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TESIS: "LA ARQUITECTURA COMO FUENTE DE INFORMACION HISTORICA" 

Based on a "Theoretical Frame", which I started to elaborate when I made my “licenciatura", first 

University degree which I called" the Architectural Funtionalism in Pre-hispanic México" It took me several 

years to sinthetizied it ina “Graphic Organigram". This one is presented mi my Doctorate degree. In this 

one I demostrate that the architectonic creativity developed and created in the Precolumbian Cultures (VII 

century A.D.), once again materialice in our Spanish-Colonial period in the XVIII century, in what is 

generally called "Mexican Baroque”. 

The detailed analysis of the elements that conform each one of the factors which conform the “Theoretical 

Frame" (sinthetized in the graphic Organigram) allows the exploration of such a phenomenon and shows 

cleearly, the fact that without interinfluence between one epache and the other one: he factors which 

conform the "theoretical Frame” were in both time-periods adecuately satisfied and this in thee same 

geographical area
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CONSIDERACIONES 
INTRODUCTORIAS 

El hecho de haber terminado lo que yo originalmente consideré que seria la segunda parte de 

esta tesis doctoral es producto directo de loables actitudes de fas autoridades académicas 

que dirigen estas actividades en la UNAM. 

Considero que mi caso no es unico (muy posiblemente es sdlo un ejemplo de varios 

otros). Ya sea por inercia 0, como en mi caso: por exceso de actividades académicas tanto aqui 

en México como en diversos paises del extranjero. 

Esto derivado de cursos y conferencias, acerca de las materias que domino y puedo 

exponer y disertar en tos idiomas en los que me es posible, no solo hablar sino (lo esencial y 

primordial) pyedo pensar: espafol, francés, inglés y aleman. Razén por la cual lo hacia en 

bien diversos paises: en Alemania dos veces Profesor Huésped, una en la Universidad de 

Heidelberg y otra en la de Géttingen. También en fapén (en inglés), en Francia y Rumania (en 

francés), en espanol en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perd, Bolivia y, claro: en Espana. En 

inglés, no menciono, por ser varias, las universidades en las que, ya como Profesor Huésped 

© Conferenciante he sido invitado: desde Los Angeles, Cal. hasta Nueva York y desde San 

Antonio, Tex. hasta Miffeapolis, Minn. 

Es pertinente mencionar que lo que yo consideré que seria la primera parte de la tesis: 

“Lo Mexicano” la desarrolle y escribf al terminar el curriculum académico del doctorado en arqui- 

tectura en 1984. Con ello quise demostrar tanto a mi mismo como obviamente, a quienes 

habian sido mis maestros, todo lo que yo habia aprendido de ellos acerca de la arquitectura 

generada en México del siglo XVI al XVIII. 

Mi tesis de licenciatura como arquedlogo y fa maestria en Ciencias Antropoldgicas 

habfa sido: “EI funcionalismo arquitecténico en el México prehispdnico”. Lo habia hecho cuando 

estuve como jefe de Zona en Teotihuacan. En ella traté lo referente un sitio en la zona 

Residencial, que yo habia explorado y restaurado. 

Los conocimientos que adquir! acerca de la arquitectura de Teotihuacén me hicieron 

entrever {a gran cantidad de informacién sociocultural e inclusive politico-econémica, que 

era posible conocer a través de un sistematico andlisis de to puesto arquitecténicamente al 

descubierto y por descubrir por los arquedlogos en Teotihuacd4n. Por esas razones consideré 

que esa segunda parte de la tesis seria la “Historia de Teotihuacdn a través de su arquitectura”. 

—Vii—



Lo que no considere es el hecho de que en México, como en Espafa, quien estudia el 
pasado prehispanico de nuestro pais es: arquedlogo y quien se interesa por lo sucedido a 
partir de la llegada de tos espafioles a principios del siglo XVI, es historiador. 

Por esta razén cuando, recientemente, se me comunica por escrito que debo de ter- 
Minar mi tesis doctoral y al titulo general: “La arquitectura como fuente de informacién histéri- 
ca”, en dicho escrito me ponen textualmente como primer tema a tratar: “La historia de 
Teotihuacdn” y después: “Lo mexicano: siglos XVI al XVIII". Yo Comprendo la razén: primero lo 
prehispanico y después lo sucedido a partir del “encuentro”, del siglo XVI at XVUI. 

Pensé que no encontrarfa dificultad alguna el hacerlo asi, pero si que las he encontra- 
do... y ésta ha sido una razén mds para tener que dedicarle mas tiempo a redactar todo lo que 
tenia pensado y ya escrito sobre la presentacién de “La historia de Teotihuacan a través de su 

arquitectura® etc., etc, 

Para terminar sdélo indicaré que, en razén de todo fo anterior, cuando fa Seccién de 
Educacién Continua de nuestra Facultad de Arquitectura me solicits que diera (como ya lo 
habia hecho en otras ocasiones) una serie de conferencias sobre |a arquitectura como fuente 
de informacién histérica, di dos series. 

En una de ellas busqué demostrar que, para captar el por qué de las “sui generis” carac- 
teristicas del “Barroco Mexicano” que floreciera en el siglo XVIII, habia que conocer lo suce- 
dido arquitecténicamente en los sigtos Vi y Vil en la Mesoamérica indigena. 

En otra serie de conferencias, con base en la arquitectura edificada por los incas en la 
zona central andina, comparada con la generada, por los aztecas en Mesoamérica: asi como 
por el hecho de que a raiz del “encuentro” indo-espayio/ en ambas Areas, la arquitectura gene- 
rada durante la época virreinal en dichas regiones servia de documento histérico para expli- 
car las diferencias en los acontecimientos de car4cter socio-politico y cultural desde fa época 
precolombina hasta el mismisimo presente. Un solo hecho socio-politico nos permite captar 
las diferencias en la historia hispano-colonial e independiente de ambas dreas: escasos 30 
anos de vida independiente de México, tenemos aqui a un presidente indio: Benito judrez... tY, 
en la Zona Central Andina? Y ni siquiera un indo-mestizo épor qué? 

En fa actual segunda parte de esta tesis, cuando menciono mis impresiones e ideas acer- 
ca de caracteristicas de fa arquitectura «colonial» de Per —Lima y Cuzco— las apoyo con 
ideas y textos escritos y publicados por arquitectos peruanos. 

Autocongratulandome por haber terminado esta tesis, agradezco muy sincera y afec- 
tuosamente a todas las autoridades académicas por haberme indicado que lo hiciera. 

Carlos R. Margain 
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I. introduccién 

  

  

Premisas fundamentales: . 

1) La arquitectura es un producto cultural exclusive def ser humano. 

2) La produccién arquitecténica generada por un conglomerado humano que confor- 

ma una sociedad, una cuftura, una civilizacién, una nacién... 0 como sea mas pertinente 

designarto... constituye una indudable fuente de informacién histérico-cuftural y socio-econémi- 

ca de ese conglomerado. 

3) Entre mds bien conformada e integrada se encuentra esa sociedad, tanto en lo 

socio-cultural como en lo politico-econémico, més significativas seran las caracteristicas que 

presente la arquitectura que ella genere. 

4) Consecuentemente, Ia arquitectura en cualquier lugar y época es indudable fuente de 

informaci6n de variada indole histérica. 

5) Hoy en dia en México se considera que: a) quien estudia lo acontecido aqui a partir 

de la llegada de Herndn Cortés es historiador; b) aquél que se dedica al conocimiento de lo 

sucedido antes del arribo de Hernan Cortés, es arquedlogo. 

Esta misma diferencia se hace en Espaija (ies un “rasgo espafiol” de los muchos que 

hemos heredado? O simplemente: ées una copia “criolla” de lo que sucede en Espafa?). Para 

darnos cuenta (como se dice en México: «que no es lo mismo Chana que Juana») es necesario 

considerar lo siguiente: 

6) Es légico y comprensible que si un estudioso espafiol se dedica a escudrinar el pasado 

prehispdnico de México le llamen en Espaia "Arquediogo". Por fa elemental razon: équé tiene 

que ver con la historia de Espajia y con los espajioles lo sucedido durante mas de tres mil 

afos antes de! “encuentro-nazo” indo-espafiol habido en México en el siglo XVI? 

7) Ahora bien: para un habitante de México ...y no digamos para un estudioso de 
nuestra historia... esos milenios de llamativos aconteceres indigenas ino tienen nada que 

ver con la mestiza realidad indo-espafola que nos caracteriza desde el siglo XVI? 

8) En el México de nuestros dias (muy «a la espaiiola’) quien estudia lo sucedido a partir 

de Hernan Cortes es historiador y aquel que dedica su interés en saber lo acontecido antes de 

que llegara Cortés es arquedlogo. Por esta razén cuando en la arquitectura generada en la 
Primera mitad del siglo XVI en México, aparecen elementos que el «chistoriador” desconoce, 

por no ser similares a lo venido de Espajia, entonces ...simple y sencillamente... les considera



propios del pasado indigena. Razén por la cual al “historiador” mexicano o espajiol no fe 

preocupa mayormente su significado ...y menos atin su importancia: todo “ESO” es asunto de 

fos “arquedlogos”, A éstos... por su parte poco les interesa lo que aparece en la “arquitectura 

colonial” esto es: la edificada en el siglo XVI, porque: “ESO” es asunto de los “historiadores”. 

9) En suma: el inicio, ef primer "brote" de fas semillas de "lo mexicano", tan trascendente y 

significativo para todo lo sucedido en México a partir def primer tercio del siglo dieciséis, se en- 

cuentra en un autentico “limbo” ...en espera de su "redencién". 

10) ¥ todo, épor qué? ...lisa y llanamente: porque se considera que el Mundo de ideas 

Indigenas es algo tan muerto como “las piramides" y quienes las idearon y construyeron por 

millares durante -milenios... Y “por eso” las estudian “los arquedlogos” y no los “historiado- 

res”. Los siguientes hechos lo explican con nitidez. 

11) Hace ya “algunos” afios un magnifico investigador espaiiol —José Moreno Villa— 

radicado en México (de los muchos que afortunadamente ...para ellos y para México... Ilega- 
ron huyendo de ia dictadura franquista) literalmente “bautiz6” con el término “tequitqui” 
(palabra “azteca”, esto es de la lengua nahudt! que significa, “vasallo sometido”) a los ele- 
mentos que é!, como europeo, no podia identificar en la arquitectura generada En México en 

e! siglo dieciséis. Lo hizo de muy buena fe y con la mejor y bien practica intencién: sistema- 
tizar con un término concreto algo que, en ef primer tercio del siglo dieciséis, constituia, por 
ast decirlo el “epitafio" de un Mundo de Ideas que habla muerto “sometido avasallado" -por 
el “encontrador” Hernan Cortés (desde 1992 se le ha jlamado “encuentro” a la “conquista 

armada”). 

Considero que el mismo investigador, espajiol de nacimiento pero que, ademas, hubiera 
pasado parte de su nifiez y toda su adolescencia, viviendo, material y espiritualmente en México, 
no se le habria ocurrido usar el término “vasallo sometido” disfrazado en un vocablo “azte- 
ca", para calificar a los elementos indigenas presentes en la arquitectura generada en México 

en la primera mitad del siglo dieciséis. 

Y no lo hubiera hecho porque para un mexicano: (esto es, un mestizo indo-espafol, si 
no en Io biolégico cierta e indefectiblemente en fo cultural) utilizar ef termino “vasallo someti- 
do”, asf sea disfrazado, subconscientemente le recordaria la “natural” prepotencia inherente 
a todo conquistador que, por la fuerza de las armas y sangrientas consecuencias, sometié a 
los indigenas de México. Y, por esta razon, ni siquiera se le hubiera ocurrido la idea de tal 
término ...a menos que fuera un hispanista a ultranza y José Moreno Villa no lo era. 

Por la misma razén los “historiadores" mexicanos de la arquitectura en México no 

parece agradarles el término, ya que, con todo y su bien (égica utilidad, rara vez suelen 
emplearto.



com 12) Ahora bien, académicamente, una definicion de lo que es Historia indica que: "...ésta 
lenza cuando un pueblo posee el conocimiento de la escritura™ (ironicamente se me ocurte 

preguntar: {la “escritura” pero... con caracteres de origen latino?), porque: 

En el México indigena precortesiano desde la llamada “Cultura Madre”. por las multi- 

ples que le siguieron con varios rasgos culturales similares: fa O/meca ...desarroltada hace mas 
de tres mil afios... poseyo un elaborado sistema de escritura, cuyo conocimiento y descifra- 
miento se ha iniciado. Acerca de la Cultura Maya Clasica, se conocen fechas concretas en 
lugares 'y acontecimientos especificamente citados y no solo con los nombres de los persona- 

jes sino hasta con los auténticos y abundantes retratos de los mismnos. 

13) La arquitectura generada en el México antiguo abarca casi tres milenios y los restos 

que de efla han [legado hasta nosotros son numerosos. 

14) Los datos histéricos recabados en el siglo XVI por los cronistas, ademas de ser 

temporalmente muy reducidos (no van mas alla del siglo 1X d. C.) muestran, obviamente, 

apreciaciones no consecuentes con las del Mundo de Ideas Indigena sino las derivadas de la 

Cultura Occidental, en aquellos entonces en plena “euforia renacentista” y con la prepotencia 

resultante ...que hasta la fecha no solo ha mantenido sino aumentado su predominio, especial- 

mente en aspectos econdmicos y, como hoy se pregona: “globalizantes”. 

15) El caudal de restos arquitectonicos mesoamericanos ya conocidos y en buena parte 

estudiados, es tan abundante que no es factible, en un solo lapso académico, presentarlo en su 

totalidad. Simultaneamente, y justo por su abundancia y riqueza, si es posible en cualquier 

lapso, elegir y presentar en su secuela cronoldgica con sus caracteristicas histérico-culturales, 

aspectos concretos (esto es: capitulos redondeados) por demas importantes y significativos 

de ese rico caudal, que constituye la materializacién arquitecténica y urbanistica de la 

historia del México antiguo. Historia que, a su vez, conforma uno de los antecedentes de la 

realidad que nos ha tocado vivir en el México de hoy, como se podra percibir a lo largo de la 

presentacién de uno de sus centros urbanos mas importantes. 

16) Como ejemplo concreto de to anterior con este escrito se presenta una prueba espe- 

cifica: la Historia de Teotihuacan desde sus legendarios principios hasta su dramatico 

fin.



17) Qué nos dice LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO DE TEOTIHUACAN 
acerca de las realidades histérico-culturales y socio-econémicas de la sociedad, pueblo y 
cultura que las generé? 

18) dEs posible siquiera imaginar que algin rasgo socio-cultural y/o geopolitico que 
caracteriz6 a la larga y bien antigua época teotihuacana (hard ya mds de dos mil afios) se haya 
transmitido hasta la presente realidad de México? 

19) El andlisis detallado de una produccién arquitecténica, hecho por medio de un 
Marco TeGrico, légicamente estructurado y adecuadamente sistematizado, permitira captar 
y evaluar —con una objetividad fo mds préxima posible a {a realidad efectiva y original— el 
significado tanto material como espiritual que muestren las caracteristicas que dicha produc- 
cién arquitecténica presenta. 

Consideraciones relacionadas 

Considero necesario también puntualizar los siguientes hechos: 

|) La parte de esta tesis que trata: “La arquitectura y lo Mexicano”, la elaboré cuan- 
do terminé el curriculum académico correspondiente al doctorado en arquitectura. Lo hice 
entonces por las siguientes razones: 

a) Porque consideré que lo mas indicado era tratar lo concerniente a la arquitectura 
generada en México en los siglos dieciséis al dieciocho, en razén de que todos los maestros 
que habia tenido estaban mds interesados en lo concerniente a nuestra arquitectura virreinal. 
Ademas porque, por obvias razones, nos es més familiar material y espiritualmente lo 
venido de Espafia en [a época colonial que lo generado en los milenios de desarrollo que 
hubo en la Mesoamérica prehispanica. Por otra parte: 

b) Mi tesis de licenciatura: "E/ funcionalismo arquitecténico en ef México prehispdnico: 
Teotihuacén” elaborada cuando fui "Jefe de Zona" en ese sitio arqueoldgico, me familiarizé no 
sdlo con la arquitectura de dicho lugar sino también con ja generalidad de la produccién 
arquitecténica del México prehispanico. Esto originé que al terminar tanto el curriculum 
académico de la maestria en arquitectura como el correspondiente al doctorado, quise de- 
mostrarme a mi mismo cudnto y cémo era lo que yo habia aprendido de arquitectura 
hispano-colonial. Resultado de todo ello fue: 

¢) El tratamiento que le di a mis conocimientos sobre la arquitectura colonial en México 
Produjo un texto de mds de 200 paginas (con siete anexos y notas) Hecho esto, consideré que 
la elaboracin y redaccién de lo correspondiente a toda Ia historia de Teotihuacén, analizada a



través de su arquitectura, me seria mas facil de desarrollar justo por los conocimientos que 

de ella tenia derivados de mi tesis de licenciatura... y de lo “nuevo” descubierto desde enton- 

ces. Todo ello me hizo considerar que: 

d) La factura de lo concerniente a ta arquitectura y urbanismo de Teotihuacan como 

fuente histérico-documental de su devenir me llevaria menos tiempo. 

2) Me encontraba en esa situacién cuando empecé a recibir invitaciones para asistir 

como conferenciante a congresos internacionales. El asistir a un congreso originaba otras 

invitaciones inclusive como Profesor-huésped. Sorprendido en un principio, con el tiempo 

deduje que el interés por escucharme se derivaba de! enfoque que he dado desde un princi- 

pio al analizar lo sucedido histérico-culturalmente en México: presentar documentadamente 

la relacién que tiene el pasado prehispanico con lo sucedido en la época virreinal, y, cuando 

el caso o las circunstancias lo requerian, mostrar la influencia o presencia de rasgos de ese 

singular pasado en la realidad actual del México de nuestros dias. 

Lo anterior unido a los conocimientos adquiridos sobre historia y arquitectura, gracias 

a una beca de dos afios para recorrer la zona andina, desde Colombia, Ecuador, Perd hasta 

Bolivia (conocimientos que se redondearon mas con variadas visitas posteriores) me permi- 

tié conocer y tratar temas comparativos entre México y fa zona andina... como en ocasiones 

se puede apreciar cuando trate el capitulo: La arquitectura y “lo mexicano”. Todo esto origi- 

né que: 

3) El tiempo que yo necesitaba para elaborar la “Historia de Teotihuacan” nunca se 

presentaba, y... para que alargar este relato. El que la Divisién de Estudios de Posgrado e 

Investigacién de la Facultad de Arquitectura me concediera una prérroga para presentar mi 

tesis de doctorado me causé un gran gusto... y ahora en los momentos en que escribo esto: 

también una gran preocupaci6n la misma raz6n: terminar a tiempo. 

4) Finalmente conviene exponer, cuando elaboré: “La arquitectura y lo mexicano” 

traté unos aspectos que hoy requieren una explicacién. En las paginas donde comento aspec- 

tos de las pinturas de Bonampak asi como las reacciones que tuvo Diego Rivera al conocer 

esas pinturas, mencioné algo relativo a que originalmente, en 1979, invitado para dar confe- 

rencias y visitar el Japén, conoci varias de las numerosas reconstrucciones de edificaciones 

de valor histérico que ininterrumpidamente se hacen en ese pais. Entonces me surgié la idea 

de hacer mi tesis doctoral acerca de “Las obras de reconstruccién y restauracién en edificacio- 

nes de valor histérico-cultural en ef Jepdn". La idea se originéd cuando conoci directamente 

todos los notables aspectos y esfuerzos que los reconstructores y restauradores japoneses 

llevaban a cabo al ejecutar esas obras.



Al mencionar lo anterior a la institucién japonesa que me habia invitado, me indicé que 
solicitara una beca para regresar al Japén y elaborar mi tesis sobre ese tema. Hice la solicitud 
y Ya de nuevo en México, desafortunadamente, por ese entonces por razones familiares (mi 
esposa sufrié una complicada operacién quirtrgica) no me fue posible viajar. Esto originé 
que yo no hiciera esa tesis. Ahora bien, al escribir en esta tesis el capitulo: La arquitectura y lo 
“mexicano”, inclui entonces, en 1984, una introduccién que he eliminado totalmente para 
hacer esta que ahora leen. He aqui la razén por la cual consideré conveniente el hacer esta 
aclaracién correspondiente a la nota referente a Diego Rivera que esta en el texto sobre La 
arquitectura y “Lo Mexicano”. 

Sintesis 

|) La parte de esta tesis correspondiente a LA ARQUITECTURA Y “LO MEXICANO” 
(siglos XVI al XVIII) fue elaborada hace algiin tiempo (1984) la que trata de LA HISTORIA 
DE TEOTIHUACAN A TRAVES DE SU ARQUITECTURA [a inicié hace unos meses. 

2) En el lapso transcurrido entre uno y Otro escrito se presentaron los fenédmenos 
expuestos en las Consideraciones relacionadas (pagina b). 

