y creadores de pra de la palma, con el consecuente 
danzas y cantos indígenas, ampliamente desgaste fisico. 
reconocidos en la región, así coino en Sin embargo muchas familias en el 
todo el estado, el país y aun en el ex- poblado además de la agricultura, se 
ttanjcro, a donde han viajado con su dedican la manufactura de sombreros, 
famosas "diJ11Z88 de los viejitos". (2) utilizando el ttabajo de todo el grupo 

Conelreconocimientodeestapénlida familiar y el de los habitantes que sólo 
y con las acciones comunales organi- realizan el trenzado de esta fonna y 
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zadas para el rescate del lago, sus po- utilizando máquinas de coser para unir cuenca. dado que las pendientes predo- la cuenca del lago en panicular, con los 
bladores coml1,08les organizadas para el las trenzas, así como sus vehículos minantes de la misma son superiores,al consecuentes cambios en la sociedad, 
rescatedellago, sus pobladores reaiizan propios pueden llevar hasta Morelia. 20%º y desde siempre el entorno ha te- principalmente en los grupos margina-
también acciones para el rescate de su Pátzcuaro y Uruapan sus productos. nido vocación forestal. les más desprotegidos como el indígena 
lengua desde las primarias indígenas, Es la suma de todos estos esfuerzos lo Actualmente el lago, tiene un eleva- y el productor rural. 
asf mismo promueven la creación de que le pennite a los pobladores ser una do grado de "autoficación" o exceso de Los productores agropecuarios de la 
grupos de danzantes y cantores para delascomunidadesmásrepresentativas vida, provocado por la cantidad de zona se encuentran en estado de sub
difundir sus tradiciones y difundir al en la fabricación de sombreros típicos -nutrienies que son depositados en sus sistencia, por los escasos rendimientos 
interior de su comunidad y en otras de la región. aguas, ,por los escurrimientos de los que obtiene dado este empobrecimiento 
comunidades sus danzas y cantos. Sinembargo,sumayorpreocupación productos químicos que se utilizan en de sus tierras y consecuentemente ven 

Existe para la mayoría de los pobta- reside en la contaminacióndellago Y el los cultivos agrícolas dado el empobre- en la pesca una alternativa para 
dores un gran respeto· por su lengua descenso del nivel de agua que se ha cimiento de las tierras. acompletar su diario sustento, Jo que 
materna, como en todos los grupos in- elevado dramáticamente en los últimos La pérdida de profundidad ael lago provoca una sobrecxplotación sobre el 
dfgenas que se consideran como tales, diez aftos. debida a este arrastre de tierra desde las lago. 
manifestaciónqueseexigeensurescate Hasta 1945lazonalacustredellago partes altas y los depósitos de Parabacerfrentealosproblemasde 
ante las autoridades escolares, tanto es- de Pátzcuaro era rica en recursos natu- agroquímicos han incintlido en una la desforestación, contaminación del 
tatales como federales de la SEP (Edu- rales, habfaextensos bosques de encinos elevada reproducción de malezas acuá- lago y a los descensos del nivel de sus 
cación Indígena) así como con el lNI y y pináceas en la zona alta y media de la ticas que hoy cubre el 15% de su su- aguas. los habitantes de Jarácuaro en 
en las escuelas primarias tradicionales, cuenca, fértiles suelos en la zona media perficie. Este deterioro ha tenido aJII\,9 coordinación conlos pueblos dela ribera 
varios son los grupos dentro de la co- abundantes recursos de fauna acuática consecuenci~ una notable di~ución dellago,crearonlaORCA,Organización 
munidad que promueven con los maes- en el lago, que mantenían las condicio- de la producción pesquera, particular- Ribe~ Contra la Contaminación del 
ttos su iñclusión yuso cotidiano. nes de precipitación.y clima en condi- mente de las especies más cotidianas Lago11e~cuaro.desdedonderealizan 

Estehecboquedeberíaserun proceso clones propicias para el desanollo de la como el pescado blanco y el charaL acciones de concertación, promoción y 
apoyado por las instituciones cprres- agricultura, pesca Y turismo. Así como la actividad forestal de ra- ejecución de obras para detener la 
pondientes, se encuentra abandonado a Con el desanollo de la ~ustria pro- pina que ha caracterizado a los grupos desvastante destrucción de los bosques 
los esfuerzos de los pobladores, quienes movida por el gobierno alemanista, se financieros más poderosos del país y por arriba de la ribera, detener con pre
tiene que realizaño con sus propios inició otro más de los devastadores e ~ gobiernos estatales y federales prece- sas rusticas el arrastre de tierra hacia el 
medios, utilizando tiempos extras para irracionalesprocesosdedestruccióndel dentes al alemanisra, ha ocasionad() en lago provocada por la erosión, y 
su eoseftanza y aun en contra de las entorno natural, con el que se calcula se todo Michoacán, y en particular en reforestar las montanas que rodean el 
instituciones oficiales que deberían de ha perdido el 75% de los bosques, Pátzcuaro, Wl proceso erosivo de ca- lago, hasta donde los exiguos recursos 
ser las primeras en instituirlo y apoyar- ampliándosedesproporcionadamentela racterfsticas alarmantes que puede oca- financieros estatales y federales, y con
lo. frontera agrícola en un 50%, en donde sionar la destrucción total del actua es- secuentemente humanos, se los permi-

Jarácuaro es una comunidad de arte- según cálculo de los técnicos sólo es tado precario en que se encuentra la te. 
sanos donde la manufacrura de sombre- arable el 36% de la superficie de la flora y fauna del estado en general f de 

es 



~S B_Rtalong!~~ TAMOANCQÁN 
Damlnao22 deaamtode.Dfl 

J 
,. 

aracuaro... c3 
La ORCA nace como una organiza

ción independiente, promovida por el 
interés delos pobladores de la ribera del 
lago y de técnicos sociales del CESE. en 
combatir contra la destrucción del en
tomo ecológico de la cuenca del lago de 
Pátzcuam y ante los estragos de la 
contaminaciónsobreelmismo,asócomo 
para difundir y contener su destrucción 
debido a las acciones e intereses de 
comerciantes y políticos sin escrúpulos, 
que sólo les preocupa obtener el mayor 
beneficio de la naturaleza, explotándola 
irracionalmente. 

Está constituida por 14 representantes 
cada uno de 14 comunidades diferentes, 
los que fungirán como Consejo de Ad
ministración para coordinar las acciones 
desde sus diferentes comités (Gestión, 
Obras, Investigación y Tesorería), mis
mos que son reemplazados al ano si
guiente por otros 14 representantes de 
las comunidades que el afio anterior no 
estuvieron representadas. 

La ORCA, des4e cada uno de sus 
comités coordina las acciones de rescate 
ecológico surgidas de las demandas y 
necesidades más urgentes de SUS CODlll
nidades,_presentando a las dependencias 
estatales y federales, las obras y recursos 
financieros que se requieren y en las 
cuales participan am maDQ de obra en 
los diferentespiogramasqucexistenpara 
el rescate de la cuenca (resforestación, 
controlytratamientodelabmura.rellenos 
sanitarios, sistemas de alcantarillado y 
plantas de b'alamiento de aguas. apoyos 
con hemunienlas para ciertas faenas, 
letrinas, emufas Lorena, etc.). 

Asimismo ha establecido contactos 
con ottos organismos no gubernamen
tales y países extranjeros, con el fin de 
hacerse llegar de recursos financieros 
necesarios detectados desde la base, los 
que son entregados a cada comunidad 
según el programa que requiera cada 
una de ellas, previo análisis del total 
disponible y la urgencia de las difen:n.
tes demandas. 

Estas decisiones son tomadas por el 

Consejode AdministracióndelaORCA, 
-mediante el sentimiento de reciprocidad, 
sobreelcual, .. Lasatisfaccióndelanece
sidad delotto", anima el biencomún,es 
decir, esta economía de reciprocidad la 
entienden, no como la-suma de los ·bie
nes individuales, sino como .. el ser co
munitario", que no es reductible ~ la 
suma de )a ,panes y que no ,puede ser 
propiedad de nadie. 