3) La Historia de Teotihuac4n a través de su Arquitectura ha sido elaborada después de 
algdin tiempo de haber escrito lo referente a ‘lo Mexicano" Hoy nos encontramos en una 
época en la que la proliferacién de los «multimedia» permiten hacer presentaciones escritas 
pero, simultaneamente magnificamente ilustradas audiovisuatmente por medio de transpa- 
rencias (diapositivas, videos, acetatos). Esta realidad me ha llevado a especificar las conside- 
raciones siguientes: 

Primera. La historia de Teotihuac4n, desde sus legendarios origenes hasta su dramati- 
co fin, es posible tratarla Y Presentarla en mds de una docena de temas. Como en un examen 
para el cual se escribe esta tesis no es Posible presentar todos los temas, comentado ef asunto 
con el Mero. jestis Aguirre Cardenas mi tutor de tesis, se lleg6 a la siguiente consideracién: 

De todos los temas posibles que tratan acerca de Ia historia de Teotihuacan, se selecionarian 
aquellos que directamente muestren cémo, todo fo relacionado con una produccién arquitecténi- 
ca revela claramente aspectos de cardcter cultural e inclusive los de orden socio-econémico y 
politico; esto es: de las realidades histéricas de la comunidad. 

Segunda. La seleccién de temas-clave en los que su presentacién manifieste directa y 
claramente no sdlo fa relacién entre Ia historia y la arquitectura sino asimismo muestre la cabal



satisfaccion del Factor Estético-Emotivo (que es el que convierte a la arquitectura en un arte). 

Factor que debe estar creativamente presente en toda la Arquitectura digna de este nombre. 

Tercera. Por ser de especial importancia a continuacién puntualizo lo concerniente a 

un Marco Teérico, elaborado por mi, con la idea de poder analizar sistemdticamente cual- 

quier produccién arquitecténica, en no importa qué lugar y época. 

  
  

Il. Marco Teérico 

  

  

La bisqueda personal para tratar de entender fa fenomenologia, tanto la material como la 

espiritual, asi como la econémica y social, relacionada con una produccidn arquitecténica 

se inicié ...sin yo darme cuenta consciente de ello... cuando elaboraba mi tesis de licenciatura 

que habia titulado: “E! Funcionalismo Arquitecténico en el México Prehispdnico...” 

En lo personal habia pensado y lucubrado lo que yo consideraba que significaba, 

“funcionalismo arquitecténico”. Al desarrollar la tesis pensé que era conveniente el transcribir 

las mejores definiciones que yo encontrara acerca del “funcionalismo” hechas por arquitectos 

de renombre... No encontré dos definiciones, o algo que pareciera serlo, iguates. 

Fue entonces ...deduzco ahora... cuando se inicié mi busqueda para la especificaci6n 

de un orden légico y significativo que debian tener los multiples elementos y caracteristicas 

involucradas en una produccién arquitecténica, especialmente ... y sin la menor duda... cuan- 

do la arquitectura generada poseia valores creativos perdurables, tanto materiales como 

espirituales. 

En ef transcurso de los afios esa busqueda se concretd. Pero ésto sucedié después de 

todo un conjunto de series de observaciones y apreciaciones analiticas del mas variado or- 

den. Todas relacionadas con los miiltiples aspectos y elementos; asi fueran materiales y tec- 

noldgicos, como los de caracter econémico; inclusive los de orden politico, asi como los de 

indole social y/o cultural incluides los de cardcter espirituai (sean éstos estéticos o de tipo 

religioso, etc., etc.); todos, absolutamente todos, involucrados en una produccién arqui- 

tectdnica. 

Tan enorme ciimulo de aspectos de tan multivariada indole (...y todos inevitablemente 

relacionados con la arquitectura) requerian ante todo un ordenamiento bien sistematizado... 

amén de una especificacién lo mas concreta posible.



Ese Mare Magnum de elementos y aspectos involucrados con la arquitectura ...y cada 

uno con diversificados matices... fue minuciosamente tamizado a través de acuciosas consi- 

deraciones analiticas. 

Factores 

EI resultado final quedé sistemdticamente especificado en el término “FACTORES”; y éstos 

+.@n una supersintesis terminolégica... los he llamado: FACTOR POLITICO-ECONOMICO, FAC- 

TOR SOCIO-CULTURAL, FACTOR GEO-CLIMATICO, FACTOR TECNO -CONSTRUCTIVO y FAC- 

TOR ESTETICO. 

Estos “FACTORES” constituyen los pilotes de la estructura de to que he llamado: 

“MARCO TEORICO”. Marco que permite analizar sistemdticamente y ...consideradas to- 

das las eventuales circunstancias... con la mayor objetividad posible, los muy variados elemen- 

tos involucrados en una produccién arquitecténica. 

Lo que a su vez posibilita ...segun y en funcién a la mayor o menor informacién, directa 

© indirectamente captada... el apreciar y «evaluar sus caracteristicas ...no importa en que 

lugar y época... y cabe insistir; con la mayor objetividad factible. 

Organigrama 

La culminacién de todos estos avatares fue cuando, a manera de supersintesis, logré especi- 
ficar graficamente en un ORGANIGRAMA todo lo relativo al MARCO TEORICO {véase). 

Para terminar precisaré, que los nombres compuestos que tienen los cinco FACTORES 
buscan sintetizar la considerable cantidad de aspectos relacionados con una produccién ar- 
quitecténica. Cada uno de ellos y todos en conjunto (con ineludible interrelacién mutua) 

permiten analizar y evaluar las caracteristicas de esa arquitectura. 

El FACTOR POLITICO-ECONOMICO y el FACTOR SOCIO-CULTURAL, en razén de lo que 
representan, SON LOS QUE HACEN POSIBLE Y GENERAN UNA PRODUCCION AR- 

QUITECTONICA. 

Los FACTORES GEO-CLIMATICO, TECNO-CONSTRUCTIVO y ESTETICO, deben ser ade- 
cuadamente considerados y LO MAS CABALMENTE SATISFECHOS en [a arquitectura gene- 

rada por los dos primeramente citados. : 

Cuando los dos factores generadores ESTAN BIEN DEFINIDOS Y TIENEN UNA 
ASENTADA ESTABILIDAD Y, adem4s, muestran una MUTUA INTEGRACION y ...lo que es



de capital importancia: Si los otros tres Factores han sido adecuadamente considerados y cabal- 

mente satisfechos... entonces: INDEFECTIBLEMENTE LA ARQUITECTURA GENERADA 

TENDRA VALORES PERMANENTES (tanto materiales como espirituales) que serdn percep- 

tibles a través del tiempo ...no importa cuan largo el lapso. 

Justa y precisamente: fa aplicaci6n del MARCO TEORICO a los restos de la arquitectura 

generada en Teotihuac4n que ha llegado hasta nosotros ...después de mas de mil ajios... 

permiten especificar, con datos bien perceptibles (a pesar de la enorme destruccién y aban- 

dono sufridos): 

1) Las razones por las cuales la arquitectura teotihuacana es un magnifico ejemplo de 

creatividad arquitecténica; esto es: que se trata de una verdadera arquitectura por poseer 

valores perdurables. 

2) El texto referente a La Historia de Teotihuacan a través de su Arquitectura puntualizara 

con detalle: datos concretos con especificaciones y caracteristicas que, parcial pero clara- 

mente, atin perduran ...con las consecuentes y derivadas deducciones... todo lo concernien- 

te a su mds que singular origen, asi como: el popqué Teotihuacan se convierte en el centro 

urbano mds importante tanto en aspectos geo-politicos como socio-culturales y, especial y 

muy particularmente en los religiosos (centro de peregrinacién por excelencia de toda la 

Mesoamérica precofombina ...y aun mas alld de estas fronteras...) durante toda su casi milenaria 

vida. 

3) En el presente escrito se puntualizard cémo, de manera igualmente clara y docu- 

mentada, arquitecténica y urbanisticamente, ...hoy todavia... podemos ver cémo se inicié "el 

principio del fin" de 1a notable ciudad asi como captar las posibles “razones” que condujeron 

a su dramatico término. 

4) A partir de aquel “momento” (que marca “el inicio def fin” de su culminacién) 

Teotihuacdn continué su activa vida durante unos siglos mAs; pero, primero, con aistados y 

No agresivos cambios, después, en el transcurso del tiempo, lenta y en ocasiones: bruscamente 

(con provocados incendios parciales) Teotihuacan fue “‘a la deriva” hasta llegar a su fin 

tan dramatico como imprevisiblemente ilégico ...si uno considera su profundamente 

religioso, practicamente mitico y legendario origen... 0, posiblemente quiz4 por ello, ya que 

no hay algo mds agresivo, “ayer" y hoy, que fanatismos religiosos en pugna. 

5) En otros sitios de la urbe teotihuacana, hace pocos aitos se pusieron al descubierto 

datos arquitectonicos y urbanisticos que nos permiten no solo “ver” sino inclusive hasta 

“sentir” el dramatismo de las contingencias que se presentaron en Teotihuacan en el curso 

de los afios después del desmantelamiento del hoy flamado “Templo Viejo de Quetzalcéat!”.
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6) Et fin, el abandono de Teotihuacan (por 750-800 d. C.) marca el inicio de un periodo 

de transicién en ta historia de la Mesoamérica precolombina. Para darle Ia importancia que en 

si tuvo no cabe designarlo con el rubro de: "Fin de la Epoca Clasica" (en razén a la terminolo- 

gia establecida por los arquedlogos al tratar et desarrollo de la Mesoamérica precolombina: 

épocas Preclasica Clasica y Posclasica): con el fin de Teotihuacdn se inicia ef 

EPICLASICO (700-900 d. C.) 

  
  

HL- El Principio de Teotihuacan 

  

  

Consideraciones basicas, Diferencias por demas notables: 

!) Al analizar las culturas del México prehispdnico es fundamentalmente importante el puntua- 

lizar una consideracién basica: el Mundo de Ideas que generé todas fas culturas de la antigua 

Mesoamérica fue, en muchos aspectos radicalmente diferente al Mundo de Ideas de la Cultu- 

ra Occidental. 

2) A manera de ejemplo mencionaré lo siguiente: el concepto que nosotros tenemos 

de lo que es Historia: una secuencia ininterrumpida de aconteceres. Las culturas 

mesoamericanas consideraban que toda serie de acontecimientos tenia un caracter ciclico. 

3) Tal como Io era su sistema de cémputo del tiempo, relacionando, por asi decirlo: de 

manera simbélica, con un sistema numérico que la propia Cultura Occidental no fue 

capaz de crear sino que lo adquirié de los arabes a través de Espaiia. Sistema que 

Por eso fo tlamamos “nimeres arabigos”. 

Este sistema se inventé en la India por el siglo séptimo después de Cristo y empezé a 

generalizarse en Europa, hasta el siglo dieciséis: Lo extraordinario y magnifico de este siste- 

ma lo conforma fa inclusién no nada mas de darle valor posicional a los nimeros (el Abaco, 

de uso generalizado en Europa les daba valor posicional) sino de tener una expresion grdfica 

del “cero”: 0. Sin esto, los extraordinarios desarrollos tecnolégicos a que ha llegado ef mundo 

que hoy vivimos, no hubieran sido posibles: sin Algebra, sin calculo integral, infinitesimal, etc. 

4) Los pueblos de la antigua Mesoamérica, por fo menos mil quinientos a dos mil afios antes 

de Cristo, ya posefan un sistema numérico que incluia la expresién grdfica del “cero”. 

5 )En suma: aspectos como los citados, materializan concretamente una parte de ta 

genialidad creativa de las culturas mesoamericanas. Por otra, nos hacen pensar ...por lo que de



ellas conocemos... que nunca tuvieron inquietudes que fas Hevaran a desarrollos tecnolégicos 
siquiera fo mas lfejanamente similares a fos que ha Hegado fa Gittura Occidental ...Capaz, entre 
otros, de aniquilar toda expresién de vida en un, llamémosle: “holocausto de radioactividad 
nuclear”. 

6) Es un hecho que con fa, para nosotros “mas que ultra elemental tecnologia” que 
Poseyeron las culturas mesoamericanas, fue para ellos por demés suficiente para satisfacer 
tanto sus necesidades materiales como, todas las que tuvieron de caracter espiritual ...aspec- 
to éste que nosotros con nuestra fabulosa tecnologia estamos lejos, lejisimos de haber alcanzado 
a Satisfacer. 

7) En Sintesis: el concepto que nosotros tenemos de lo que es Historia no existié para 
los antiguos mesoamericanos: ellos consideraban que todo era ciclico como lo era, para 
ellos, el transcurso del tiempo: “ciclo de 52 afios”, los “Baktunes”, los “Pictunes” y...todo lo 
que acontecia en el cielo nocturno y diurno. 

8) Para poder expresar, con nuestro lenguaje occidental, algo que se aproxime al con- 
cepto del transcurrir de aconteceres a la “manera mesoamericana” sélo se me ocurre usar el 
término “Era”. Asi por ejemplo, la historia de Teotihuacan la lamaré la “Era Teotihuacana”. 
Lo acontecido antes fo designare como ja “Era Olmeca”, Lo acontecido después de la “Era 
Teotihuacana”, es materia de un estudio especial cuyos fundamentos se encuentran en un 
famoso escrito conocido como ef Popol Vuh. Aspecto éste que requiere un muy dedicado 
estudio “per se”. 

Cada Era busca y establece el origen de los seres humanos que la viven. Nosotros que 
vivimos en la Era Cristiana descendemos de Adan y Eva; también la Biblia nos indica cémo 
fue creado el mundo en que vivimos y lo que nos rodea: el sol, la luna, las estrellas, etc., etc. 

Antes de la “Era Teotihuacana” existié la “Era Olmeca” aunque de ésta no sabemos 
tanto, por lo que conocemos de ella podemos inferir, por ejemplo, que “el Adan” de los 
olmecas en su primitivo origen tuvo una decidida relacién con el jaguar... por eso ef querido 
maestro Wigberto Jiménez Moreno les ilamo los “Tenocetome”: los de la “boca atigrada” 
ya que “olmeca” sélo significa: “los habitantes —los del linaje”— de la regién donde crece el 
arbol dei hule”: offin (hule) mecatl (mecate = linaje). 

9) De fa Era Teotihuacana si sabemos con todo detalle e! origen del hombre y no sélo 
€so sino también sabemos por qué, entre los humanos unos son mas altos que otros; tam- 
bién por qué existen diversas tonalidades en el color de la piel entre todos ellos. 

Lo anterior to sabemos por los relatos que los informantes mexicas o aztecas hicieron 
a fos cronistas, después del “encuentro... (nazo) indo-espafol” en el siglo dieciséis. 
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10) Para los aztecas lo sucedido en Teotihuacan no era fo que para nosotros es Historia, 

para ellos todo lo sucedido se habia convertido en lo que, desde el siglo dieciséis, nosotros 

llamamos la “Leyenda del Quinto Sol” que segun ella éste fue creado en Teotihuacan tal y como 

“con pelos y sefiales” lo relataron a los cronistas en ese siglo dieciséis. 

It) Con la conquista espafiola, hoy llamada “encuentro”, se inicia una Nueva Era en el 

mismo territorio de la Mesoamérica indigena: “La Era Mexicana”. Nuestros origenes, ya sa- 

bemos, se remontan a Adan y Eva, pero como una parte especialmente significativa e im- 

portante por el sincretismo de to venido de Espajia con lo indigena, practicamente todos los 

mexicanos rendimos culto a la Virgen de Guadalupe cuya milagrosa aparicién se hizo a un 

indigena en donde “antes” se le rendia culto a Tonantzin “Nuestra Madre”, etc., etc. 

Por qué surge Teotihuacan 

y se convierte en el centro de peregrinacién de Mesoamérica 

1) Los centros urbanos y geopoliticos mas importantes al finalizar la «Era Preclasica»: 300-150 

a.C. que coincide con el fin de fa Cultura o “Era Olmeca”, se encontraban en gl corazén o 

nucleo geografico central de la Mesoamérica de esos entonces (el area en torno al istmo de 

Tehuantepec). 

Monte Albén con arquitectura y escultura de clara raiz olmeca tenia mucha mayor im- 

portancia geopolitica y socio-cultural que Cuicuilco: situado en el Valle o Cuenca de México, 

en donde slo habia “colonias” de gente con Cultura Olmeca; se han encontrado cementerios 

con elementos olmecas pero no centros urbanos con estructuras, esculturas y/o pinturas 

olmecas. En Oaxaca hay centros urbanos con arquitectura y escultura olmeca inclusive 

anteriores a Monte Alban: Dainzi. 

2) éPor que, en las fronteras septentrionales de Mesoamérica, practicamente en 

colindancia con areas semidesérticas ocupadas por pueblos cazadores recolectores, por qué 

Surge un centro como Teotihuacdn? Ciudad que va a iniciar una secuencia ininterrumpida 

de centros geopoliticos de primera categoria que surgiran en lo que es ef altiplano central de 

México (secuencia que ha Hegado, en ef transcurso de dos mil afios, hasta nuestros propios 

dias): Teotihuacdn; Tula, Tenochtitlan, Méjico capital del Virreinato de la Nueva Esparia y capital 

del México Independiente. En sintesis: desde Teotihuacan 150 a. C. hasta México D.F 2000 d 

C. los centros geopoliticos ms importantes han estado en el Altiplano Central del actual 

México. 
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3) Cuicuilco y ef “nacimiento” del Xitle. De acuerdo con datos, que yo sepa: hasta hoy no 
modificados por tos gedlogos-vulcandlogos, la erupcién que origins la existencia del volcan 
Xitle ocurrié entre 300 y 200 d C. 

Su erupcién, obvio precisarlo, trastorné inevitablemente todo el equilibrio ecolégico 
de! Valle o Cuenca de México. Especialmente ef drea sur ...!a estructura de Cuicuilco fue 
rodeada y cubierta por la lava en un tercio de su altura... Area que, desde los remotos 
entonces en que el hombre ocupara, habia sido y es hasta el presente, la porcién mas fértil de 
toda la cuenca. 

Precisa y justamente por eso era una de las partes mas densamente pobiadas... como 
lo demuestra la existencia de un centro ceremonial como Cuicuilco... que fue parcialmente 
cubierto por la lava que arrojara el Xitle. 

4) Innecesario enfatizar que la numerosa poblacién def 4rea al surgir el Xitle la abando- 
a6 y buscé refugio en donde no flegaba ta lava. 

Una de las diversas zonas en donde se asentaron algunos de los grupos que huyeron de 
la lava fue el 4rea en donde, doscientos © ciento cincuenta aios después, surgiria Teotihuacan. 

  
  

{V.- Posibles origenes de las Leyendas de los Soles Cosmogénicos 
Las Leyendas del “Cuarto Sof” y “Quinto Sol” 

  
  

En esos entonces (por trescientos o doscientos cincuenta aos a.C.) es facil de imaginar to 
que, quienes vivieron la erupcién relataron a sus descendientes: “el sof desaparecio” (espesas 
y Continuas fumarolas fo ocultaron) y también “Hlovié fuego del cielo” (luvia y corrientes de 
lava). El relato fue transmitido oralmente: generaci6n tras generacién durante doscientos 
afios; como toda comunicacién tradicional en esos entonces. 

No es dificil para los expertos en vulcanologia y en ecologia determinar con aproxima- 
ciGn, el tiempo que transcurrié para que, en zonas inmediatas o alejadas del Xitle, se resta- 
bleciera el equilibrio ecolégico. 

Sea como fuere, es posible considerar que tanto los habitantes de fa cuenca, en fa cual 
vivian “colonias” de gente con cultura olmeca con un intenso y muy tradicional e importante 
espiritu religioso, en ej transcurso de una generaci6n tras otra, hayan convertido en leyendas, 
por una parte “cuando ef sol el Cuarto Sol— desaparecié y Ilovié fuego del cielo”; y por otra: 
“cuando el nuevo sol —el Quinto Sol— y fa Luna brillaron en el firmamento. 
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Expresado con mayor claridad: el relato hecho a sus hijos por padres que vieron y 

sintieron todo el tremendo drama de! nacimiento y las erupciones de un volcan, relatado de 

una generacién a otra (con todas las indudables adiciones expuestas especialmente por per- 

sonas de cultura olmeca con hondo, tradicional y “legendario” espiritu religioso) llegé a 

conformar la “Leyenda del Sol de Lluvia de Fuego” ...el “Cuarto Sol”. (*) 

(*) Esta idea ni siquiera, diré: “se insinda”, en alguna de las versiones “histdricas” escritas durante Y 
después del siglo XVI. 