Se piensa que una comunidad no es 
más importante que otra, su identidad 
incluye la diferencia de la otra, sino más 
bien se trata de un parentesco invisible e 
indivisible que las une en y a causa de las 
diferencias. Es un proceso que prohibe 
el nacimiento de toda privatización, 
impideJa competencia, la explotación, 
la acumulación y el nacimiento de cla
ses sociales. 

Actualmente la ORCA recibe apoyo 
financiero del Gobierno de Holanda, así 
como de diferentes organismos estata-

les y federales a los cuales se les ha 
podido concientizar y exigir: sus apoyos 
con recursos técnicos y financieros, se 
¡q,oya también en el CESE, Centro de 
Estudios Sociales y F.cológicos. para 
fundamentar sus peticiones de:: recursos, 
obras hidráulicas y de contención, asis
tencia t&ni.ca y social 

En coonlinación con el CESE, están 
experimentado en 9 parcelas, la aplica
ción de ab9nos orgmicos y control de 
insectos porvía biológica. Asimismo se 
utilizan como abono las malezas y 
azolves extraídos del lago. 

Es de esta fonna, como la etnia 
purépechase mantiene en una constante 
y dinámica interacción con la sociedad, 
donde su culturasetransfonna,se adapta, 
se expande, se repliega, se recrea, ante el 
embate de fuerzas externas que la en
frentan, pero defendiendo siempre su 
presencia como tal. 

Para los habitantes de Jarácuaro la 

organización de su comunidad y la de 
las demás ribereftas, es una actividad a 
la que le tendrán que dedicar mucho 
esfuerzo y atención, pues piensan que 
sólo es con acciones masivas y con 
pleno respaldo estatal y federal que los 
graves problemas se pueden resolver. 
De otra manera es .. estar dando palos de 
ciego". El gobierno dicen "sólo está 
aponando lo suficiente para mantener 
ocupadas a las comunidades. pero no 
está interesadoenresolverlos problemas 
pues de esta manera afectaría sus inte
reses, los de los grupos financieros de
trás del gobierno y consecuentemente 
habría más democracia". 

Notas 
1.-Jarácuaro, Monografl'a, Centro de 

Educación de adultos para América 
Latina y El Caribe. 198i. 

2.- Aguayo, Alfonso. "La Danza de 
los Viejitos". Tradición y cultura en una 
comunidad pwépecha. 1993, en edición. 

Quinientos ~ños de Resistencia India 
Después de 500 años de la llegada de integrantes de estas comwúdadcs. . 

,.- ...-""3-. loseuropeosalcontinentcamericano,los -Sóloenlos~blos~au_nperslS
pueblos indios de Mwco viven acosa- te Wl fuerte espíritu comumtano -enlre 
dos por la población mestiza, situación e~os los de los de origen indio la pobla
que les impide desarrollarse plenamente c16n ~ logrado hacer ~te Y en ~uchas 
dentto de sus propia, culturas. ~~•ones frustrar -no sm reprcsaón-ac-

- En Morelos, las comunidades indí- cioncs provenientes del autoritarismo 
genas han sido sometidas a un proceso gu~tal.. Uno de los casos más 
han un proceso de expropiación que trata l'CClentes es el triunfodelalucbacontrael 
de eliminarlas paulatinamente, violen- paso de la nueva vía férrea México
tando sus acrccoos fundamentales. Cuemavaca por tierras de la mmunidad 