La vuelta a la normalidad, restablecido el equilibrio ecolégico: la tierra libre de cenizas 

no fértiles, lavadas por las restablecidas épocas de Iluvia; cuando fue posible sembrar y cose- 

char. Todo ello y con la indudable inspiraci6n religiosa caracteristica de lo olmeca, todo este 

acontecer relatado oralmente generacién tras generacién, dio origen y se convirtié por su 

milenaria antigiiedad, en la “Leyenda del Quinto Sol” ... porque antes de éste habla habido 

“Cuatro Soles” o épocas anteriores. Estos relatos de acontecimientos remotos convertidos 

en leyendas, fueron transmitidos por los aztecas en el siglo dieciséis a los llamados cronistas 

tanto espaiioles como criollos y/o indigenas “...la ultima vez fue cuando los dioses decidieron 

crear al “Quinto Sol: Nahui Olin”. Por eso, al lugar donde esto sucedié los aztecas le pusie- 

ron ...mas bien: le “inventaron” el nombre de Teotihuacan (que quiere decir: “lugar donde se 
transforman los dioses”)... Nombre que ciertamente en su tiempo no tuvo tan extraordinaria 

ciudad. Por varias razones que seran presentadas en éste escrito, es posible considerar que 

el nombre que originalmente pudo haber tenido la extraordinaria urbe, que desde fa época 

de los aztecas se le ha llamado Teotihuacén, posiblemente fue: Naolinco: “EI fugar de Nahui 

Ollin” nombre catendarico que se te dio al Quinto Sol, (tomado de uno de los 260 dias del 
“Afio Ritual" de los antiguos mesoamericanos). 

Después de creado el Sol asi como la Luna y todo lo necesario e indispensable para la 
vida del Hombre, fue cuando los dioses decidieron crear a éste. 

La “Leyenda del Quinto Sol" como todas las leyendas mitoldgicas que ha habido en ef 
mundo es por deméas atractiva porque para su desarrollo todo es facil (iclaro: se trata de todo 
lo que hicieron y pueden hacer los dioses!), Ahora bien, como todas las leyendas en las que 
intervienen dioses, siempre surgen circunstancias inesperadas que, desde luego las todo po- 

derosas deidades pueden resolver. 

En eso estriba lo atractivo de las leyendas: para todo surgen soluciones. Ena “Leyenda 
del Quinto Sol” los dioses no habian pensado en crear a la Luna y menos que ella britlara y 
calentara como y con otro sol (lo que haria imposible la vida en a Tierra al ser humano). 
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Pero ipara qué seguir? Quien tenga interés en saber cémo fue creado el Sol que hoy todavia 
nos alumbra y calienta, asi como por qué la Luna no es otro Sol caliente y por qué presenta 
la figura de un conejo cuando esta en su fase “llena”. Asi como por qué los hombres presen- 
tan diferentes tonalidades en el color de su piel o por qué algunos son altos y otros son 
“chaparros”. Para enterarse de todo eso busque el lector las mejores ediciones que se hayan 
Publicado acerca de la "Leyenda del Quinto Sof" (me llevaria mucho espacio y tiempo el rela- 
tarla aqui en todos sus atractivos aspectos legendarios). 

Las Leyendas de los tres soles anteriores: 
“El Sol de Agua”, “El Sol de Viento” y “El Sol de Tigre” 

‘Todas ellas transmitidas en la forma tradicional: oralmente generacién tras generacién. Sus 
posibles origenes son simples hipétesis derivadas... segdn mi modo “de ver”... de aconteceres 
ya Sea conacidos también en otras partes del mundo o con fundamento en realidades que 
todavia, hasta el presente, subsisten en el 4rea intertropical en donde esta situada Mesoamérica. 

“Et Sol de Agua”: es ta misma leyenda que conocemos en nuestra “Era Cristiana” 
con el nombre de “El Diluvio Universal”. El fundamento hipotético de su origen se conside- 
raba ser lo acontecido ...hard diez o quince mil afios. Entonces, por cambios habidos en la 
temperatura media del globo terrestre, el mayor calor origind el deshielo de glaciares. Lo 
cual hizo elevarse el nivel de todos los mares considerablemente. Por eso la leyenda del 
diluvio si es de considerarse: universal. 

En la actualidad se ha puesto, por as{ decirlo: “de moda” el atribuir toda una serie de 
fendémenos registrados en nuestro planeta Tierra, al impacto de meteoros o “cometas”. Asi 
los gedlogos de la Universidad de Viena: Edith Kristan y Alexander Tallman, “bas4ndose en kes 
largos afios de investigaci6n” puntualizan (Merget, R. 1993: sec. A 4): 

“El dituvio universal, el castigo impuesto a la humanidad de que habla el Viejo 
Testamento, comenzo una mafana en un 23 de Septiembre a las 3:00 horas (tiempo 
europeo) con fa Luna Nueva, hace exactamente 9545 aiios. La catastrofe fue provo- 
cada al caer a la tierra un gran cometa de varios kildmetros de longitud, que antes del 
impacto se fragmenté en siete grandes y varios Pequefios... fragmentos... casi en su 
totalidad cayeron en zonas maritimas, causando ef caos y la muerte en el planeta. 
(Entre ellas) ...en el este del Pacifico ante las costas centroamericanas”. 
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“E1 Sot de Viento” segtin esta leyenda: ef sot y la humanidad desaparecieron porque 

grandes huracanes acabaron con ambos. Hasta el presente son comunes en el area 

mesoamericana la existencia, en determinadas épocas del afio, de huracanes a menudo a 

cual mas devastador. Consideremos lo que pudo haber significado para pueblos 

mesoamericanos en la etapa de agricultura incipiente un desarrollo continuado de una serie 

de fuertes huracanes. El recuerdo de ello transmitido de padres a hijos, generacién tras 

generacién, fue convertido en la “Leyenda del Sof de Viento”. 

“El Sol de Tigre” de acuerdo con la leyenda esa época terminé porque hubo gran- 

des hambrunas. Fueron tan intensas que los animales salvajes, entre ellos los “tigres” que 

también las sufrieron, salieron de tos montes y acabaron con la humanidad ...y con el Sol... 

Asi como los huracanes, en la lejana época del “Sol de Viento” habian acabado con la 

humanidad, en la 6poca del “Sol de Tigre”, grandes y continuadas sequias en las sociedades de 

agricuttura incipiente, habian generado grandes hambrunas ...tan grandes habian sido que los 

tigres salieron de los montes y acabaron con todo ... hasta con el propio sol, fuente de vida 

por antonomasia. 

  
  

V. Teotihuacan: Materializacién Arquitectonica y 

Urbanistica de la Leyenda del Quinto Sol 

  

  

He dedicado tiempo y espacio para tratar el principio de Teotihuacén porque con ello quedé 

demostrado el por qué no surgié un centro geopolitico y sociocultural de tan gran categoria, 

en ef area en la que, en ese entonces (300 a 200 a C.), se encontraban los centros urbanos 

més importantes de la Mesoamérica Indigena: los situados en la zona Central (Area olmeca y 

zapoteca —Monte Alban, Dainzi—) que constituian el corazén geopolitico y sociocultural 

de la Mesoamérica de ese entonces. En contraposicién a la Cuenca de México donde sélo 

habja colonias de gente de cultura olmeca pero ningun centro urbano con estructuras y/o 

esculturas de factura olmeca y que practicamente colindaba, como zona limitrofe, con 4reas 

de pueblos cazadores recolectores ...obviamente sin mayor importancia geopolitica. 

Teotihuacdn materializ6, arquitecténica y urbanisticamente la Leyenda def Quinto Sol. 

Alanalizar su arquitectura y su urbanismo se apreciard esto con absoluta claridad. Considero 

innecesario enfatizar que, justo y precisamente por su origen, Teotihuac4n, se convirtié des- 
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de el inicio en el centro de peregrinacién por excelencia de toda Mesoamérica precolombina. Ahi 
se habia creado el Sol, la Luna y el Hombre. 

Considero conveniente afiadir que Teotihuacan, justa y precisamente por constituir 
el principio de una Nueva Era no muestra de manera visible rasgos, elementos y aspectos 
Propios de la Era anterior: la Olmeca, que habla llegado a su fin cuando Teotihuacan iniciara su 
Surgimiento. Y esto a pesar o muy posiblemente: precisamente por ello: no existen en 
Teotihuacan (especialmente en sus principios y/o en su maximo auge) rasgos de origen olmeca 
(como abierta y profusamente los tienen tos mayas cldsicos contempordneos de Teotihuacan); 
entre otros rasgos caracteristicamente olmecas cabe citar: monumentos fechados (estelas), 
retratos de sus personajes principales, canchas de juego de pelota, entre otras. Y sin embargo, 
como espero mostrarlo en este escrito en ocasién adecuada, la Era Teotihuacana si incluye 
varios sincretismos de origen ofmeca... a la vez que muestra “ausencias” de elementos o 
Fasgos presentes en todo el resto de la Mesoamérica de entonces... como lo eran las tipicas 
y omnipresentes y poputarisimas canchas de Juego de Pelota. 

La raz6n de este fenémeno es facil de explicar: socio-cutturalmente Teotihuacan ini- 
ciaba otro periodo ciclico (la “Era Teotihuacana”) que al parecer “nada tenia que ver” con el 
anterior: la “Era Olmeca”... Exactamente de modo similar como ta “Era Mexicana”, iniciada 
en 1521, “nada tiene que ver” con ias anteriores: y... éque dir y sabr4 acerca de esto Tonantzin 
y la Virgen de Guadalupe patrona de la “Era Mexicana”? 

Corolario 

Si todo lo anterior constituye un resumen de los origenes asi como de aspectos generales de 
Teotihuacan, el andlisis detallado y sistematico de sus caracteristicas arquitecténicas y 
urbanisticas requiere no solo mayor espacio sino, lo mas esencial e importante: requiere, 
obligada e indefectiblemente, una apreciacién visual (fotografias, planos, etc.) de prac- 
ticamente todo lo concerniente. 

Por relaciones de caracter editorial que he tenido con personas dedicadas a la edicién 
de libros que, para ahorrar nada sencillas explicactones llamaré: “ediciones electrénicas”, he 
quedado convencido de que los “libros de! futuro” van a tener “aspectos” bien diferentes a 
los actuales. 

En el momento presente, cuando todo lo audiovisual se encuentra por doquier: 
“multimedia”, he propuesto a varios de los bien intencionados y asiduos alumnos que 
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asisten a mis cursos y seminarios, que me han manifestado el deseo de presentar videos en 

lugar de trabajos escritos, que consideren lo siguiente: 

Que, justo en el singular “momento” de la proliferacién de los “multimedia”, fos videos 

sirvan para promover {a lectura de trabajos y/o libros ...pero no para eliminar su lectura. En un 

futuro que ya esté encima, los libros como hoy los conocemos practicamente desaparece- 

ran. Mientras esto suceda se debe aprovechar la lectura de videos para incitar a feer fos libros 

cuyas ilustraciones mas tlamativas e importantes sean encontradas en el video, pero explica- 

das con mayor detalle y amplitud en e! texto escrito. 

Todo lo anterior viene a cuento porque la presentacién de un momento crucial en la 

Historia de Teotihuacén a través de los aspectos y caracteristicas presentes en su arquitectu- 

ra y en su urbanismo (mostrados en diapositivas explicadas verbalmente) requiere también 

en una tesis escrita un detallado, explicativo y por lo tanto muy amplio texto. 

Finalmente una tesis escrita y debidamente ilustrada y (dado el caso, en el examen oral 

correspondiente) con explicaciones verbales (y especialmente cuando trata de un sitio como 

Teotihuacan) no es posible, que en un solo tomo o volumen se presente toda su historia: 

“desde sus legendarios origenes hasta su dramadtico fin”. 

En raz6n de lo anterior (y de acuerdo con mi tutor de la tesis, el doctor Jesus Aguirre 

Cardenas) he considerado lo siguiente: seleccionar dentro det titulo general de ella: “La 

Arquitectura y el Urbanismo de Teotihuacan como fieles documentos de su larga 

historia”, los capitulos que nos muestren y presenten la mds significativa relacién que existe 

entre una comunidad humana, capaz de generar una arquitectura digna de este nombre, y fa 

historia de este conglomerado humano, especialmente en un sitio tan espectacular como 

lo es Teotihuacan. 

Al finalizar el texto de esta tesis (que constituira un bien importante capitulo de su 

historia) se puntualizaran todos los temas, basados en su arquitectura y su urbanismo, que 

tratan lo concerniente al resto de su cabal historia. 

Para que toda la idea tenga la necesaria continuidad y congruencia se puntualizaran y 

desarrollaran desde luego: a) fos temas y capitulos propios de lo tratado en esta tesis; pero 

ademas: b) se anotardn con toda la necesaria precision, los temas y capitulos que seran 

tratados en puntualizados escritos posteriores que conformaran toda la historia de Teotihuacin. 
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VI.- La Arquitectura y ef Urbanismo de Teotihuacan: 
Fieles documentos de su larga historia 

  
  

Para presentar desde sus originales principios hasta su dramatico fin, a historia de Teotihuacdn 

a través de su produccién arquitecténica, se analizardn sus caracteristicas en los aspectos 

basicos, los urbanisticos y los arquitecténicos, los que, obvio decirlo, estan intrinsecamente 
ligados. 

Para hacerlo sistematica y objetivamente se precisan Temas concretos. Para su presen- 
tacién se puntualizan por escrito los varios aspectos del desarrollo a seguir en todos y cada 
uno de esos temas. 

La puntualizacion de su desarrollo a su vez indicar4 con claridad los elementos incluidos 
9 involucrados en cada tema, asi como el posible significado sociocultural y. en ocasiones, 
socio-politico de esos elementos. 

Para demostrar concretamente lo anterior a continuacién voy a transcribir algo que 
me fue solicitado hace algin tiempo: tratar por escrito lo referente a “La traza urbana en 
Mesoamérica”. Sélo voy a entresacar unos parrafos a manera de introduccién. Después sdélo 
referiré le concerniente a Teotihuacdn. 

Presentacién Arquitecténica y Urbanistica épor escrito? 

Considero de especial interés el hacerlo por las siguientes razones: Una, para demostrar 
cémo una descripcién escrita sobre temas de arquitectura y urbanismo por detallada que sea 
no es suficiente para demostrar lo que se requiere. Dos, porque los parrafos que a continua- 
cin transcribo NO fueron ilustrados grficamente. 

Significativos y contrastados ejemplos de TRAZA URBANA EN 
MESOAMERICA: considero que para dar una idea redondeada de las caracteris- 
ticas y aspectos més relevantes de la TRAZA URBANA desarrollada por las anti- 
guas culturas de MESOAMERICA, es suficiente mencionar tres contrastados, muy 

significativos e importantes ejemplos... 

- Uno desarrollado en el altiplano, “tierra fria”: TEOTIHUACAN, otro en 
zonas de poca altitud, “tierra caliente”: TIKAL. El tercero es CHICHEN-ITZA, 
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Centro Urbano por demés interesante y significative. Entre otras razones por 

que en su arquitectura (mas no en su urbanismo) se conjugaron elementos, espe- 

cialmente escult6rico-arquitecténicos, de las dos 4reas anteriores (“tierra fria” y 

“tierra caliente”). 

- Por su parte TEOTIHUACAN (época clsica) en su traza urbana corro- 

bora tanto los datos legendarios, que los informantes aztecas dieron a los cronis- 

tas en el siglo XVI (en TEOTIHUACAN, “Lugar de dioses o en donde se transfor- 

man los dioses”, habian sido creados el Sol y la Luna y lo que es mds: también los 

primeros hombres). Razones todas por las cuales TEOTIHUACAN fue el centro de 
peregrinacién por excelencia de toda MESOAMERICA, durante més de ochocientos 

Ghios, y, justa y precisamente la TRAZA URBANA del drea arquitecténica més impor- 

tante: su Zona Civico-Ceremonial, todavia hoy fo revela con claridad. 

- Un recorrido por TEOTIHUACAN, con pocas 4reas restauradas nos lo 
hace ver y hasta sentir con énfasis. Sin entrar en la descripcién escrita en detalle, 

basta con conocer las caracteristicas que muestran la orientacién de toda el 4rea 
urbana ...orientacién que fue seguida durante mas de ochocientos anos... Asi 
como de enterarse de las caracteristicas (entre ellas las de orientacién de la entra- 

da o acceso) de una “cueva-tinel” de origen volcénico, descubierta hace unos poces 
afios debajo de Ia Pirdmide del Sol. Cueva-tinel que fuera usada durante bastante 
tiempo por los antiguos teotihuacanos, para poder suponer que el nombre origi- 
nal de TEOTIHUACAN pudo haber sido NAOLINCO (apécope de NAHU! 
OLLIN-CO) “Lugar de Nahui Olin" nombre del QUINTO SOL, creado por los 
dioses ...por razones que més adelante se puntualizarn. 

Un recorrido con atentos ojos observadores, por la hoy flamada “Calle de 
fos Muertos” (asi “bautizada” equivocadamente por los aztecas) que de hecho es 
el eje norte-sur de la ciudad, permite darse cuenta .-hoy todavia... de una buena 
parte de las ideas subyacentes que tuvieron quienes idearon la TRAZA URBANA, 
DE TEOTIHUACAN. 

En razén de que los restos que hoy quedan y se ven del area 
Civico-ceremonial constituyen, un reducido quince por ciento def esqueleto des- 
carnado que fue (sin musculos, ni piel, ni indumentaria alguna), es de maravillar 
que varias de las ideas que surgen al verlo pueden corroborarse, si se hacen recons- 
trucciones en el papel. Esto es: con levantamientos y alzados hechos en el terreno y 
trasladados a escala en dibujos o maquetas. 
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- Hay sin embargo un conjunto arquitecténico-urbanistico que, en Ia forma que 

se ha conservado no deja lugar a ta menor duda. Es pequefio en comparacién con la 
Gran Plaza de La Luna, en cuyo extremo norte se encuentra. 

Lo conforman: el gran adosamiento que tiene en su lado sur la Pirémide de 
La Luna; por los fados oriente y poniente lo limitan dos piramides de proporcio- 
nes algo mas reducidas que el adosamiento que tiene la piramide. Al eje de estas 
tres estructuras y al nivel del piso de la Gran Plaza de la Piramide de La Luna, se 
encuentra una estructura cuadrangular de una sola planta. Su entrada esti al 
poniente. En su interior existen pequefias estructuras, al parecer altares, que 
muestran una singular distribucién vista al nivel del visitante. 

- Todo adquiere forma y significado cuando se te observa desde lo alto, 
especialmente para quien esté familiarizado con los llamados Cédices prehispanicos 
y enterado del Sistema det Calendario Basico de los antiguos mesoamericanos, 
conformado por dos ciclos: el llamado “Afio Ritual” y el de origen solar, que |lama- 
ré “Ano Civil". Cuando ambos ciclos 0 “afios” comenzaban al misma tiempo, el 
fendémeno se repetia después de 52 “anos civiles” que equivalian a 73 “afios ri- 
tuales”. Ya que: 365 x 52 = 18980 = 73 x 260. (*) 

(*) NOTA: lo descrita en tos dos tltimos parrafos que anteceden DEBE SER VISTO ya Sea directa- 
mente “in situ” o en fotografias y/o diapositivas, en dibujos o maquetas para comprenderlo 
cabalmente. 

- En muy contadas ocasiones es posible ver materializados arquitecténica y 
urbanisticamente (y con toda claridad) aspectos registrados en jos ilamados Cédices. 
Por cierto que los contadisimos que han liegado hasta nuestros dias no se en- 
cuentra alguno hecho por los teotihuacanos... pero que, ellos lo materializaron 
arquitecténica y urbanisticamente ...justamente por ser Teotihuacdn ef Centro 
de peregrinacién por excelencia en ta Epoca que hoy llamamos Clésica. Razén 
por la cual no se ha encontrado otra estructura similar en algtin otro centro urbano 
de la antigua Mesoamérica (como hoy tampoco se encuentra otra “Villa de 
Guadalupe", como nucleo de constante peregrinacién hacia la Virgen morena, de 
todo el resto de América). 

~El que en Teotihuacdn se materializan, arquitec-—— 
ténica y urbanisticamente las caracteristicas del “Afio 
Ritual", frente a la Pirdmide de La Luna gue es, pre-- 
cisamente el sitio donde comienza o termina la erinci- 
pal arteria peatonal. En “esos entonces* habia ejes -- 
aun m&s importantes: los de neto car&cter espiritual - 
religioso que 
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“corrian” sobre planicies, cerros, lagunas y/o conjuntos arquitecténicos}ide toda 

la ciudadf [pos hace patentes muchas cosas ...entre ellas el absoluto caracter que, 

a falta de mas adecuado nombre, he llamado: Urbanismo Esotérico, propio y ca- 

ractertstico de Teotihuacan. 

Para terminar con esta descripcién escrita, que muestra el caracter ritual y 

esotérico de la TRAZA URBANA de TEOTIHUACAN, sélo mencionaré un as- 

pecto mas. Este reafirmara lo antes dicho pero, algo todavia mas extraordinario: 

permitira darse cuenta cémo la festividad mas importante que celebraron’ todas 

las antiguas culturas mesoamericanas, seguramente desde la Olmeca... y muy 

posiblemente desde antes o sea ihara mas de tres mil afios! consideracién ésta 

dificil de documentar pero, muy Iégicamente factible: 

- Con la TRAZA URBANA de TEOTIHUACAN es posible afirmar que en 

esta ciudad se celebraba de manera extraordinaria y por demas espectacular, en 

el por demas llamativo conjunto urbano hoy llamado “La Ciudadela”, lo que, de 

acuerdo con los cronistas, los aztecas Namaron: “La Fiesta del Fuego Nuevo”. 

Se llevaba a cabo cada “ciclo de 52 aiios”. En ella basicamente se conme- 

moraba la “Creacién del Sol” ...el Quinto de acuerdo con las leyendas que los 

informantes aztecas relataron a los cronistas. El Quinto Sol era llamado con su 

nombre calendarico, tomado det “afio ritual” de 260 dias: NAHUI OLLIN, “Cua- 

tro Temblor o Movimiento” y ...como habia sido creado en Teotihuacan, pues, 

légicamente, ahi debia haberse celebrado con especial énfasis. 

- En este caso la “légica" est4 también documentada arquitecténica y 

urbanisticamente por la TRAZA URBANA de TEOTIHUACAN. EI conjunto 

urbanistico-arquitecténico mas importante, por sus proporciones y caracteristi- 

cas (que no es posible describirlas, asi sea lo mas someramente). Es un gran 

cuadranguto hoy llamado “La Ciudadela”, de casi medio kilémetro por lado. Su 

eje oriente poniente coincide con el de la arteria-eje que tiene la misma direc- 

cién. Ef centro de la escalinata, la dnica que permite el acceso al interior del 

enorme conjunto también en el mismo eje. Al seguir éste hacia el centro de la 

“Calle de los Muertos"(eje norte sur de la urbe) en éste punto es donde 

geométricamente se cruzan los ejes basicos de toda area urbana: ef norte-sur y el 

oriente-poniente. 

~ Ahora bien: si del centro del gran Cuadrangulo de “La Ciudadela”, se 

traza una linea hacia el norte que siga paralela a la “Calle de los Muertos” (eje 
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Norte-sur) esa linea pasa por donde estuvo el acceso o entrada al templo que 
corond, en su tiempo, a la Pirdmide del Sol, esto es: al Templo del Sol o sea de 

NAHUI OLLIN. 

Esa linea, que parte del centro de La Ciudadela y ilega en donde estuvo la 
entrada al Templo del Quinto Sol ... creado en Teotihuacan, al ser continuada hacia ef 
norte, llega hasta {a cresta del “Cerro Gordo” (situado a unos seis kilémetros de la 
Piramide del Sol). En este sitio se encontraron los restos de un Templo edificado 
sobre una plataforma, hoy visible como monticulo no natural. 

- En suma: en un mismo eje lineal se encuentra en centro del gran 
cuadrangulo de la “Ciudadela”, el sitio donde estuvo la entrada al templo NAHUI 
OLLIN para terminar, por lo menos visualmente, donde estuvo un templo en lo 
alto del hoy llamado “Cerro Gordo” a siete kilémetros de distancia de La Ciuda- 
dela, eg donde debe haberse dramatizado, cada 52 aiios, la leyenda de fa creacién del 
Sol y de fa Luna. 

- Casi un milenio después los aztecas celebraban cada 52 aiios la “Fiesta del 
Fuego Nuevo”. Esta consistia, primero, en apagar todas las fogatas o “lumbres” 
que hubiera. En plena noche y de acuerdo con el “movimiento” y situacién de 
unos astros en el cielo nocturno, en el Templo Mayor todo a oscuras se trataba 
de encender un “Fuego Nuevo”. Si esto se lograba todo el mundo se sentia feliz, 
porque eso indicaba que la vida iba a seguir, por lo menos otros 52 afios. 

- Para esparcir la buena nueva, cuando en el hoy flamado “Cerro de la 
Estrella” se veia que en el Templo Mayor si se habia encendido el fuego, entonces 
también lo encendian en la cuspide de ese cerro... 0 a la inversa: primero en el 
Cerro y luego en el templo. Esto era visible practicamente en toda la zona lacus- 
tre o cuenca de México. En Teotihuacan se hizo lo mismo y con igual idea en el 
“Cerro Gordo”, sélo que... con unos mit afios de anticipacion. 

‘Todos los que veian el fuego encendido en el Cerro de la Estrella se alegra- 
ban y encendian los suyos, por esto le flamaban: la “Fiesta del Fuego Nuevo”. 

- Entre la existencia de Teotihuacén y ia de Tenochtitién habia transcurrido casi 
un milenio. Entre Tenochtitlan y México, D.F ha pasado también casi medio milenio 
y hoy en la “Semana Santa” se celebra, en el mismo “Cerro de la Estrella”, fa 
“Fiesta” (en México todas las celebraciones religiosas son “fiestas”) mds impor- 
tante de fa Cristiandad: ef drama del Calvario. Segin la prensa, en 1996 acudieron 
mas de dos millones de personas al “Cerro de la Estrella” iCabe comentar “algo 
referente al mestizaje bio-cultural indo-espafol" que caracteriza a México? 
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En pleno augefejemplo arquitecténico revela 
problemas que condujeron al dramatico fin de Teotihuacan. 

En el texto que sigue se analizaré cémo se inicié el principio del fin de Teotihuacdn. 
Aspecto éste que se presenté (paradéjicamente) en “momentos” en que la urbe se 
encontraba inmediata a su culminacion. Cuando llegaba a su maxima y merecida impor- 
tancia y fama geo-politica en toda la Mesoameérica de ese entonces. 

En “esos momentos” Mesoamérica entera se encontraba en condiciones similares: 
alcanzaba la cdspide de! desarrolio y florecimiento en su hoy tiamada “Epoca Cldsica”. Des- 
pués de lo cual se inicié el descenso y ste se presentdé ya en procesos lentos, ya en otros 
muy rapidos y algunos casi subitos (como en to Maya Cldsico) ...pero en todos fue un proce- 
So impresionantemente dramatico... seguin lo alcanzan a mostrar varias de las ruinas adecua- 
damente exploradas y diligentemente consolidadas por los arquedlogos, en diversas zonas 
de Mesoamérica. 

Después de unos tres cuartos de milenio de activa vida no sélo Teotihuacan sino toda 
ta Mesoamérica de esa época que hoy la llamamos “Clasica”, toda su area habia alcanzado 
elevados niveles de desarrollo. 

Para la segunda mitad del siglo séptimo de nuestra Era Cristiana ya se habia presentado 
y casi agudizado en la generalidad de Mesoamérica, una serie de problemas agricola-demo- 
grficos. En Teotihuacan al parecer to hicieron con mayor vigor ...como lo indican una serie 
de acontecimientos relacionados directamente con el hoy tlamado “Templo Viejo de 
Quetzalcoati” e indirectamente todo el Conjunto conocido como ia “Ciudadela”. (*) 

(*) Practicamente todos los nombres que hoy se le dan: empezando por el propio: Teotthuacan que nunca pudo ser su nombre original, son por completo incorrectas sino totalmente inadecuados entre otros: “Calle de los Muertos”, “La Ciudadela”, “el Templo Viejo de Quetzalcéat!”, etc. Las razones de esto: ...simple desconocimiento (Por obvias razones) de la historia de Teotihuacan... a través de su arquitectura. 
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Vil. Caracteristicas del hoy llamado Templo Viejo de Quetzalcéatl 

  
  

En la actualidad no sé que exista en toda el 4rea conocida de Mesoamérica una estructura, no 

digo igual sino siquiera lejanamente similar a ta del hoy llamado “Templo Viejo de Quetzalcéat!” 

en Teotihuacan. Para puntualizar su singularidad extraordinaria s6lo precisaré los siguientes 

conceptos: 

') Los teotihuacanos (y todas las altas culturas de fa Epoca Clasica), de acuerdo con tos 

parametros de desarrollo establecidos por la Cultura Occidental, vivian en la “Edad de Pie- 

dra”: nunca tuvieron en ese entonces herramientas de metal. Para trabajar la piedra usaron 

piedra. 

2) Los siete cuerpos que se considera que tuvo la piramide Tempio, estuvieron cubier- 

tos en sus cuatro lados por elaboradas esculturas hechas de piedra, y fueron centenares, 

labradas en “bulto redondo” de grandes proporciones y monoliticas. 

3) Los tipicos tableros teotihuacanos con sus molduras horizontales y verticales y sus 

taludes con centenares de grandes esculturas de cardcter monolitico. Et fondo de los tableros y 

todos los taludes también estuvieron cubiertos de esculturas de alto relieve, todo en piedra 

.. labrada con piedra. Ademas del extraordinario aspecto estético (y mas adelante me refe- 

riré al de caracter simbélico-religioso) fa solidez estructural de todas y cada una de las siete 

plataformas escalonadas que conformaban la pirdmide, fue algo especialmente notable. 

4) Cabe enfatizar que todo este alarde escultérico pétreo estuvo magnificamente 

cubierto con decoracién pintada. Esto es: inclusive para nuestro criterios actuales dicho 

Templo-Piramide constituian “el non plus ultra” de labor-material-estructural-constructiva y 
estético-creativa de “esos entonces”. Y qué decir lo que él representaba desde tgdo punto 

de vista, tanto espiritual como material, para los mesoamericanos de esos entoncey. ilo maxi- 
mo! tanto de cardcter estético como simbélico y especialmente Hamativo alarde y logro mate- 

rial... (y todo, cabe “sopesarlo”... esto es: considerarlo, con una tecnologia de io que hoy 

llamamos de “la Edad de Piedra”): la Mesoamérica precolombina (y, por el conocimiento 

que tengo de las Culturas de la Zona Andina, desde Colombia hasta Bolivia, tampoco hubo 

igual). 
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Preguntas clave 

|) éPor qué razones los mismos teotihuacanos desmantelaron tan extraordinaria edificacién 

y le adosaron otro Tempto-Piramide en fa porcién central de su fachada principal sin des- 

mantelarla? 

Esta porcidn central de su fachada principal no desmantelada ha permitido dos cosas: 

una, el poder reconstruir en el papel las caracteristicas de toda la piramide hoy llamada 

“Templo Viejo de Quetzalcéat!”; dos, el considerar que al cubrir esta parte de la piramide no 

desmantelada, lo hicieron (como en otros casos es posible verlo en Teotihuacdn): para “en- 

terrar ritualmente” al Templo Viejo. 

Y las preguntas siguen: 

2) Qué pensaron acerca de tan radical cambio ya no sélo los teotihuacanos sino todos 

los mesoamericanos de aquellos entonces; que conocian directamente Jas Ilamativas carac- 

teristicas de tan extraordinario tempio-piramide, tanto como alarde tecnoldégico asi como 

indudablemente estético? ... Y iqué decir del todavia mucho mas importante que fue el sim- 

bélico-religioso? 

3) Finalmente, los propios teotihuacanos; tanto los inmediatos habitantes como todos 
los del 4rea metropolitana de la gran urbe (que algunos la han considerado como fa de més 
extensa Grea urbana de! mundo preindustrial) iqué pensamientos y reacciones tuvieron ante 
tan inusitado y llamativo desmantelamiento? 

Para tratar de dar respuesta, légica y congruente a esas preguntas es indispensable 
interiorizarse: primero, acerca def hombre que hoy se le ha dado: “El Templo Viejo de 
Quetzaicéati”. 

El nombre de “Quetzalcéatl”’. 

La Historia y las Leyendas en Mesoamérica 

!) Es indispensable, de fundamental importancia y especial significado el puntualizar lo si- 
guiente: el nombre de Quetzalcéati es uno de fos mas conocidos entre los numerosos refe- 
rentes a deidades y/o personajes del México antiguo. 

2) Los aztecas, a la manera de su antigua Mesoamérica, convertian la historia en atrac- 
tivas leyendas (véase la “Leyenda de los Soles” y muy especial y particularmente la del 
“Quinto Sol”). Como fos cronistas del siglo XVI no sabian esto, los relatos que ellos recogieron 
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de sus informante mexicas 0 aztecas ¥ Otros, los consideraron datos histéricos. El resultado ha 
sido: un berenjenal de informaciones en fas que se funden los hechos con las leyendas. 

Berenjenal que mayormente ha servido Para que hoy los historiadores compliquen su 
vida profesional, si tratan de estudiar o conocer aspectos prehispanicos a través de la 
indiscriminada mescolanza de historia y Mitos recopilada por los primeros cronistas. (*) 

(*) Paul Kirchhof, uno de los magnificos maestros que tuve en la Escuela de Antropologia, solia decir: “...empecé a entender la historia del México antigua.cuando llegué a saber que cada per- sonaje podia ser su propia abuela”. 

3) Precisa y cabalmente el “mejor” ejemplo de este confuso enredo de informaciones, 
lo constituyen todas las relativas a Quetzalcéatl. (*) 

(*) Para formarse tan séto una idea introductoria acerca de la indiscriminada mescolanza de historia y mitos basta con leer cualquiera de los capitulos iniciales de! magnifico libro: “El hombre Dios” de Alfredo Lépez Austin (Instituto de Investigaciones Histéricas, UNAM, 1989). 

Mi andlisis histérico, como lo indica e! titulo de esta tesis en lo fundamental no se basa 
en documentos escritos a partir del hoy ilamado “encuentro” en el siglo XVI. Documentos en 
los cuales los primeros cronistas, ya de origen espafol, ya criollos e inclusive indigenas, ano- 
taron lo referente al milenario pasado del México indigena. 

Documentos que consignan informaciones concernientes a un Mundo de Ideas en mu- 
chos aspectos radicalmente diferente al Que caracteriza a fa Cultura Occidental. Entre ellos 
justa y precisamente lo que nosotros llamamos Historia: el ininterrumpido acontecer de 
sucesos en el transcurso, también ininterrumpido, del tiempo. Considero necesario el volver 
@ puntualizar que para el Mundo de la antigua Mesoamérica, practicamente todo aconte- 
cer era ciclico. 

Razén por la cual lo sucedido en el pasado, especialmente en un pretérito algo remoto, 
No se registraba como fo hacemos nosotros: “secuencia de acontecimientos histéricos”, sino 
que se convertia en relatos legendarios. Y esto ain en el caso de que hubiera registros 
escritos como sucede con los mayas (concepto este ultimo propio de la Cultura Occidental: 
“la Historia comienza cuando hay escritura”). 

Justamente por considerar la numerosa serie de ...las llamaré: “singulares” interpreta- 
Ciones a las que se prestan las legendarias informaciones recabadas y escritas a raiz del “encuen- 
tro” en ef siglo XVI, quiero precisar lo siguiente: 
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Viil. Arquitectura e Historia 

  
  

Bases fundamentales de apoyo 

1) En los territorios de la antigua Mesoamérica son muy numerosos los restos arquitecténi- 

cos y urbanisticos de areas urbanas grandes y pequefas, que “vivieron” durante los milenios 

de historia de las Altas Culturas de esa regién. De ellos no son pocos los que han sido parcial 

y/o ampliamente explorados. Los ms antiguos son anteriores a la Era Cristiana. Esto es: 

constituyen documentos de calidad y valor histérico indudable ...y de gran perdurabilidad ... ade- 

més, abarcan un lapso de mas de dos mil aiios. 

2) Con base en el Marco Teérico que elaboré para analizar sistematicamente una 

produccién arquitecténica, asi como con la ayuda de las exploraciones arqueoldgicas y even- 

tuales y adecuadas restauraciones personalmente ejecutadas y analizadas con una prepara- 

cién y actividad profesional de arquedlogo (ademas: con todo el curriculum académico satis- 

fecho en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de fa UNAM, tanto el de la 

Maestria como en el Doctorado y la titulacién profesional en la Maestria en Ciencias 

Antropoldgicas) es légicamente posible el considerar que me es factible el poder obtener 

informaciones de caracter no sdlo socio-histérico y cultural sino también de indole socio- 

politica y econdmica de esos lejanos entonces ... a través de la produccién arquitecténica y 
urbanistica generada cuanto ha y puesta actualmente al descubierto por lo arquedlogos. 

3) Por todo lo anterior considero que es més factible el tratar de desentrafar, por 

medio de andlisis arquitecténico-urbanisticos, varios de los numerosos y bien confusos datos 
escritos especialmente los hechos durante todo et siglo XVI, referentes a la historia de la 

antigua Mesoamérica en general y en particular a la “historia” de Teotihuacdn. 

  
  

DX Acerca del (0 los) significado(s) iconografico(s) del 
“Templo Viejo de Quetzalcéati” 

  
  

|) Algo legendario: En este escrito dilucidaré en particular y con variados detalles fo concer- 
niente al hoy llamado por los arquedlogos: “Templo Viejo de Quetzaicéat!”. Comenzaré por 
tratar brevemente algunos aspectos relacionados con un personaje de Cultura Tolteca, esto es: 
que vivid varias centurias después del colapso de Teotihuacén. 
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a) El personaje de “carne y hueso” llamado Quetzalcdatl. En los datos “histéricos” 

relatados y escritos por los cronistas, acerca de un personaje de “carne y hueso” que ellos 

ltamaron, a manera de titulo Quetzalcéatl; ef nombre calendarico (en el “Afio Ritual”) 

mesoamericano de este personaje es el de Ce Acat! al cual sus seguidores le agregaban el de 

Topiltzin, que quiere decir: “nuestro sefior” o “jefe”. Ahora bien: por haber sido sacerdote 

de la antiquisima deidad llamada “Quetzatcéatl”, le llamaron también (cabe insistir) con este 

nombre, esto es, Ce Acatt Topiltzin Quetzalcéatl. 

La costumbre mesoamericana de convertir en leyendas los acontecimientos del pasa- 

do, originé que Ce Acat! Topiltzin Quetazicéat! sintetizara dentro de sus actitudes, actos y 
andanzas el ya de por si legendario término de Quetzalcéat!. En suma: Ce Acat! Topiltzin, 

sacerdote gobernante tolteca (que viviera en el siglo doce de nuestra era) NO TUVO ABSOLU- 
TAY TOTALMENTE NADA QUE VER CON EL HOY LLAMADO TEMPLO VIEJO DE QUETZALCOATL 
en Teotihuacan... ni con las deidades a las que este notable Templo-Piramide estuvo original- 

mente destinado. 

No obstante lo cual la costumbre de las antiguas culturas mesoamericanas de convertir 
en leyendas los aconteceres y personajes de un remoto pasado, origind no sélo to del “Tem- 
plo Viejo de Quetzaicéat!” sino que, el propio Ce Acat! Topiltzin Quetzalcéat! se convirtiera a su 
vez, en una leyenda que no sdlo sobrevivié durante y después del arribo de los espanoles. 
Entre otras: se legé a considerar entonces que el propio conquistador Herndn Cortés fuera 

Ce Acatl Topiltzin Quetzalcéat! que retornaba. 

Pero la teyenda mesoamericana de este personaje no terminé con Cortés, continud... 
y lo que es més persiste hasta el presente: en el transcurso del tiempo se ha considerado 

(entre otros) que fue un “hombre blanco y barbado”; se ha expresado también que pudo 
haber sido, San Barand4n, santo de origen irlandés. Entre lo mas reciente estd considerar 
que fue un personaje de origen “extraterrestre”... y para que seguir ... “al modo y manera de 
hacer historia en ia antigua Mesoamérica.” 

Expuesto, “superbrevemente” lo relacionado con el Quetzalcéatl “de carne y hueso”, 
trataré ahora lo relacionado con el original y auténtico Quetzalcéatl maravillosamente mate- 
rializado arquitecténicamente en Teotihuac4n. 

2) “...Posible significado ideolégico”. Iniciaré ef analisis con la presentacién de las ideas y 
consideraciones expuestas por expertos dedicados al andlisis de fuentes histérico documen- 
tales escritas, tanto a raiz como después de la conquista. En un muy detallado articulo titula- 
do: “El Templo de Quetzalcéatl en Teotihuacdn. Su posible significado ideolégico” 
(L6pez Austin, A. et. al. UNAM, 1991) es especiaimente notable la erudicién con que se tratan 
los aspectos iconograficos de las esculturas del “Templo de Quetzalcéatl” en Teotihuacdn. 
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Después de mencionar la “unidad histérica en pensamiente y accién” de la religion 

mesoamericana, y de puntualizar que: “su cardcter unitario produjo un numero considerable 

de expresiones... comunes a las distintas tradiciones mesoamericanas en un amplio territo- 

rio” Hlegan a la conclusién de que “estas expresiones se caracterizan por una rica plasticidad, 

manifiesta en la abundancia de tropos de distinta naturaleza. Para los efectos de este extende- 

remos el concepto lingiiistico de tropos a ambitos de la semiética que no son estrictamente 

verbales, pero en los que se dan fenémenos equivalentes. Mas aun, suponemos cruce de los 

juegos de equivalencias del Ambito lingitistico al de las expresiones visuales (ibid: 36). 