- L8 admioistl'SICión de justicia que se de Tepoztlán. 
banegadoalos indios en el país represen- Las anteriores son algunas de las con
ta una agresión a sus culturas, usos y clusiones surgidas de la mesa redonda 
costumbres, pues hasta hoy no se admite "Derechos de los Pueblos Indios", con
que la visión indígenaes .. otra" y que esta vocada por Organizaciones No Gubema
"otta" culturasc ticne querespetardentro mcntalcs(ONG's)delpafs,_quc~Ucvóa 
de las distintas etapas procc-Aimentales cabo el martes 8 de septiembre en el 
de los diferentes mnbitos del derecho. auditorio del Palacio de Cortés, en 
&te problema se convierte en el origen Cuemavaca, Organizaron el evento la 
de muchos de los males que aquejan a los C 6 
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Quinientos ... es 
Comisión Independiente de Derechos pos de ellos.son juzgados por las leyes 
Hwnanos de Morelos, en Cuernavaca. nacionales., que están elabotadas desde la 
Organizaron el evento la Comisión lndc- perspectiva mestiza y no toma en C\lCDta 

pendiente de Derechos Humanos de su derecho consuetudinario. Además de 
Morelos Fray FnmclllCO de Vitoria, et estos casos específicos, los pueblos i~ 
Consejo Mexicano 500 Ai1os de Rests- dios se encuentran todos los días con la 
tenc1a Indígena, Negra y Popular, el Co- discriminación social y la incomprensión 
mi~ Morelense Pro Premio Nobel de la hacia su manera de vivir y concebir la 
Paz para Rigoberta Menchú, la Asocia- realidad, así como de sus costumbres y 
ción de Promotores de la Cultura Náhuatl · cn:cnci~. ---:-
de Mocelos, la revista Justicia y Paz, así ¿Pero no es un CITOr llamar.indios a los 
como el semanario Demoz. miembros de tos· antiguos pueblos de 

De la mesa se estableció que los·prin- Mcsoaméticá'? -surgió de pronto la prc
cipalcs .problemas de las comunidades gunta. 
indias están-relacionados con.la tenencia La respuesta giró en tomo a que las 
defa tierra, dela que ha sido liespojados ;«,pias etnias de origen,prchispánicoha
por lá fuerza en muchas ocasiones y en bíandecididoasumirsecomoindias. "Con 
otras han logrado impedirlo a travb de la se nombre nos avasallaron, con ese nom
movil.ización popular. Otra de las situa- bre hemos resistido y con ese nombre 
cionesquccausansuoprcsiónscprcscnia hemos de reinvidicamos", h~bía declara
cuando alguno de sus integrantes o gru• docl_ ConsejoMundiaJdcPuebk>s·Indios. 
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a zas de Coatetelco, 19 o 
Adán Elfego nos brinda W10S comen

tarios sobre las funciones y al~ com
paraciooes de las danzas de principio de 
siglo de Coatetelco y las antiguas danzas 
aztecas. Luego de comentar sobre las 
funciones dela danza enel ámbito univer
sal, Elfego seftala el carácter ceremonial 
de las danzas en el México Antiguo. En 
esta sección. el autor hace serie de co
mentarlos a los 8888 calendarios 
prehisp4nicos, los sacrificios y las danzas 
que en cientos días se realizaban. • 

Finahnente, se platea una serie de 
comparaciones enue danzas como los 
Tcaaanes. ms Moros y los Vaqueros con 
antiguas danzas y personajes ceremonia
les Aztecas. 

Antrop. L. Miguel Morayta M. 
Comparaciones de la..~ daru..as presen

tes con las danzas rehgiosas de los Azte. 
cas. 

El ongen de la danza puede atnbuirse 
al deseo wuversal de expresar J,a emoción 
por medio de la acción. El ni1lo en su 
constante movilidad y travesura y los 
animcles jóvc:)CS nos dan ejemplos de 
esta necesidad de expansión del movi
miento. F;sto explica por qu6 en los pue
blos salvajes ó pueblos nioos. el baile 
f onnan un capfbllo interesante de su vida; 
danzan con frenesí. 