Silo anterior fuera poco, por lo que se refiere a erudicién, lineas adelante se flega a fa siguiente 

conclusion: “en un articulo como ef presente no es posible hacer un detenido razonamiento a favor de los 

enunciados... anteriores” (ibid). Los comentarios y consideraciones que después se hacen son por demés 

légicos y congruentes. Todo magnifico, con un solo “pero”: no se menciona, ni siquiera por lo menos se 

insinda algo relacionado con fa més que trascendente pregunta: dbar qué los propios teotihuacanos des- 

mantelaron (por no decir: “destruyeron’) ef “Viejo Templo-Pirdmide de Quetzaicéat!”... cuando se encon- 

traban en un periodo de culminacién socio-cultural en toda la Mesoamérica de entonaes? 

Sin ser experto especializado en iconografia prehispanica debo mencionar que, para 

obtener el titulo de arquedlogo no sélo segui todos los cursos referentes a Analisis de Cédices 

¢ Inscripciones sino que, por mis conocimientos del alem4n me solicitaron que hiciera traduc- 

Ciones, en un principio parciales: para mi antiguo maestro Salvador Mateos Higuera de Textos 

de Cédices publicados en dicho idioma; posteriormente, por indicaciones personales de mi 

también entonces maestro Alfonso Caso, traduje del aleman el detallado...y nada corto anili- 

sis que, el conocido investigador Eduard Seler hizo del Cédice Borgia (conservo en dos gruesos 

volumenes la extensa copia hice de dicha traduccién). 

Final y basicamente lo que me ha llevado a estudiar las variadas especialidades o carre- 

Fas que me han interesado, lo fundamental han sido los aspectos antropolégicos; esto es, lo 

referente al Ser Humano no tanto en lo individual sino en comunidad, en sociedad y en sus 

alcances como tal. 

Para mi, antropdlogo interesado en los “por qués* del “antropos", de! Ser Humano de 
“ayer” y hoy ...especialmente en México... me Pregunto si la contundente conclusién a la que 

Negan los expertos en iconografia prehispnica, al analizar los elementos presentes con el 

“Templo Viejo de Quetzalcéatl” cuando nos dicen: "Templo de Quetzalcéatl de 

Teotihuacan es un templo dedicado al mito del origen del tiempo y al decurso 

calendarico". (ibid: 49). 
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Esta concreta aseveracién dexplica el tremendo desmantelamiento ~que la jerarquia 
teocratica de Teotihuacdn ordené tlevar a cabo del magnifico y en verdad extraordinario 
Templo-Piramide de Quetzalcéatl? . 

cEs Igicamente posible el atribuir la llamémosla para el comun de la gente 
“iconograficamente inexplicable destruccién” que los “mandamases” teotihuacanos llevaron 
a cabo de tan maravilloso templo-piramide "...dedicado (oficiatmente) al mito del origen def 
tiempo..." y ésto en una época cuando Teotihuacdn se encontraba practicamente en su culmi- 
nacién geo-politica? (*) 

(*) En el México prehispénico, al igual que en el de la época colonial y al de nuestra realidad de nocién independiente, ta masa de la poblacion se ha caracterizado Por poseer siempre un marcado espi- ritu religioso. Lo cual, sin embargo, no implica que ese hondo espiritu religioso signifique, “ayer” como hoy, que el comin de la gente de todos esos entonces, con todo y ese hondo sentir religioso, hayan sido expertos en iconografia religiosa. 
Hoy, al finalizar el siglo XX estamos, considero Yo. peor que nunca antes ...véase en la parte de esta tesis dedicada a Lo Mexicano lo que expongo cuando en ef siglo XVIli, en ef México colonial, los jerarcas de! dero de ese entonces, por asi decirto: “sacaron a la calle” los altares de las iglesias; esto es, edificaron las fachadas de los templos a la manera de auténticos altares. 
Uno de los primeros ejemptos: la edificacién del Sagrario Metropolitano en la ciudad de México con dos fachadas en esquina. Cada una es un altar que relata escultéricamente un acontecer cristiano-catdlico ...como el altar mayor de la inmediata Catedral Metropolitana construido pri- mero éCuantos mexicanas, comunes y Corrientes, sabemos de su significado simbélico-religioso? éPor qué lo hicieron en el siglo XVII? En el fondo con ideas muy similares, por no decir idénticas, a las que tuvieron, por ejemplo, fos jerarcas de teocracias dindsticas de fa época Maya Clésica al colocar docenas de “estelas” y “altares” en las plazas piiblicas de todas sus poblaciones y/o ciudades importantes; plazas que inevitablemente eran visitadas por el comtin de la gente de ese entonces prehispanico: para que se enteraran de aspectos relacionados con jas elites teocraticas gobernantes, pasadas y presentes, de “esos entonces” +--Siempre y cuando aiguien les explicara la glifica que presentaban las estelas y altares... para el comiin de Ia gente en e! México del siglo Vill d.C. como para la del siglo XVIII, todo ef “honda” significado de carécter religioso expuesto en los sitios mas visitados de las ciudades (tanto “prehispanicas” como “coloniales”), fes era prdctica- mente desconocido ...fes tenia que ser y era, en esos “entonces”, explicado por quienes conocian de ello ... Hoy en dia: icuando ¥ quién nos explica al comtn de la gente algo de esos magnificos altares expuestos en fos atrios? Tal y como se hacia en el siglo XVII. Costumbre que dejé de Practicarse cuando, en el México independiente, se llevé a cabo la separacion de la Igtesia y def Estado. 

Lo correspondiente al significado y basica importancia del “Templo Viejo de 
Quewalcéad”, especial Y Particularmente lo referente “...al mito del origen del tiempo...y 
al decurso calendarico...”, al comtn de los mesoamericanos de esos fejanos entonces es 
debe haber sido practicamente desconocido en todo su “hondo significado”. Aspectos éstos 
que para las elites teocrdticas, tanto prehispdnicas como posteriores si deben haber sido algo 
comprensible y significativo. 
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éCuantos, de todos los millones de mexicanos actuales que Hegamos a estar frente a 

alguno de los elaborados altares de los miles de iglesias que tenemos, sabemos el significado 

que en conjunto y en detalle tienen todos los elementos y personajes que han sido represen- 

tados en esos elaborados altares? iCudntos de los antiguos habitantes, comunes y corrientes 

tanto de Teotihuacan mismo como det resto de Mesoamérica, estaban enterados del signifi- 

cado al cual, segdn los conocedores expertos en iconografia prehisp4nica, estaba dedicado el 

“Templo Viejo de Quetzalcéat”: “...al mito del origen del tiempo y al decurso calendirico...”? 

Y, lo que es mas: aun en el caso no sdélo de saberlo, sino de comprenderlo iComo se les 

explicaba el por qué de su “desmantefamiento"? 

La interpretacién que hago acerca del simbolismo presente en “El Templo Viejo...", en 

primer lugar trata de explicar cémo y por qué el comin de la gente de ese entonces (por el 

siglo VII d.C.) sf pudo comprender el “desmantelamiento” de tan notable y Unico 

Templo-Piramide. Lo mas atractivo del caso es que esta explicacién basada en elementos de 

origen olmeca, NO hace a un lado NI elimina ef impresionante significado referente al “mito 

del origen del tiempo y al decurso calenddrico” expuesto, iconogréficamente por conocedo- 

res expertos respecto al Templo-Piramide de Quetzalcéati ...como se vera cuando més ade- 

lante trate el tema. 

El significado iconografico conocido y cabatmente 
captado en su época por comin de [a gente acerca del hoy llamado 
“Templo Viejo de Quetzalcoatl” 

La interpretacién que hago del significado iconografico del “Templo Viejo de Quetzalcéatl”, 

que fue indudablemente de! conocimiento general del comiin de la gente en su época, es la 

siguiente: 

a) Quetzal-coatl, vocablo conformado de dos términos: Quetzal nombre de una pe- 

quefia ave que habita fas selvas de Chiapas y las def Petén guatemalteco (es el simbolo nacio- 
nal de Guatemala). La caracteristica mds notable es que, contrastado con el tamajio de su 

cuerpo, el ave ostenta como cola unas contadas plumas muy largas de un color verde iridis- 

cente. Este color recuerda las diversas tonalidades del verde jade. Piedra esta ultima que en 

la antigua-Mesoamérica era considerada como lo mas precioso, e intrinsecamente lo mas valio- 

so que habia hasta Ia época que hoy Hamamos “clasica”. (800 d.C. es cuando empiezan a 

conocerse obras de metalurgia en Mesoamérica). Razén por fa cual el jade era sinénimo de 
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precioso o divino. Derivado de to anterior tenemos que el termino Quetzal y/o su representa- 

cién por fas Hamativas plumas de su cola da un color verde iridiscente era sinénimo de: divino 0 
precioso. 

Ahora bien: 

b) El termino Coatl, en idioma nahuat! quiere decir “serpiente”, pero también significa: 
“gemelo”. Precisamente por esto en ef espariol que se habla en México, la palabra “cuate”, derivada 
de “coat!”, quiere decir “gemelo”. Consecuentemente la palabra Quetzalcéat!, representada 
ideogrdficamente por EL CUERPO de una serpiente cubierta de PLUMAS VERDES DE 
QUETZAL. significa: “gemelo(s)”, “precioso(s)” 0 “divino(s)” i y NO el nombre de UNA 
deidad ...como lo consideraron, especialmente los cronistas (por esta sola razén el nombre que 
hoy se le puede dar, debe ser: "E! Templo Viejo de tos Quetzalcéatl"). 

c) En suma: la representacién escultérica policromada del cuerpo de una serpiente de 
cascabel cubierta de plumas verdes de quetzal, esto es, Quetzalcéat! es el calificativo ideograficamente 
“escrito” de dos deidades gemelas igualmente valiosas para el hombre cada una de ellas: “Gemelo(s) 
Precioso(s)" Dicho de otra manera y para enfatizarlo: Quetzalcéatl no es e/ nombre ni de una ni 
de las dos deidades Sino el calificativo ideogrdficamente escrito (esculpido) del caracter de “gemelo(s) 
y precioso(s)”’. 

d) Si el cuerpo de la serpiente de cascabel cubierta de Plumas verdes (de quetzal): significa: 
“gemelo(s) precioso(s) ten donde estan los “gemelos-preciosos”?: la cabeza que tiene el cuerpo 
de la serpiente de cascabel cubierto de plumas verdes de quetzal, no es la de una serpiente sino de 
un “saurio” ...y los saurios son los cocodrilos, los caimanes, los lagartos y demas miembros de la 
familia de los saurios. (*) 

(*) Justa y precisamente el que no se trate de una cabeza de serpiente sino de un saurio (cocodrilo, 
fagarto 0 caimén), nos hace ver ed origen olmecoide de “los gemelos preciosos”. Sin entrar en 
detalles que nos alejarian ahora demasiado de Teotihuacin, sdlo puntualizaré los siguientes datos: 
a) La domesticacién del maiz, por lo que hasta ahora se conoce, fue hecha en territorios 
mesoamericanos entre 5000 y 4500 a.C., para el afio 2000 a.C. el aultivo del maiz se habia difundido 
hacia toda la regién norte y central andina de Sudamérica. 
b) Asi como hubo esa difusién de norte a sur, también debié presentarse otra ala inversa: elementos 
ylo rasgos culturales procedentes de esas regiones andinas deben haber llegado a Mesoamérica (sin 
que ambos fenémenos implicaran migraciones de grupos humanos dignos de mencién). 
¢) Debido a fo anterior es posible considerar lo siguiente: en ia cultura desarrollada en los Andes 
Centrales (en Peri concretamente) hoy llamada Chavin, se pueden detectar y encontrar elementos 
“olmecoides” tales como el culto a deidades “felinicas”, asi como elementos que muestran a “saurios”; 
ambos relacionados con una exuberancia vegetal. 
@) Que la difusién de elementos tan fundamentales y caracteristicos de culturas cien por ciento de 
agricultores sedentarios como la Olmeca y la de Chavin, se ve corroborada al conocer a otras 
culruras del drea norandina (en Colombia especificamente) hoy conocida como Cultura de San Agustin 
{nombre de la actual poblacién més cercana, en la parte Sur de los Andes colombianos). En San 
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Agustin se encuantran también abundantes representaciones tanto de elementos que recuerdan a 
los saurios asi como les colmillos propios de éstos o de los jaguares. Por lo demas en San Agustin 
abundan tumbas practicamente idénticas a los restos de la encontrada en La Venta, centro Civico- 
Ceremonial por excelencia de la Cultura Olmeca. 
e) Lo que enfatiza de manera especialmente significativa estas similitudes es el hecho siguiente: las 
tres culturas, fa Olmeca. la de Chavin y la de San Agustin son contempordneas y todas tuvieron 
multiseculares desarrollos. 
f) Finalmente conviene también considerar lo siguiente: en lavertiente amazénica existen hoy grupos 
indigenas de agricultores seminémadaspara quienes la "terra fértil" es una especie de “lagarto sagra- 
do”. También en ei norte de Colombia en las zonas de tierra baja, areas en donde se fusionan varias 
corrientes en los rios mas importantes antes de desembocar al mar, existen grupos indigenas que 
tienen la misma idea. 
‘Tedo lo anterior es bien explicable por los sigueintes hechos: uno, San Agustin se localiza en una 
regién que no presenta mayores dificultades topograficas para comunicarse con la vertiente amazénica; 
dos, varias esculturas megaliticas en San Agustin muestran ademés rasgas de origen amazénico como 
lo es el cordén llamado “porta pene”. En suma, ef origen del saurio como simbolo de "tierra férti" 
parece ser de origen amazénico: llega a San Agustin en donde es transmitide hacia el norte hasta 
llegar alo olmeca y quizd hacia ef sur hacia Chavin ...si no es que éste también lo recibid directamente 
de la vertiente amazénica. Todo esto no es imaginacién sino basado en datos tanto arqueoligico- 
arquitecténicos como etnogrdficos. 

Ahora bien, en el altiplano, en Teotihuacan no hay cocodrilos o caimanes, Cipactli es un 

saurio ...tipo de animales que si existen en el area olmeca‘o sea: una indicacién de que la 

cultura teotihuacana tuvo ...y mostré un elemento de origen olmeca. Pero lo que es por 

demis significativo: e/ nombre del primer dia, de los veinte que tenia el calendario en el “Afio 

Ritual, indudablemente no slo esti relacionado con el “principio del tiempo" sino que el 

nombre de este primer dia es Cipactii ...nombre de un saurio... que es simbolo y sinénimo 

de tierra fértil; esto es: de vida. 

EI origen del "Calendario Ritual" es anterior tanto a Teotihuacan como a la cultura 

Maya Clasica y ya era conocido por los olmecas. Entre los mayas ef primer dia del mes en e! 

“Afio Ritual" es Imix y lo representan con la figura esqueméatica de un seno femenino ...sim- 
bolo asimismo de fertilidad... (y especie de prélogo indicativo del “culto a la personalidad" 

tan propio de los mayas clasicos; rasgo cultural que no muestran culturas contempordneas 

tan importantes y, en su tiempo, en algunos aspectos mas significativas como la teotihuacana). 

Asi, uno de los "gemelos preciosos" es Cipactli, nombre de un saurio y es simbolo de 

terra fértil, de vida. ZY el otro "gemelo"? Esté ser4 representado por la mascara de una 

deidad conformada por una cabeza cuya mandibula superior tiene colmillos. La superficie de 

la mAscara muestra una especie de piel corrugada que recuerda la de los batracios (sapos, 

fanas), animales muy relacionados con el agua, especialmente con la Mluvia. Tiene ademds 

otros elementos (colmillos y grandes anillos o circulos) que después formaran parte de la 

mascara del dios de la Iluvia: Tidloc. 
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En conclusiébn, hay que insistir: ef cuerpo de una serpiente de cascabel (coat!) cubierto 
de plumas verdes de Quetzal es el nombre, ideograficamente representado, que quiere 
decir "Gemelos Preciosos". Los gemelos preciosos 0 divinos son: "Cipactti" la cabeza de 
un saurio, sinénimo de tierra fértil y por tanto fuente de vida; el otro, un mascarén de una 
deidad del agua (y ésta_es la que, junto con la tierra vegetal —-Cipactli— origina la 
germinacién, la vida). 

Crucial importancia del significado "comin y corriente” 
que tuvo et hoy llamado “Templo Viejo de Quetzalcéatl". 

a) A pesar de que /os cronistas invariable y consecuentemente mezclan los datos de fos Quetzaicéat! 
miticos con los que se refieren al personaje de “carne y hueso" “Ce Acatl Topiltzin 
Quetzalcéatl" que viviera en el siglo XII, esto es: mds de medio milenio después del 
desmantalamiento del Templo-Piramide que hoy, casi un milenio mas tarde, llamamos "Tem- 
plo Viejo de Quetzalcéatl". 

Este Templo-Piramide en Teotihuacdn no tiene absoluta y totalmente nada que ver con 
el Quetzalcéatl tan mencionado por los cronistas y los historiadores ...sin embargo !o correcto 
€s flamarlo "El Templo de fos Quetzalcéatl" (los "gemelos preciosos"): la "Tierra Fértil, 
Cipactii, y la Liuvia, Tlaloc ...que fecunda" (y que ademés origina rios, tanto superficiales 
como subterraneos... todos "fuente de vida" ...y no sélo para los humanos). 

b) En ef "Templo Viejo de Quetzaicéatl" en Teotihuacan fas numerosas figuras de cuerpos 
de serpientes, son repetidas, repetidas y repetidas a manera de una impresionante y en extre- 
mo laboriosa “letania en piedra". (*) 

(*) Considero que al parecer todas las religiones desarrolian la idea de las “letanias; nosotros los cristianos tenemos las “verbales" con aquello de “*...,Uega por nosotros;...ruega por nosotros". En el area maya, en Uxmal en el hoy llamado "Templo del Adivino” hay una escultérica ¥ arquitec- ténica letania en piedra por demdés notable: comienza y/o termina en el templo cuya entrada son las fauces abiertas de la mascara de Chac, nombre del dios de !a lluvia maya. Del cemplo hacia abajo, a los lados de la escalinata se repiten ininterrumpidamente: Chac, Chac, Chac, Chae... En fa India hay una enorme y gran variedad de “letanias” arquitectonicas y escultéricas de lo mas ingenioso y espectacular en escalas por demas variadas: individuales Y Para grandes masas, porta- tiles y de colosafes proporciones, pero ninguna de las muchas que conoci mostraba la policromia (yl increible esfuerzo material) que tuvo ef ‘Templo-Pirdmide de los Quetzalcdatl de Teotihuacan... edificado con ta tecnologia de fa “Edad de Piedra”. 

Repetidas y repetidas las esculturas de “bulto redondo” sumaban centenares en los 
Cuatro costados de cada uno de las siete plataformas escalonadas: una extraordinaria “leta- 
nia en policromadas esculturas en piedra” que conformaban la pirdmide, a su vez coronada 
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por el Templo dedicado a los dioses gemelos preciosos: la Tierra Vegetal y el Agua. 

Ademas del indudable y altamente llamativo impacto visual que producia el Templo-Piramide 

de “los Gemelos Preciosos”, el significado del mismo debié haber sido todavia mucho mds 

trascendente ...para los pueblos que fueron agricultores: “...desde el principio del tiempo...” 

Y écuando habia sucedido esto? (mas adelante lo explicaré). 

Cabe insistir: las en extremo tiumerosas “Quetzalcéat!” (cuerpos de serpiente cubier- 

tos de plumas verdes) de Teotihuacan constituyen solamente el calificativo genérico: “Gemelo(s) 

Precioso(s)” ESCRITOS (esculpidos) IDEOGRAFICAMENTE ..y repetidos y repetidos, a 

manera de altamente impresionante letania, en policromadas esculturas en piedra. 

Para explicar y expresar lo de “ideografico” con la mas absoluta claridad: escribamos 

ideogrdficamente una palabra en espaol. Por ejemplo el término SOLDADO. Para hacerlo 

ideogrdficamente dibujemos la figura de un SOL y la de un DADO. Ambos términos asi repre- 

sentados no tienen absolutamente nada que ver con lo que “ideogr4ficamente” nos expre- 

san: lo que es en realidad un SOLDADO. 

Asi (recalcaré): Quetzaicéatl, (el cuerpo de una serpiente de cascabel cubierto de plu- 

mas) indican: Quetzal: precioso o divino y Coatl: serpiente; que a la vez también significa 

gemelo o, como decimos en México: “cuate’’. Los “cuates” o gemelos preciosos son: uno fa 

cabeza de un SAURIO o CIPACTLI que significa la TIERRA VEGETAL (se enfatiza lo de su fertili- 

dad al representar la cabeza del CIPACTL que emerge de los pétalos de una flor): el otro: 

elementos que simbolizan una deidad de! agua de Iluvia: el mascarén de un batracio: rana 

9 sapo, provisto de elementos y adornos que, después, son caracteristicos de la mascara del 

dios de la Huvia TLALOC. 