La danza. entre los antiguos y los mo. 
denJOS, ha estado ligada .li culto; "Nadie 
ignora que entre los antiguos la danza era 
Wtejercicioreligiooo.Da~dbailódelantt 
del Arca. ,Enk'C los metlerns, taibi~n 
tuvo le danza un ctrictcr religioso. En 
Francia, en el Limosino, el pueblo·bailaba 
en la iglesia en al·feshvidK lle su patrono 

' San Marcial~ al flnde cada salmo.repetía 
en el dialecto del país: San Marcial, rogad 
por DOS, y nosotros bailar~ pJI' VOS. 

En aJ¡uaas i•e.sias 4le la-; 4!:aás naciencs 
católic y ú utualmente en laca~ 
de Sevilla (&pafia), los niños de coro 
bailan delante del Santísimo Sacramento 
en I celebración de la mis.a mayor. La 
cosrumbre de Ja &nza relizj~ duró en 

. . d l Si" o XVJI:" 
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del culto. Había un edificio especia,, el 
Cuicoyan, donde se ensayaban los bailes, 
y que quedaba junto al recinto sagrado. 
Los mancebos y las mozas tenían obliga
ción de asistir á aprender. lasa danzas que 
les enseñaban los maestros. (V&se Méxi
co , Través de los Siglos; tomo I; pág. 
793) 1 

En cada mesó veintena del caleodario 
mexica .. había fiesta religiosa, que era 
acompañada á veces con sacrificios hu
manos, en los que se desollaba á las víc
timas. La danza era de reglamento. Cita
remos algunos ejemplos: Enla2a. veintena 
se hacía laiiestadelos Totec. "En.;Stedía 
desollaban j los sacrificados y se ponían 
sus pieles ciertos hombres expresamente 
para ello designados. Salían así á pedir 
limosna y á asustar á los muchachos, y 
andaban bailando de puerta en puena 
basta que se rompían los cueros. En la 5a. 
vemtena. Toxcatl, bailaban los mancebos 
y doncellas una danza llamada 
toxcanetotiliztli. En la 1 oa. veintena tema 
lugar la danz.a del madero Xocotl. "For
maban la rueda interior los mancebos y 
donecllas del Calmecac, y la exterior los 
seftores y principales ....... Por corif co del 
baile salía un sacerdote vest!(k> de pájaro 
con alas y cresta de riquísimas plumas. y 
cascabeles de oro en.las muñecas y gar
gantas de los pteS, haciendo gran ruido 
con unas sonajas que llevaba en 1.as ma
nos, el cual acompañaba con gritos uesor ~ 
dena.los" Ciwemos por último la fiesta . 
4e Xochitzal en la 1 la. veintena. •'El día 
4e la fiesta, que venía a reunirse con fa tic 
Teotleco, los pinl.Orcs, plateros, labrado
res y tejean., llevaban al templo a una 
india vestida con el traje de Xochiquetzal 
pan que la ~crifica.c;cn y desollándola 
después, uno de eJlos se ponía su cuero y 
el·vestido tic 111 diosa; senli•anl• en se
guida en l'as ,adas Rl templo y le perúan 
un telar en las manos. Mientras él fingía 
tejer, bailaban todos los oficiales de los 
oficios citados, con disfraces de monos. 

tos, perros, rorros. leones y tigres. 
(V éxico a Través de -JQS Siglos; 