Por lo demas el que QUETZAL y COATL sean términos propios de a lengua NAHUATL 

nos indica que este idioma fue por demds importante en Teotihuacin. 

Y qué comentar acerca de! hecho que todo ese impresionante conglomerado de cen- 

tenares de impresionantes escuituras de “bulto redondo” y grandes proporciones hechas 

piedra, fue labrado sin herramientas de metal sino isolo con martillos y/o mazos y cinceles de 

piedra algo mas duras! (los teotihuacanos vivian en la “Edad de Piedra” segin los parametros 

de nuestra Cultura Occidental y la pregunta surge: chubo en la “Edad de Piedra” en la Cultu- 

ra Occidental alguna que elaborara una Cultura con desarrollos y alcances arquitecténicos y 

urbanisticos plenos de significados socio-culturales y religiosos, lejanamente parecidos a los 

de Teotihuacan?... lo pregunto por la, diré: prepotencia que desde hace ya medio milenio tiene 

y ostensiblemente presenta nuestra Cultura Occidental en el mundo entero). 
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Algo més y bien importante, acerca de lo que no tenemos ia menor idea es: icémo fue 
especificamente lo concerniente af propio templo que coroné Ia impresionante pirdmide de los 
Quetzalcéatl? 

Lo dnico que puedo considerar es que el templo que albergé simultaneamente a las 
dos deidades gemelas: la de la Tierra Fértil (Cipactli) y la del Agua que la fecunda (Tlaloc), 
debid de expresar visualmente y con llamativa espectacularidad y especial énfasis: la enor- 
me importancia de esas dos deidades gemelas tenia para todos y cada uno de los 
habitantes de la Mesoamérica de entonces, habitada por pueblos de agricultores 
“de tiempo-completo”. 

Estos “gemelos preciosos” a mas de ser de sobra conocidos eran especialmente reve- 
renciados y adorados por el comin de Ia gente, constituida en su enorme mayoria por la 
masa de campesinos agricultores. 

Raz6n que originé primordialmente la edificacién de la 
Piramide-Templo hoy (mal tlamado) Templo Viejo de Quetzalcéatl 

Como en repetidas ocasiones he indicado: el Mundo de Ideas de la Antigua Mesoamérica 
era, en muy variados aspectos, por completo diferente af que ha sido propio del Mundo de 
Ideas de la Cultura Occidental. 

Uno de estos aspectos singulares y bien diferente son las razones o motivos que origina- 
ron primordialmente ia edificacién de la Piramide-Templo hoy ilamado: “Templo Viejo de (los) 
Quetzalcéat!” en Teotihuacan. 

Esta singularidad se deriva de la interrelacién que los antiguos mesoamericanos consi- 
deraban que existia entre: “el principio del tiempo” y Ia “fertilidad” tanto fa del ser humano 
como Ia de cardcter vegetal. 

Segun expertos en iconografia prehispanica el templo-piramide llamado “Templo Viejo 
de Quetzalcéatl!” estuvo dedicado "...al principio del tiempo y al decurso del mismo...” (Qué 
tiene que ver todo esto con [a interpretacién que en paginas anteriores he hecho acerca de el 
caracter unico del templo-piramide ornamentado como ningdn otro de todos los conocidos 
en toda la milenaria historia de la Mesoamérica indigena: ornamentacién a manera de colosal 
letania en piedra de los “Gemelos Preciosos”: la tierra fértil , el agua: Cipactli y Tléloc? A 
continuacién puntualizaré los elementos que originaron que dicha notable construccién es- 
tuviera dedicada aun antes de ser edificada: “al principio del Tiempo y al decurso del mis- 
mo. 
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a) Exploraciones recientes 

Hace pocos aiios se iniciaron excavaciones por medio de calas a partir de la base, del arran- 

que estructural de la pirdmide del “Templo Viejo...”. Se empezd por ef costado sur, pero, lo 

descubierto por ese lado origind que se hicieran calas similares en los cuatro costados. En 

cada uno de ellos se encontraron numerosos “entierros rituales”. Todos eran “mixtos”: cada 

uno constaba de 18 de hombres y 8 de mujeres, esto es: 26 0 sea 2 veces [3. En total: 26 X 

4 = 104; numero que equivale a 2 X 52; a su vez ambos miltiplos de 13:4 X 13 = 52;8X 

13 = 104 (datos, con esquemas, proporcionados por mi ex-alumno, Rubén Cabrera encar- 

gado de las excavaciones). El mas que famoso ciclo de 52 afios solares, los que equivalen a 

18,980 dias (52 X 365 = 18,980). Namero éste que también es igual a 73 X 260 dias; ciclo 

este ultimo directamente relacionado con el llamado ‘Afio Ritual” compuesto por [3 “meses” 

dgdias = 260...X 73 = 18,980 dias. 

b) Sistema Calenddrico Basico de las 
Antiguas Culturas Mesoamericanas 

Este Sistema Calendérico Basico lo deben de haber determinado y establecido, por lo menos 

hard unos dos mil afios antes de nuestra Era Cristiana. Y segdn atinadas investigaciones (ver: 

Apenes QO. 1936) esto parece haber sucedido en una rea situada a lo largo paralelo 15° 

fatitud norte, esto es: rumbo a Jos limites Sur 4rea de las Altas Culturas Mesoamericanas. 

Area donde posteriormente surgir4 otro notable centro Maya Clasico: Copén, saturado de 

las tipicas, pero en este sitio muy singularmente propias Estelas Maya-Clisicas. 

En esas lejanas épocas en las cuales desde hacia ya por lo menos otros dos mil afios 

antes de 2000 a.C., habian acumulado experiencias de agricultores incipientes seminémadas 

(con plantas, por ellos paulatinamente domesticadas). En e! curso de todos esos siglos se 

habian convertido de parcialmente seminédmadas recolectores-cazadores en incipientes agricul- 

tores semi-sedentarios, hasta llegar a ser agricultores incipientes pero, digamos: “de tiempo 

completo”. Esto es: de un sedentarismo permanente. Situacién que, a su vez, permitié ef 

surgimiento de personajes que se dedicaron a observar permanentemente los acontecimientos 

celestes. 

Los acuciosos observadores celestes de esas épocas (tanto del impresionante cielo 

nocturno estelar, como del diurno con los terrestralmente visibles desplazamientos anuales 

del sol). Visual y pacientemente llegaron por fo menos por el afio 2000 a.C., entre otras, a las 
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siguientes conclusiones: Cuando el Sol en su ruta celeste procedente del Sur al Hlegar a lo que 
hoy nosotros lamamos latitud 15° norte; esto es, al Hegar a su culminacién vertical (el zenith) 
en esa latitud de 15° en el hemisferio norte, quienes observaban esto sabian (por acumuladas 
experiencias generacionales) que ese dia era ef momento de iniciar toda una serie de actividades 
materiales relacionadas con fas faenas a agricolas: remover la tierra, desyerbar, etc. 

En aquellos entonces en la latitud antes indicada (15° Lat.N.-) culminacién Zenital del 
Sol se presentaba en un dia que en nuestro actual calendario lo situamos en torno al 30 de 
abril) indicaba el inicio de las labores agricolas (ver Apenes, O. 1936) como el Sol “seguia su 
camino” hacia el Norte (hasta ilegar a la Latitud 23°27" (linea imaginaria del Trépico de 
Cancer). De aqui iniciaba (e inicia todavia) su “movimiento” hacia ef Sur. Al llegar nuevamen- 
te ala Latitud 15° Norte, el fenémeno, se repetia: el Sol volvia a estar en el Zenith y en esa 
Latitud no proyectaba sombra. Esto sucedia /05 dias después de la anterior culminacién 
zenital (en nuestro calendario: en torno al 13 de agosto) ...fecha en aquel entonces (y ahora 
también) en que se inicia fa cosecha de lo sembrado el mes de abril anterior. 

c) El “Ano Ritual” 

El “Astro Rey” seguia su camino hacia el Sur (hasta el ‘Trépico de Capricornio 23°,27”, Lat. S.) 
de donde retornaba nuevamente hacia el Norte... Al volver a estar en la Latitud 15° Norte 
habian transcurrido 260 dias, los cuales sumados a los anteriores 105 dias, hacian y hacen un 
total de 365 dias o sea “un afio solar”...que también podemos flamarlo: ‘Afio Civil” para 
diferenciarlo de otro lapso de absoluto cardcter feligioso 0 ‘Afio Ritual”. 

Para los antiguos mesoamericanos, “agricultores de tiempo completo" (asi como para 
los actuales campesinos que se dedican la agricultura) los 105 dias que transcurrian entre un 
paso del Sol por el zenith rumbo al Norte y a su regreso, rumbo al Sur, fueron y son dedica- 
dos personal, material y directamente a actividades relacionadas todas con la siembra y todo lo 
concerniente al mejor acondicionamiento de fa tierra que se va a sembrar, esto es: labores mate- 
riales de cardcter agricola. 

Y todo debido a que, en aquellos lejanos entonces al igual de lo que sucede hasta la 
fecha, en los territorios de Mesoamérica los agricultores de tiempo completo sabian que, 
cuando el Sol “venia del Sur” y seguia rumbo al Norte, ef dia que no proyectaba sombra en 
la Latitud 15° Norte por el 30 de abril de nuestro calendario, algo por demas trascendente 
para la Mesoamérica de entonces (y de la actual también): estaba por iniciarse “el Tiem- 
po de Aguas” o sea: la época de Iluvias. 
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No es nada aventurado deducir que, si los primeros 105 dias de un Afio Solar se dedican 

directa y afanosamente a actividades de caracter material, relacionadas con la adecuada 

preparacién y acondicionamiento de la Madre Tierra (para depositar cuidadosa y carifosamen- 

te las semillas de lo que plantaban), a los jerarcas tanto civiles como religiosos de esos lejanos 

entonces, se les hubiera ocurrido el considerar a fos 260 dias, en que no habia necesidades 

materiales ni ingentes directamente relacionadas con las labores agricolas, que esos 260 dias 

fueran destinados a honrar a los dioses, especiaimente a fas deidades relacionadas con ta pro- 

duccién agricola... y humana. 

En suma: todo lo expuesto en las paginas inmediatas anteriores constituye una funda- 

mentada explicacién acerca del posible origen del “Calendario o Afio Ritual” tan caracteristica- 

mente mesoamericano (Para mayor informacién al respecto véase: Margain, C.R. 1982 y 

1990). 

d) Interrelacién 

Establecida la razon de ser del ‘Afio Ritual”, tan propio y caracteristico de las antiguas 

culturas mesoamericanas, veamos ahora la, no sdlo intima interrelacién que el “Afio Ritual” 

tenia con el ‘Afio Solar”, que para diferenciarlo m4s claramente podemos tlamar ‘Afio Civil”, 

cuyo nombre preciso para nosotros es: ‘Afio Trépico” que consta, exactamente calculado y 

expresado de 365.2422 dias (que son exactamente lo que tarda, visto desde la superficie 

nuestro planeta terra, en “recorrer” el trayecto, ida y vuelta, de trépico a trépico). (*) 

(*) De la época Maya Clisica se han encontrado variades ejemplos que lo muestran. Los estudios en 
estos terrenos han clasificado fas anotaciones calenddricas expuestas en las estelas de la siguiente 
manera: Series Iniciales, Series Suplementarias y Series Secundarias. 
Las Series Iniciales indican la fecha del o de los acontecimientas en razén alos cuales se ha erigido la 
estela esculpida y policromada. 
Las Series Suplementarias por lo comin estan inmediatas a las “Series Iniciales”, ellas indican “la 
edad de fa Luna” en la fecha indicada por fa “Serie Inicial” (aqui cabe indicar que el “Ato Lunar” no 
tiene relacén calendarica directa con el “Avio Solar”), 
Las Series Secundarias se las encuentra practicamente al final de todas las inscripciones que tiene 
la estela. A menudo estén grabadas en “altares” relacionados con ta estela en la que se anoté el 
acontecimiento. Son estas Series Secundarias las que indican fa verdadera posicién del Sol en el firma- 
mento terrestre a partir de la fecha indicada en la estela. 
En lugar de hacer lo que nosotros hacemos (no muy correcta o con la precision indispensable) al 
agregar un dia més cada quatro afios: por eso [lamados ‘Aftas Bisiestas”. Con esto “corregimos” cada 
quatro ores la acumulacion de los 0.2422 decimales de dia, este tipo de correccién fa hacemos con 
“exceso”, esto es: que una peque/ia fraccién de dia se acumula cada quatro afios. Para corregir este 
Pequefio exceso de cada cuatro arios, los que llamamos “bisiestos”; cada siglo (como el préximo que 
viene que es el siglo 20(1) 0 sea el aio 2000, por ser divisible entre 4 sus primeras dos cifras: entonces, 
aunque deberia ser bisiesto no fo as. No considero necesario ef hacer ver cual de los dos sistemas: si 
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el decididamente mas complicado como lo es el de los bisiestos o sin duda alguna en el mas sencillo 
¥ concreto, que fue el seguido por los antiguos mesoamericanos como lo mostraron los Maya Clasi- 
cos en sus estelas. 
Posiblemente en torno af afio 2000 a.C. o quiza antes cuando los acuciosos observadores del cielo 
situados en la actual Latitud 15° Norte, que en esos entonces pudo haber sido algo diferente en 
razén alo que los astrénomes Ilaman: “fa precesién de los equinoccios” (derivada del muy fento pero 
efectivo movimiento escilatorio de! eje de rotacién de la tierra) lo que origina muy fenta pero 
continuadamente un derivado cambio de los puntos equinoccionales. 

He mencionado todo lo anterior para exponer cémo fue que acuciosos observadores 

de los cielos diurnos y nocturnos en la antigua Mesoamérica establecieron, el que yo llamo 

“Calendario Basico Mesoamericano”, no soto conocieron y se dieron cuenta de la existencia de 

{a fraccién de dias que muestra y tiene el “Afio Trépico”: 0.2422 de cada Afio Solar, sino que 

sin mayores complicaciones estaban mas “al dia”, del aparente movimiento del Sol. (*) 

(*) El orgen del calendario de nuestra Cuftura Oocdentat no es tan sencilloy ligico. Se deriva del Calendario 
Romano “establecide por Rémufo” en Roma con un aio de 300 dias con 10 meses de 30 dias. Otro jefe 
romano Numa Pompilio le agrego otras dos meses. Fue el emperador julio Cesar en el “Ao 708 de Roma” 
que traté de ponerto en directa relacién con el ‘Avio Solar”. Para lograrlo, cada quatro afias se contaba un dia 
mas con lo cual el ‘Ao jutiano” resultaba algo mayor que el “Afic Solar” Asi en el afio de 1582 fa diferencia 
acumutada desde “708 de Roma” era de 10 dias de més. Fue entonces cuando el Papa Gregorio Xi! hizo que 
todos los que vivieron esas momentos “dejaron de vivir” 10 dias pues, el S de octubre se convirtid, de la 
noche a la mafiana, en el dia 15 de octubre. Ademds de este cambio hubo otros: en los afios “bisiestos". 

Cuando les dos tiltimos nimeros de un afio son divisibles entre 4 los afios auentan con un diamés en el mes 
de febrero, con unas excepciones: aquellos afios en que se cambia de sigh, “afios seaulares”, cuando sus 
dos primeras cifras sean divisibles entre 4 no serdn bisiestos: 1700 si fue bisiesto —véase nota (*) inmediata 
anterior—. De no haberse hecho el cambio de! “Sistema Calendirico Juliano” al “Sistema Calendarico 
Gregoriano”, la primavera hubiera sido invierno y... viceversa. 

He puntualizado todo lo anterior para mostrar: a) cémo con mayor sencillez y con una 
en extremo considerable antelacién temporal los antiguos mesoamericanos establecieron su 
perfectamente légico sistema calendarico, b) para, en seguida exponer porque ellos confor- 

maron una relacién directa, con una muy comprensible y aceptable ldgica, al mancomunar 
“el principio del tiempo” con la fecundidad 0 fertilidad tanto la del ser humano como la de la 
tierra vegetal” como en el siguiente inciso se puntualizara. 

iQué relacién puede tener “el Principio del Tiempo 
y el transcurso del mismo con la Fertilidad y/o Fecundidad.”, 
no solo fa de origen vegetal sino simultaneamente la de caracter humano? 

Para responder a esta pregunta, cabe hacerse otra cuya contestacién implicitamente incluira 
una adecuada y para la mente del Mundo de Ideas de la Mesoamérica Indigena, perfectamen- 

te légica y discernible respuesta. 
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1.- “El Principio del Tiempo” 

Analicemos primero lo que para los antiguos mesoamericanos queria decir: “el Principio del 

Tiempo”. Considero que “el Tiempo Mesoamericano” comenzé cuando los pioneres y bien 

sistematicos observadores del cielo, tanto diurno como nocturno, gracias a sus largas y cons- 

tantes observaciones establecieron la interrelacién que habia entre lo que he llamado ‘Ajo 

Ritual” de 260 dias y el ‘Afior Solar” de 365 dias, que para mayor simplificacién y clara di- 

ferenciacién he llamado ‘Afio Civil”. 

El incontrovertible hecho de que, por ung parte a pesar de la diferente duracién de dias 

de cada uno de ellos, ambos estaban, no solo intimamente relacionados sino, podria decirse 

que su interrelacién era simbiética. Toda vez que ella no era solo en lo numérico-aritmético, 

por asi decirlo: practicamente simbidtica (52 “Anos Civiles” de 365 dias equivalen a 73 “Afios 

Rituales” de 260 dias: 52 X 365 = 18,980 dias = 73 X 260), sino en el variable significado que 

uno fo tenia en Io ritual-religioso y otro en lo relacionado con fa agricultura, y la relacién que 

ambos podian flegar a tener con el movimiento y/o ciclos de otros astros. Especial y particular- 

mente el de algunos de los planetas de drbitas mas significativas para los observadores te- 

trestres de esos entonces, por la duracién temporal de sus movimientos (entre mas préxi- 

mos a la 6rbita terrestre mas facil su observacién y registro temporal de sus movimientos en 

el cielo estelar). 

Los observadores celestes de esos remotos tiempos (por lo menos mas de mil afios 

antes de nuestra era) ante la grandiosidad lo observable llegaron, entre otros, a las siguientes 

conclusiones: 

a) En los cielos, tanto diurno como nocturno observables desde la superficie de la tierra, 
donde vivia y habitaba el ser humano y demis seres (plantas y animales), hacia arriba habia 
“trece cielos”. Hacia abajo, en el “inframundo”, habia “cinco cielos”. 

b) Ahora bien, el promedio de la vida humana en estos entonces se considera que debe 
haber sido de unos 35 afios, consecuentemente cuando los antiguos mesoamericanos, espe- 
cialmente los que vivieron en las 4reas préximas al paralelo 15° Latitud Norte, al establecer 
(en ia forma y manera explicados antes) la invariable relacion que habia entre el ‘Afio Ritual” 
y el “Affo Civil” (relacién que conformé lo que yo llamo el Sistema Calendérico Basico 
mesoamericano) éste establecié la relacién de cardcter_practicamente simbidtico que existia 
para los antiguos mesoamericanos entre el “Afio Ritual” y ef “Civil”. 

Tan fue asi que todo mesoamericano de entonces, en un “momento dado” les era 
adjudicado un conveniente “nombre calendérico” (para “contrarrestar” posibles aspectos ne- 
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gativos, también de origen calendarico segun fecha, dia, hora, etc. en que habia nacido). Esto 
es: uno de los nombres que tenia cada uno de los 260 dias qué constaba el “Afio Ritual”... 
(véase detalles en: Margain, C. R. 1982). Tal costumbre y proceder queda también indica- 
do, por una parte, en comentarios de los cronistas que escribieron después del “encuentro” 
en el siglo XVI: eflos manifiestan que los indigenas tenian una “especie de bautismo”. Por otra 
parte, en lo que considero ser la “materializacién arquitecténica” del ‘Afio Ritual” frente a la 
pirdmide de La Luna en Teotihuacén. 

La localizaci6n de este sitio enfatiza (una vez ms) arquitecténica y urbanisticamente el 
extraordinario caracter de Centro de Peregrinacién por excelencia que fue, durante casi un 
milenio, Teotihuacan, Hasta la fecha no se ha encontrado 0 descubierto en zona arqueoldgi- 
ca alguna de Mesoamérica una estructura similar a la que se localiza en el extremo norte de 
‘a Plaza de La Luna en Teotihuacan. (*) 

(*) Se me hace casi imposible ef no mencionar que a unos escasos 40 kilémetros de Teotihuacan, 
Pocos ajios después de la llegada de los espajioles, hace ya casi medio milenio surgio y ha subsis- tido “La Villa de Guadalupe”, centro de peregrinacién por antonomasia y no sélo de la actual 
Mesoamérica. En la “Villa de Guadalupe” (hoy es parte de la ciudad de México) no hay un sdlo dia 
y afio tras arto, durante ef cual no lleguen peregrinos que ademas de sus rezos no lleven una 
“ofrenda” (de las mas diversas clases y Proporciones) para ofrecerla ala “Virgen de Guadalupe”. 
Algo idéntico debe haber acontecido en Teotihuacan en el extremo norte de la Plaza de La Luna 
en el conjunto destinado al “Avio Ritual”, durante casi un milenio. 

d) La relacién entre ef “Afio Ritual” y el “Afio Civil” la considero “simbiética” entre 
otras razones por que el lapso de 52 “Afios Civiles” (y/o solares) satisfacia plenamente ef 
promedio de vida de los antiguos mesoamericanos: considerado ser de 35 anos. 