o I; r g. 688, 692, 694 y 696.) 
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Historia de Méxioo, pág. 147. "Mucho 
caso hacían del baile y del canto, por 1~ 
cual los reyes.y·señorcs mantenían maes
tros que, fuera de saber lo admitido ya 
para los dioses y festividades. puedieran 
componer ·cantares y danzas en los nue
vos aconleeimientos. En las reuniones 
particulares e~·pocosfos danzant~,-au
mentando según las circunstancias. cre
ciendo el número hasta núllarcs en las 
ftesw solemnes y públicas. Los bailari
nes, cuando pocos, se colocaban en dos 
filas,que adelantaban haciendo sus pasos 
en hilera. 6 bien puestos rostro a rostro se 
confundí~ Si eran muchos, la música, 
colocada sobre estetas finas. ocupaba el 
centro.mientras ellos formaban alrededor 
círculos concéntricos. más y más amplios 
á medida que de la música se alejaban. 
Junto al centro esr.aban dos ó cuatro per
sonas, los corif eos del baile; Jos danzantes 
quedaban colocados de manera que for
maban CORlO radios de los G!rculos, pues 
cada uno tenía por pareja, ya a la perspna 
de los lados, ya a la 4c adelante, yá a:ta de 
atrás. Dada la señal, se comenzaba con un 
compás lento; consistía l t destreza en que 
la música, -el canto y la danza llevado un 
perfecto acorde¡ las voces no se desento
naban: cada danzante alzaba, como im
pulsado por una resorte, ·1a misma mano, 
bajaba el mismo brazo, rnevfa el mismo 
·pie. Como era natural., los. del primer 
círculo se meneaban c•n cierta lentitud. 
más a medida que se alejaban del ~tro, 
corno en el mismo tiempo tenían que 
recorrer mayor ci.n:wifereoo.ia, la velooi
dad ibasiendom4s ymás grande:).cabada 
unaéstrof a y repetida. mudá~elcanpú 
en más vivo sucesivamente, hasr.a que los 
últimos danzantes debieran tom~ una 
rapidez vertiginosa. Entre las citcunf e
racias había pequeños nifios siguiendo 
la danza, y truhanes ó chocarreros bajo 
disfraces risibles, diciendo dichos agudos 
ó pjcantes para regocijar, a los espectado
res. Estos espectáculos ~reográficos 
duraban por mochas horas; 1.os danzantes 
f tig os eran subsutuidos - - otros; 
e ·nas enteras rcmabnn el lu r de! s 
rJe reu.raban n 
Ac í con !IUS m~f trajes, a on y 
joy · l'evab:m en 1 ~ manos r' rjes 

vistosos, flores y ramilletes. y a veces se 
coronaban con guirnaldas. Era espectácu
lo.digno de admiración. 

Como se ve po_r lo anterior. la danza 
mexica está degenerada actualmente en 
las danzas de Coatetelco .. El Cuicoyan·ha 
sido substituido por los solares de las 
chozas. Aquellas danzas hasta de 8~00U· 
bailadores, que los cronistas llamaban 
areyto. ya no existen. El vestido lujoso y 
rico de.los aztecas ha si4o ... substituido por 
el percal. plumas corrientes y otras bará
ti jas núserables. la unifomudad en los 
movimientos de los bailadores, allll(lue 
todavía se nota. no llega a la precisión 
descnta por Torquemada en su Monar
quía Indiana. tomo 11, pág. 552: "De ma
nera que los Atabales, el Canto y 
Bailadores, todos llevaban su compás 
concertado, y todos son conf armes, que 
no discrepan uno de otro una jota; de lo 
cual los buenos Dancadores de EsP.alia, 
que los ven. se espantan. y tienen en 
mucho las.D~as y Bailes de estos Natu
rales, y el gran·acuerdo y sentimiento que 
en ellos tienen. Una diferencia notable 
provino de la imposición de la religión 
católica. que suprimló los sacnficios hu
manos, y las danzas se adaptaron y mo. 
.dificamn después conf onne al carácter de 
la nueva religión. Respeélo a la música, 
diremos que efhuehuetl y el te,-nax~i ya 
no subsisten en las danzas actuales. 

Vcames las semejanzas .. El baile se 
efectúa, como lo f!e descñto, en dos filas. 
y su duración es 1 arga. Los disfraces de los 
Tocuanessonperfectamente comparables 
alosdela~Xochiquetzal;yelckifeo 
del baile-de la danza Xocatl, comparable 
por sus gritos, al personaje Gervasio de 
los Tccuanes. Entre los mexica algunas. 
danzas se convertían en representaciones 
dramáticas., con sus personajes chistosos, 
y esta es una scmeJanzacon las relaciones 
de los Moros y V aqueras. 

Las danzas indígenas esparcidas por 
nuestro país, continuarán transformándo
se; otrttS dl--s.:.parecerán. Seria útil fonnar 

com 't:r.a. Eta ha sido nu 
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