Las observaciones y/o lapsos temporales, de los demas planetas m4s o menos facil- 
mente observables eran, muy posiblemente, uno de los aspectos y/o fenédmenos relaciona- 
dos con los “trece cielos superiores” amén de los relacionados con los “cinco inferiores” det 
inframundo, indudablemente relacionados tanto con el “morir” (como los astros el ocultar- 
se por el “Poniente”) asi como con el “renacer” por el “Occidente”. 

En nuestros propios dias, en los umbrales del siglo XXt, son todavia insondables los 
misterios relacionados con la extensién y origen del universo que hoy conocemos y algunas de 
cuyas caracteristica s6lo pueden ser expuestas en ecuaciones, sélo significativas para los es- 
pecializados expertos. 

Los antiguos mesoamericanos lo “resotvieron” con la especificacién de “trece cielos 
superiores” y “cinco cietos errel inframundo”. En nuestros tiempos, hace menos de un dece- 
nio, las investigaciones hechas indicaban que ef Universo constaba de unos “diez mil millones 
de galaxias". Ahora, en los umbrales del siglo XXI, “sabemos que son mas de cincuenta mil



millones de galaxias”. Por demas esta agregar que en cada una de esos cincuenta mil millones 

de galaxias puede haber, también “millones de trillones” de estrellas como nuestro Sol. A su 

vez estos millones de trillones de “soles” pueden tener, en conjunto trillones o “pentatrillones” 

de planetas ...y, para qué seguir. Solamente el tratar de pensarto ...marea, por no decir que 

anonada la mente ...pero también el espiritu. Especialmente cuando (como miembro de la 

Cultura Occidental) consideramos que e/ ser humano esta hecho “a imagen y semejanza de 

Dios” ...y por lo tanto el es “el Rey de fa creacién” ...de trillones o “pentatrillones” de plane- 

tas. iNo es algo, diré: “insondable” el antropocentrismo de nuestra Cultura Occidental? 

Ahora bien: fa pregunta clave: (Qué ha habido y hay detrds de todo ello? iQué nos 

pueden decir quienes se dedican a escudrifiar los fendmenos de! Universo? Considero que 

fuera de mostrarnos y tratar de explicar con ecuaciones de varias realidades y/o incdgnitas, 

en el fondo de su mente tendran la misma pregunta: Dios, Dioses, Energias? Esto es: algo en 

el fondo muy similar a lo que consideraron los antiguos mesoamericanos (aquellos primeros 

escudrinadores del cielo) hara por lo menos unos cuatro mil afios. Ai anotar lo anterior 
acude a mi mente la “tecnologia" que dispusieron esos antiguos habitantes de Mesoamérica 

para hacer sus observaciones celestes: unos “palos cruzados en forma de equis”. 

En suma, con una diferencia de unos cuatro mil aiios por lo menos, estamos practica~ 

mente “en las mismas” (Qué extensién, cudndo y, precisamente cémo y por qué se originé el 
Universo? (é...qué habia habido antes de fa “gran explosién” mds conocida como ef “Big 

Bang”?) Nos preguntamos hoy, tal y como, por razones similares, lo pueden haber hecho los 

antiguos mesoamericanos hard unos cuatro o cinco mil afios: écémo surgieron los “trece 

cielos” y los “cinco del inframundo”"? 

Pero dejemos el “Big Bang” y regresemos al Mundo Mesoamericano ...yasu singular mane- 
ra de considerar ef concepto que ellos tenian acerca de fo que nosotros flamamos “Historia”. 

Para ellos, a la llegada de los espafioles, en el siglo XVI, el mundo en el cual vivian se 

habia originado con fa creacién del “Quinto Sol”, cuyo nombre calendérico (esto es: en el 
Calendario del “Afio Ritual”) era “Nahui Olin” cuya traduccién aproximada es: “Cuatro Movi- 
miento o Temblor”. 

Para todos los mesoamericanos todos fos aconteceres tanto en el “cielo diurno” como en 
et “nocturno” eran ciclicos, esto es: “repetitivos” y esto podia ser y era en los mas variados Y 
diferentes lapsos. Unos apreciables para “el vivir humano” y otros tan amplios que solo eran 
anotados en los hoy Ilamados “cédices prehispanicos” (por ejemplo, los “ciclos sinédicos” 

de los planetas) 

—45_.



Todos los demas acontecimientos astrales de mucho mayor duraci6n (y de tal magni- 
tud que, en comparacién, los aconteceres terrestres eran —y son-— algo infimo). Todo lo 

cual condujo, en el transcurso de siglos y milenios del vivir humano en el drea mesoamericana, 
a considerar que todo era repetitivo. 

Por esta raz6n su sistema de llevar el registro del correr del tiempo (por extensos que 
fueran los lapsos) todo ello (con una amplitud tan enorme que nada tenia que ver con el o los 
aconteceres netamente humanos) les llevo a considerar que TODO, especialmente en el 
multi y hasta ultramilenario correr del tiempo, era, sin embargo: repetitivo. 

Pero: la pregunta crucial expresada a la “manera mesoamericana”: {Cuando habia prin- 
cipiado ef tiempo? (dicho a la manera de la Cultura Occidental: (Cudndo habia comenzado el 
“Big Bang”?). 

La respuesta para los habitantes de la Antigua Mesoamérica Indigena debio ser: por una 
Parte cuando los observadores del "movimiento" del sol en el firmamento establecieron la 
(hasta la fecha basica) relacién entre: a) el paso del Sot procedente del Sur, por el zenith en 
la Latitud 15° Norte y el propio inicio de la temporada de lluvias en Mesoamérica; b) la activa 
y directa participacién de los mesoamericanos de aquellos remotos entonces (por o menos 
hard unos 4,000 aios: agricuttores incipientes pero practicamente sedentarios) en activida- 
des agricolas. 

En sintesis concluyente: “E/ Principio del Tiempo” para Jos antiguos habitantes de 
Mesoamérica se establecié cuando: a) habian conformado su “Calendario Basico” esto es: la 
intima relacién entre su ‘Afio Ritual” de 260 dias (todos y cada uno dedicados a las deidades 
mesoamericanas) y el ‘Afio Solar” (0 “Civil") de 365 dias y fraccién; b) cuando en funcién a lo 
anterior: fos 260 dias después de los 105 dias (dedicados éstos a labores materiales destina- 
das a trabajos agricolas) fueron originalmente dedicados a propiciar a los dioses ininterrum- 
pidamente. Ahora bien, cuando ambos “‘calendarios” volvian a coincidir simultdneamente su 
inicio iVaya conmemoraciones que se hacian! Y asi habia sucedido desde “El Principio del 
Tiempo” en la Mesoamérica Precolombina. 

Pero y ila relacin de todo ello con Ia fertilidad ...y no sélo la de la tierra vegeta! sino la 
de caracter humano? La posible explicacién es la siguiente (*) 

(*) Curiosamente (?) desde el principio de la “época colonial” las festividades de los “santos” mas 
venerados ...y festinadas del catolicismo en México “caian” en su casi total porcentaje en “Tiem- 
po de Liuvias” iQué manera tan habit de involucrar ideas del “Afio Ritual” indigena con e! “Santo- 
rat Catético”! 
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Qué razones hubo para que esta extraordinaria Piramide-Templo 

de (los) Quetzalcéatl fuera dedicada (inclusive antes de ser construida) 

a lo que se ha !Nlamado por expertos iconografistas “el principio del tiempo 
y el decurso del mismo”. 

Primera: dentro del drea def terreno sobre ef cual iba a ser edificado el Templo-Pirdmide y en los 

cuatro puntos cardinales del mismo (y quiza también en el centro habra todavia otro) ...se 

hicieron 104 entierros rituales: 72 de hombres y 32 de mujeres. 

Segunda: ya construida la Piramide-Templo, pero inmediatos a ella se continuan descu- 

briendo (hoy en dia) inhumaciones similares. 

En paginas anteriores se indicé lo relativo a lo que los 104 entierros rituales equivaiian 

a2 X52, esto es: dos veces el ciclo de los 52 aiios, o sea del “Sistema Calenddrico Basico de fas 

Altas Culturas de la Antigua Mesoamérica”. 

Podemos, en una conctusién parcial, deducir que con ese considerable nimero de 

“entierros rituales” hechos antes de edificar la piramide, se queria indicar aspectos fundamen- 

tales: uno la relacién que habia entre la fertilidad humana (por eso fos entierros eran de 

hombres y mujeres, algunas al parecer embarazadas); dos, la intima relaci6n que habia entre 

los seres humanos, que sabian cudndo es que era “tiempo de siembra” (establecido por las 

observaciones relacionadas con el paso del Sol por el zenith en unas areas de la antigua 

Mesoamérica situadas por el paralelo 15° Lat. N.). 

La Fertilidad humana y el Principio de la Agricultura 

La relacion fertilidad humana especialmente la bien visible y por demas trascendente, la de la 

mujer, pues en ella se generaba !a vida de tos humanos, quienes a su vez preparaban, sembra- 

ban y cuidaban en todo lo que les era posible para el buen crecimiento de lo que habian 

sembrado en el tiempo y momento ms adecuado. 

Tal y como lo indicaba el “movimiento del Sol” a través del territorio de la Mesoamérica 

de entonces, en dos lapsos de su recorrido celeste: uno de 105 dias y otro de 260 dias. 

  

Los dos fenémenos intrinsecamente ligados: los lapsos de 260 dias: “Afio Ritual” y el 

del “Ano Solar o Civil” de 365 dias, no sélo estuvieron “simbidticamente ligados entre si, 

sino (cabe insistir) que ef ciclo de los $2 afios solares era por completo suficiente para llevar 

cabal cuenta, desde el principio hasta el fin, de fa generalidad de los humanos: hombres y 

mujeres, ya que su promedio de vida en esos entonces se ha considerado ser de 35 afios 
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Sia todo lo anterior agregamos el hecho de que debié haber sido “la mujer” la que 
establecié el “Principio de la Agricultura”. Esto en razon a que, cuando los pobladores de la 
Mesoamérica proto-arcaica eran simples “cazadores recolectores”, mientras que el hombre 
se dedicaba a fa masculina actividad de caceria, la mujer, por su parte, ademds de hacerse 
cargo de los hijos, se dedicaba a buscar plantas silvestres comestibles ({cudntas mujeres 
moririan al ingerir las de indole venenosa?). 

En el curso de los siglos, por observaciones multiseculares hechas por las mujeres 
(mientras los hombres se dedicaban a la masculina actividad de la caceria) ellas estabfecieron 
la relacin: semilla-tierra-humedad-germinacién, esto es: “El Principio la Agricultu- 
ra”, 

En suma: fue la mujer (y no ef hombre) quien posibilité la transicion de los grupos 
humanos de “cazadores-recolectores” a la de “agricultores-incipientes”...y de aqui el co- 
mienzo de todos fos desarrollos culturales que el ser humano ha alcanzado desde entonces. 

Esto también permite explicar el que se haya podido establecer con suficientes datos, 
que entre sociedades bien antiguas que se han podido estudiar con detalle, varias hayan sido muy 
en sus principios “matriarcados”. En Mesoamérica, que yo sepa, no se ha estudiado algdn 
caso especial. Pero el hecho que, dominada la técnica de hacer ceramica (fenémeno tam- 
bién, muy posiblemente, atribuible a fa mujer por algunos datos ya conocidos y observacio- 
nes que hice de la vida famifiar entre ios actuales lacandones) en todas fas primeras fases 
aparecen, practicamente sdlo figurillas femeninas... Fendmeno similar se aprecia en el resto 
del mundo: son famosas las figurillas llamadas: “Venus” (por ejemplo la de Witlendorf.... sim- 
bolo mas que “Ilamativo” de la “fertilidad femenina”). 

Relacion entre “la fertilidad” y “el principio del tiempo” 
en Mesoameérica 

Veamos ahora: por una parte, la transicién de “cazadores-recolectores-némadas” a “cazadores 
Y agricultores incipientes-seminémadas” pasando después a “agricultores incipientes pero con 
nomadismo regional” hasta llegar a “los agricultores sedentarios de tiempo completo”. 

Es légicamente posible considerar que pudo haber sido en la etapa de “ogricultores 
incipientes” pero con "nomadismo temporal" cuando los antiguos mesoamericanos afanosa- 
mente se dedicaban a domesticar mas y mas plantas silvestres comestibles. Esto es: cuando 
el nomadismo trashumante original habia practicamente desaparecido y ya contaban con 
suficientes plantas cuyos frutos podian almacenarse. 
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En el transcurso det tiempo en el que se desarrollé todo ese fendmeno, debié haber 

sido también cuando, paulatinamente, surgieron los individuos que por alguna razon (invali- 

dez parcial o por su edad) ya no podian ejercer, de igual manera, las movidas actividades de 

cazadores, por lo que dedicaron interés y tiempo a observar los fenémenos celestes tanto 

del cielo diurno como del nocturno, 

Ambas actividades: “agricultores incipientes” con o sin nomadismos locales, esto es: de 

“tiempo completo”. Unidos con “observadores de fendmenos celestes” tanto diurnos como 

nocturnos, establecen la intima y permanente relacién entre: a) la época de actividades ma- 

teriales dedicadas a labores agricolas tanto de siembra como de recoleccién o cosecha de lo 

sembrado: 105 dias; b) el periodo restante de 260 dias durante el cua!, por no haber liuvias 

generalizadas no se ejecutan actividades relacionadas ni con Ia “siembra” y por tanto tampoco 

de recoleccién de lo cosechado. 

No se requiere mucha imaginacién para considerar que ese lapso las 260 dias restantes 

de “afio trépico” (carentes de fluvias regulares) podian dedicarse a propiciar a los dioses, tanto, y 

con especial fervor a los relacionados con la agricuttura, como a todos fos demds relacionados 

con Ia vida material y espiritual de todas y cada una de las comunidades humanas...y también 

con las concernientes a la muerte. Esto es: todo ello fue considerado y expresado por las 

deidades en el calendario del “Afio Ritual”...que corria ininterrumpidamente junto con el 

“Afnio Civil”; y que cada 52 “Afios Civiles” equivalian exactamente a 73 “Afos Rituales”. 

Todo ese fenémeno-astronémico-numérico tuvo, desde su inicial principio, una rela- 

cidén intima y totalmente intrinseca entre Iluvia, fertilidad tanto agricola como humana, parti- 

cular y especialmente la femenina...por la relaci6n de la(s) mujer(es) con e! “Principio del 

Tiempo” en el Mundo de ideas y de realidades mesoamericanas. 

Razones todas éstas que originaron desde los mas remotos entonces, las importantisimas 

y fastuosas celebraciones que se efectuaban cada $2 “Aiios Solares” y/o 73 “Aiios Rituales”. 

Conmemoraciones tan antiguas como valiosas para todo indigena mesoamericano...y tanto 

que no hay un solo “cronista” def siglo XVI, sea éste indigena, mestizo o espafiol, que deje de 

mencionar el dato. Pero con la comprensible circunstancia que estos cronistas solamente 

indican que los indigenas tenian “dos maneras de llevar el curso del tiempo: una de 52 afios 

de 365 dias y otra de 260 dias"...sin entrar en detalle alguno... por no habérselo comunicado 

los informantes indigenas. Y los informantes indigenas (indudablemente sacerdotes-jerarcas 

que si conocian todo el “mecanismo astronémico-religioso” del “Ciclo de 52 afios”) no les 

comunicaban, porque para ellos era algo sagrado”...y ya habian sabido fo sucedido con Ia “quema 

de sus libros sagrados”, los hoy Hamados “Cédices indigenas”. 
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Considero conveniente, en razén a to que acabo de exponer, el puntualizar que el 

fenémeno relacionado con el singular sistema calendarico, tan propio y caracteristico de las 

antiguas culturas mesoamericanas, constituye una sintesis que incluye, por una parte: ef co- 

mienzo del desarrollo de las Altas Culturas de !a Mesoamérica precolombina; por otra: ef 

inicio de los desarrollos tanto intelectuales como espirituales, asi como ef desenvolvimiento ma- 

terial-socio-politico y econémico de todas las Altas Culturas que se desarrollaron en la Antigua 

Mesoamérica indigena. Veamos: 

1.- El “principio de la agricultura” establecido por fas mujeres propicis el inicio tanto de 

un parcial sedentarismo como el de la progresiva domesticacién de plantas comestibles 

originalmente silvestres. 

2.- Por esta razén: a) es posible que en las primeras sociedades sedentarias hubo casos 

de los Hamados “matriarcados”. Lo que si es de sobra conocido es que en esa Mesoamérica, 

una vez lograda la fabricacién de cerdmica esto es, barro cocido (acontecimiento también 

atribuible a la perspicacia femenina), la casi totalidad de figurillas humanas hechas, las confor- 

man representaciones femeninas. Y esto sucede en bien diferentes regiones del Mundo. Lo 

cual hace pensar en que esas imagenes de mujeres eran simbolo de fertilidad. Pero no sélo de 

la fertilidad humana sino de la fertilidad en general también de la tierra vegetal, puesto que 

ellas habian observado, captado y puntualizado el principio de la agricultura. De aqui ef posible 

origen de los matriarcados y la abundancia, casi exclusiva en un principio, de figurillas femeni- 

nas hechas en barro cocido... (por ser éste un material de especial perdurabilidad). 

En conclusién en el acontecer mesoamericano: “el principio del tiempo” en Mesoamérica 

se inicié cuando, por una parte, a) los hombres, casi seguramente no jévenes, que durante 

largos lapsos se hablan dedicado a la observacién de los cielos tanto diurnos como noctur- 

nos, flegaron a establecer el Calendario Basico Mesoamericano (el conocido ciclo de 52 “Anos 

Solares” o “Civiles” y su intima que podria ilamarse insisto: simbiética relaci6n con el “Aiio 

Ritual”) y por otro lado, b) tas mujeres, en este caso: si j6venes habian puntualizado “el prin- 

cipio de Ia agricultura”. 

Esas dos realidades conjugadas, como todo acontecer histérico-cultural marcaron un 

Hito en la Historia del Hombre. En este caso en la del acontecer de las milenarias culturas 

mesoamericanas, constituyé para ef Mundo de Ideas Mesoamericano: “EI Principio del Tiem- 

po”. 

3.- En sintesis sumaria (vista desde el punto de vista de los aconteceres en e! Mundo de 

ideas de nuestra Cultura Occidental) basica y fundamental: los antiguos mesoamericanos con- 
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vertian los sucedidos y/o acontecimientos socio-culturales en lo que fa Cultura Occidental 

llama y considera Historia, ellos lo transformaban en relatos mitolégicos, que “explicaban 

miticamente” fos acontecimientos. En consecuencia: “el Principio de la Agricultura” y “el Siste- 

ma Calenddrico Basico Mesoamericano” (en el cual todo era ciclico) fueron, indudable y clara- 

mente acontecimientos socioculturales de especial importancia que los mesoamericanos convir- 

tieron en leyendas...por carecer, ellos, del concepto que nosotros llamamos Historia...ya que 

para ellos tode acontecer era “ciclico”...como su sistema numérico y calendérico. 

Los Aztecas y Teotihuacan 

Justo y precisamente todo lo antes especificado nos permite comprender ...ahora... por qué 

los aztecas trasmitieron las “teyendas” que ellos habian conocido acerca de Teotihuacan 

(véase: “Posibles origenes de las leyendas de los Soles Cosmogénicos”). 

Y justa y precisamente, cuando los primeros cronistas en el siglo XVI, les pidieron a los 

aztecas informacién acerca de los siempre llamativos restos urbanistico-arquitectonicos de 

ese sitio, los informantes aztecas y sus contempordneos les relataron la Leyenda def Quinto 

Sof: Nahui Olin y también por ello a las milenarias (pero siempre impresionantes ruinas) le 

dieron el nombre de Teotihuacdn: “Lugar de dioses o donde se transforman los dioses”, en 

vez del que, posiblemente tuvo: Naolinco, “E/ lugar de Nahui-Ollin”, nombre si bien de carac- 

ter mitolégico est4 mas préximo a su realidad histérico-cultural (y hay datos arqueolégicos 

un tanto recientes que apoyan esta consideracién) y no a la muy indo-mesoamericana cos- 

tumbre de convertir en leyenda los sucedidos en un pasado un tanto remoto. 

Por esta razén los aztecas “inventaron” nombres como: “Teotihuacan”, “Calle de los 

muertos”, etc., etc... y nosotros, en la época de don Manuel Gamio (década de los afios veinte) 

el inventado nombre de “La Ciudadela” en lugar de “Area o Zona” dedicada a celebrar: a) “el 

Principio del Tiempo” (cada 52 afios solares) y b) a honrar a los “Gemelos Preciosos” Cipactli, 

la “Madre Tierra” y a Tldloc, el “dios de a Lluvia que la fecunda”. 
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X. Deducciones concluyentes 

  
  

De los dos significados que tuvo el Templo-Pirdmide de los Quetzatcéatl écudl fue mas am- 
pliamente conocido por el comin de Ia gente mesoamericana? 

a) Acerca de “el Principio del Tiempo” 

El de los entierros rituales de hombres y mujeres hechos antes de construirse el 
‘Templo-Pirdmide, y todos en numeros relacionados con miultiptos de 13: 18 de hombres y 8 
de mujeres (esto es: 26 0 sea 2 X 13) y de 4X 26 = 104 = 2 veces el famoso y siempre 
trascendente Ciclo de 52 afios para todo Mesoamérica. Ciclo iniciado inclusive antes de la 
Cultura Olmeca y celebrado espectacularmente en [a época teotihuacana y por todas las 
demés hasta la Azteca. Todo ello directamente retacionado con “el Principio del Tiempo”. Esto 
es: cuando los arcaicos mesoamericanos siendo “agricultores incipientes”, pero de “tiempo 
completo” establecieron, por sus observaciones celestes, especialmente las relaciona- 
das con el movimiento aparente del Sol, su famoso “Ciclo de 52 afios” asi llamado por los 
Cronistas del siglo XVI (pero, para los indigenas intrinsecamente conformado por “Ajo Ri- 
tual” de 260 dias y “Afo Civil” 0 “Solar” de 365 dias). 

b) Acerca de “el Fin del Tiempo” 

Los expertos en glifica de fa antigua Mesoamérica han puntualizado, con especial erudicién, 
lo relativo al “Principio del. Tiempo”, justa y cabalmente en relacién con ta edificacién del 
Templo de (los) Quetzaicéat! en Teotihuacén. Tema que he tratado en incisos anteriores. Ahora 
bien acerca de las razones que originaran las ideas referentes al “Fin del Tiempo” no co- 
nozco (ni de “oidas”) la existencia de cronistas o arquedlogos y de expertos en glifica 
prehispanica, no digamos que traten pero que tan siquiera mencionen el término: “Fin del 
Tiempo”, no sélo relacionado con Teotihuacn sino con toda la antigua Mesoamérica. 

Por el contrario, cualquier persona que haya leido y oido algo sobre los aztecas, en 
alguna ocasién se enteraron de que ellos celebraban fa “Fiesta del Fuego Nuevo”. En y con ella 
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conmemoraban el famoso “ciclo de 52 afios”, éste tan directa e intimamente figado con el 

“Principio del Tiempo”, como ya to expuse. 

Los aztecas, quiz4 con toda intencién, en el siglo XVI una vez terminado en nada “sua- 

ve encuentro” con los espajioles, éstos supieron que los aztecas celebraban “La Fiesta del 

Fuego Nuevo” llamado asi porque, en todas partes: chozas, casas, poblacién, templos y en 

donde quiera hubiera fuegos o lumbres encendidas, todas, absolutamente todas, eran apaga- 

das. Extinguida toda fogata lumbre, en un determinado momento y/o lugar(es), los sacerdo- 

tes trataban de encender un “Fuego Nuevo”. Si esto sucedia, si el fuego se encendia habia 

gran jtibilo en todas partes. 

Uno de los sitios principales en la capital azteca, Mexico-Tenochtitlan, en donde se 

encendia ef “Fuego Nuevo”, era el hoy llamado Cerro de Ia Estrella. 

En un lapso corto después del “encuentro”, los indigenas, ya “adecuadamente catequi- 

zados” por los frailes, éstos fos convencieron que en ese mismo sitio —Cerro de la Estre- 

lla— los aztecas efectuaran la conmemoracién més importante e impresionante del cristia- 

nismo: “la crucifixién de Cristo”. . 

Anuentes los indigenas en e! siglo XVI lo hicieron. Curiosamente...como tantos otros 

fenémenos socio-culturales del indudable mestizaje bio-cultural que caracteriza a México, 

en los dltimos afios del decenio con que termina el siglo XX, han acudido cada afio unos de 

tres millones de personas a presenciar el dia de “La crucifixién de Cristo” en el mismo 

Cerro de la Estrella. 

Qué relacién puede haber entre los hechos acabados de presentar con los fenémenos 

concretados en: a) “La Fiesta del Fuego Nuevo”, b) La conmemoracién del drama del Calvario, 

asf como, c) con “E! Principio del Tiempo” entre {as antiguas culturas mesoamericanas? 

Pero hay todavia algo mas tlamativo: d) iQué tiene todo, especialmente lo que no ha 

sido, no diré analizado sino ni siquiera insinuado? {Qué relacién podria suponerse, tedrica- 

mente, entre “E/ Fin del Tiempo” asi como “El Principio del Tiempo” del Mundo de fas antiguas 

culturas indigenas con “La crucifixién de Cristo”? 

Una explicacién teérica fue expuesta implicitamente en paginas anteriores: las posibles 

razones que especifican el “Principio del Tiempo”. Esto es: cuando se establecieron las razo- 

nes “astronémico-solares-agricolas” en Mesoamérica (105 dias dedicados a labores agrico- 

las, “Tiempo de Lluvias”, y los 260 dias dedicados a honrar a los antiguos dioses, “Tiempo de 

Secas”; ambos periodos constituian el “Afio-Trépico-Solar” de 365 dias) conformado por la 

simbiética relacién de! “Ciclo de 52 afios” de 365 dias: 52 X 365 = 18,980 dias = a 73 afios de 
Wedias {73 X 260 = 18,980) o anterior intimamente relacionado con “EI Principio de la 

Agricuttura’...y “El Principio del Tiempo”. 
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Lo antes expresado quedo sintetizado en el famoso “ciclo de 52 afios” por todos cono- 
cido (inclusive por los cronistas espaftotes). Los indigenas, durante por fo menos dos mil afios 
antes del “encuentro” indo-espafiol, habian considerado “E| Principio del tiempo”. Esto 
también era algo implicito, entre otras, en las conocidas “Leyendas de los Soles 
Cosmogonicos”. Por esto, fa idea de al finalizar cada “Ciclo de 52 afios Solares”, ef Sol, “Ei 
Quinto Sol” creado en Teotihuacén podia desaparecer ...como habia sucedido —y convertido 
en leyendas— con los otros “Cuatro Soles anteriores” en las épocas de las mas antiguas 
culturas de la Mesoamérica precolombina. 

Lo anterior explica el temor, fas ceremonias, ef apagar todos los fuegos (simbolo de 
vida para todos los seres humanos desde los primeros antepasados del Homo Sapiens). De 
aqui ef temor, las reverencias, las ceremonias y todo Io relacionado con el apagar cuanto 
fuego habia. Asi como el enorme contraste cuando, en un momento o instante determinado, 
al tratar de obtener un “Fuego Nuevo", al encenderse éste todo era alegria para todo el 
mundo de la Mesoamérica indigena, por que ese “fuego encendido” indicaba que todo 
viviria...hasta el préximo ciclo. 

Esto lo deben de haber no sélo captado sino visto todos los ~primeros frailes mendicantes 
que llegaron durante el primer tercio del siglo XVI. 

Esos frailes, especialmente los franciscanos, al catequizar tanto con imagenes como, al 
aprender a expresarse en idioma(s) indigena(s), hayan establecido similitudes: 

a) Et simbolo por excelencia det cristianismo era Cristo mismo al ser crucificado y 
Morir era no sélo de lamentar sino de tener tristeza y temor. 

b) Pero, al resucitar Cristo unos dias después, era motivo de una inmensa alegria. 

Otro ejemplo de cardcter similar (esto es: dos Mundos de Ideas bien diferentes, pero, 
ambos con un sincero espiritu religioso) se puede hoy todavia apreciar, por ejemplo en el 
Convento Franciscano edificado en la poblacién de Huejotzingo en el estado de Puebla en el 
siglo XVI. 

Hoy en dia, casi medio milenio después de haber sido construido y sufrido en varias 
ocasiones total abandono, es posible ver y apreciar algo en verdad insdlito. 

Uno de los simbolos de la orden franciscana es el Hlamado “Cordén Franciscano”. En 
lugar de usar, como ios Agustinos un cinturén con su hebilla, los Franciscanos para demos- 
trar visualmente su humildad, en lugar de cinturén se amarraban un cordén y se hacian nudos 
Para sostenerto en la cintura.



En el convento de Huejotzingo, es posible ver, después de casi medio milenio de afios, 

una cantidad enorme de ese simbolo: el “cordén franciscano”, se le encuentra por todos lados, 

representado tanto en relieves hechos en piedra, como en otros hechos en madera o en 

pasta y/o simplemente pintados. Es verdaderamente impresionante la cantidad y variedad de 

representaciones de “cordones franciscanos”. Después de sufrir repetidamente varios lapsos 

de abandono, al ver el actual convento es imposible dejar de pensar da qué se debe la existen- 

cia de tal cantidad de simbolos franciscanos? Todos —sin la menor duda— ideados y hechos 

por los indios en el siglo XVI...y también sin duda alguna con la anuencia (un poco o un medio 

intrigada de los propios frailes) para esa multiplicidad de uno de sus simbofos que los indigenas 

habian escogido para representarto por todas partes. 

La explicacién de hecho es bien sencilla si se considera unas realidades 

histérico-culturales de caracter antropolégico-social de los propios indigenas de esos enton- 

ces primer tercio del siglo XVI...asi como de los mismos franciscanos de esos entonces. 

Sin la menor duda, los frailes les dieron a los indigenas explicaciones acerca del signifi- 

cado de sus tres simbolos: a) el de las “cinco Ilagas sangrantes”, b) el del brazo herido y 

sangrante de Cristo cruzado con el brazo de San Francisco, y finalmente c) acerca del “cor- 

d6n". Los tres emblemas deber haber incluido los términos de “humildad” y “sacrificio”. 

Es posible que los indigenas hubieran escogido el simbolo del brazo sangrante de Cristo 

© el de las “cinco Ilagas...también sangrantes". De haber asi ocurrido quiza los frailes les 

explicaron que el simboio del “cordén anudado” indicativo tanto de “humifdad” como de 

sacrificio personal de los franciscanos, especialmente los que andaban descalzos. 

Los indigenas, también sin duda alguna, aceptaron esta idea de’ inmediato. Asi que, por 

donde quiera que fueran clara y repetidamente visibles las representaciones de los “cordones 

franciscanos" los indios los representaron. éPor qué tanto la predileccién como fa repetida y 

abundante representacién del mismo simbolo? 

Cualquier persona que visite el Museo Nacional de Antropologia, situado en el parque 

de Chapultepec en la ciudad de México, si enfoca su atencién a esculturas de recipientes 

hechas en piedra por los aztecas, podra observar que todas tienen especialmente en su borde 

superior Ia representacién de una especie de cordén que rodea todo el borde. Hay también otras 

esculturas que no son recipientes pero que también tienen representados especies de cordones 

entrelazados. 

Los arquedlogos y otros estudiosos, por ejemplo de los ilamados “Cédices” 

prehispanicos, consideran en el cordén que bordea los recipientes esculpidos por los aztecas 

eran utilizados para depositar la sangre de quienes sabian que era ofrecida como “alimento 
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de los dioses”...especialmente cuando ademés de la sangre se le agregaba el corazén del 
sacrificado. 

En otras palabras: para los indigenas (especialmente los aztecas) del primer tercio del 

siglo XVI, la sangre y el corazén de un ser humano era considerado como la mejor “ofrenda” 

que éste podia ofrecer a los dioses. 

En sintesis: para los indigenas de principios del siglo XVI, en el México dominado por 

los aztecas, el cordén (simbolo de la humildad y/o de los sacrificios personales de los francis- 

canos) fue considerado como sinénimo, no sélo espiritual sino también estrictamente mate- 

rial de sacrificio humano. 

En conclusién: dos Mundos de Ideas totalmente diferentes el del Cristianismo Occidental 
y el de intenso sentimiento religioso (como desde sus mds remotos principios lo fue...y sigue 
siendo... el de fos indigenas) MAL ENTENDIENDOSE SE ENTENDIERON. De aqui una de 
fas muchas...y bien “sui generis” razones que histérico-culturalmente se pueden advertir 
para tratar de explicar las singulares caracteristicas de “Lo Mexicano”: esto es del auténtico 
mestizaje que caracteriza, con diversas intensidades, pero siempre como denominador co- 
mun a “Lo Mexicano”: sus elementos socio-culturates de raiz indigena y los absolutamente 
perceptibles de origen hispano ...entre otros el espafiol que hablamos con abundantes “de- 
jos” de mentalidad azteca: como el singular uso que hacemos det diminutivo. Entre los cen- 
tenares, por no decir “millones” de veces que lo empleamos. Uno de esos miles: “jpero mira 

que grandecito esta tu nifio!” Termino calificado, con toda razén gramatical, por miembros 
de la Academia de la Lengua Espaiiola, como: “aberracién seméntica", porque lo “grande” no 
puede ser “pequefio” (por cierto en México, en vez de “pequefio” solemos decir: “chiqui- 
to”). 

¢) Acerca de “Los Gemelos Preciosos” 

Lo expuesto en el capitulo: “Acerca det (0 os) significado(s) iconograficos(s) del Templo 
Viejo de los Quetzaicéat!”: la notabilisima representacién en centenares de impresionantes 
esculturas monoliticas de gran tamajfio, de “bulto redondo” hechas con herramientas en 
piedra. Que, ademas de indicar ideogréficamente que se trataba de dos Gemelos Preciosos, 
mostraba centenares de efigies de los mismos en el hoy llamado “Templo Viejo de Quetzal- 
céatl". 
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Considero indudable que sdlo Ia élite teocrdtica de Teotihuacdn estaba enterada de lo que 

he Hamado “EI Principio del Tiempo", y, obviamente también lo que ef comun de Ia gente si 

conocia, sabia y entendia: todo fo relacionado con de “Los Gemelos Preciosos”: Cipactli, simbolo 

de {a fértil tierra vegetal y la deidad del agua (que poco tiempo después conformara la mascara 

de Tlaloc, el dios de fa lluvia) que hace que las semillas sembradas en la fértil tierra vegetal 

fructifiquen. 

Ahora bien, después de enterarse de todo lo anterior, surge imperiosa la pregunta: 

Qué tiene que ver todo ello con el mds que extraordinario acontecimiento que, sin la md 

minina de las dudas, el (al parecer inexplicable) hecho: los jerarcas teocraticos teotihuacanos 

decidieron y llevaron a cabo el total desmantelamiento del no sdlo extraordinario sino literal 

y materialmente UNICO Templo-Pirdmide de los Quetzalcéatl? 

  
  

XI. Desmantelamiento del “Templo Viejo de Quetzalcéatl”* 

  

  

El Templo-Piramide de Los “Gemelos Preciosos”, esto es: de “los Quetzatcdat!”, estuvo 

cubierto en sus cuatro costados con grandes esculturas de “bulto redondo” y con alto-relieves 

hechos también en grandes piedras esculpidas. 

Todas ellas conformando los caracteristicos tableros cuyas molduras horizontales y 

verticales también estaban hechas de pesadas piedras monoliticas. Todo lo cual le conferia 

una magnifica solidez estructural ...a la vez que mostraba (de manera genial) el rasgo diag- 

néstico de la arquitectura teotihuacana: su tipico tablero y talud. 

La simple ejecucién material de tan notable estructura (expertos en el tema consideran 

que estuvo conformada por siete plataformas escalonadas) es de considerarse algo por de- 

mas llamativo y Gnico. Y hay que enfatizar que, para elaborar los centenares y centenares de 

esculturas en resistente y sdlido material pétreo, los teotihuacanos solo dispusieron de una 

tecnologia exclusivamente fitica. 

Pero hay varios aspectos mds que también conviene puntualizar. Hoy en dia sélo so- 

mos capaces de considerar y apreciar, casi de manera exclusiva, ef esfuerzo de cardcter mate- 

rial que los teotihuacanos desplegaron para hacer el “Templo-Piramide de (los) Quetzalcéat!” 

(saturado por sus cuatro costados y en todas y cada una de sus siete plataformas escalona- 

das, de grandes e impresionantes esculturas hechas de sdlida piedra y que, ademas, fueron 
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laboriosamente policromadas). Hoy nos parece algo en verdad por deméas extraordinario y 

muy notable simplemente por ef enorme esfuerzo material desarrollado. Pero tratemos de 

imaginar también to que simbélica y espiritualmente debe de haber significado para toda la 

poblacién, especialmente fa que residié en el Grea de la propia ciudad teotihuacana, la construc- 

cién y el mantenimiento de tan notable y Hlamativa construccién. Y ique decir de los miles y 

miles de visitantes que, dia con dia y aiio tras aio, en ininterrumpidas peregrinaciones proce- 

dentes de toda la Mesoamérica indigena de entonces, fa conocian y admiraban? 

Hoy es dificitmente explicable el incontrovertible hecho que, por el siglo VII de nuestra 

era, los propios teotihuacanos desmantelaron tan extraordinaria construccién y le adosaron en la 

fachada de la misma, otra edificacién piramidal ligeramente menor en anchura... pero ca- 

rente en lo absoluto de escultura alguna: los tipicos tableros fueron decorados solamen- 

te con pinturas ...las que, por muy elaboradas que hubieran sido, jamas podrian haberse 

equiparado a los centenares y centenares de esculturas monoliticas policromadas de los 

Quetzalcéati: los “Gemelos Preciosos”: Cipactii “la Tierra Fértil” y Tidloc, el dios de la Lluvia. 

Cabe aqui enfatizar que ese adosamiento no cubrié la totalidad de la fachada del “Tem- 

plo Viejo de Quetzalcéatt”, sin embargo la porcién cubierta oculté y protegié las porcio- 

nes esculpidas. 

Gracias a esto, en la década de “los afios 20” de nuestro siglo XX, al descubrirse la 

porcién cubierta por los teotihuacanos en el siglo VII d. C. ha permitido darnos una idea de lo 

que originalmente fue el extraordinario “Templo-Piramide de (los) Quetzalcéatl” ...y las pre- 

guntas surgen explosivamente: 

“Momento” critico 

éPor qué los jerarcas teocraticos de Teotihuacan decidieron en un momento dado desmante- 

tar (lo cual equivalié a “reestructurar”) tan notable edificacién dedicada a los Quetzalcoatl? Y 

éPor qué le adosaron otra estructura piramidal en su fachada? 

Se considera que fa edificacién de la Piramide-Templo de los Quetzalcéatl se hizo entre 

150 y 250 d. C. Periodo en el cual Teotihuacan ya se encontraba activisimamente encarrilado 

en un notable auge. Demostrado éste precisamente en la edificacién de este edificio el mas 

espectacular, por ser el mas elaborado: el mas genial y fastuosamente decorado de todos los 

que se hicieron en la bien larga historia de la ciudad (que tecnolégicamente “vivid” en la 

“Edad de Piedra”). Entre 450 y 650 d.C. la influencia de Teotihuac4n no sélo es conocida y 

digamos: “sentida” en toda el 4rea de las altas culturas contempordneas de Mesoamerica, 

sino también 40 es mas alld, tanto hacia el norte como hacia el sur de sus fronteras. 
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Por el aio 500 d.C. Teotihuacdn se encuentra practicamente inmediato a su culmina- 

cién. Sin embargo es un periodo critico entre otras razones por lo siguiente: su extension 

urbana que habia sobrepasado los 22 km?, con una poblacién de unos 65 a 75 mil habitantes, 

antes del afio 600 d.C. su extensién se ve reducida en unos 20.5 km? @ pesar de /o cual su 

poblacién ha aumentado a mas de 85 mil habitantes (hay calculos que llegan a los 200 mil 

habitantes). Este fenémeno urbanistico-demografico indica que, en toda el 4rea metropolita- 

na y zonas circunvecinas, el fenémeno debié haber sido mayor: un ininterrumpido crecimiento 

demogrGfico. 

Ahora bien: para esos entonces: el siglo Vii de nuestra Era, los jerarcas sacerdotales 

que regian en Teotihuacdn se enfrentaron a serios problemas derivados de los siguientes 

hechos: 

a) El, durante mds de medio milenio, ininterrumpido y siempre creciente poblamiento 

humano del drea metropolitana de Teotihuacan. 

b) La, desde un principio ininterrumpida explotacién agricola de la misma. 

c) El constante y permanente incremento demografico en toda su extension. 

Asi como trambién: 

d) El incesante crecimiento def Area Urbana de la ciudad, lo que implicé: 

e) El uso constante de madera y cal viva en todo lo que en ella se construia. 

Todo Io cual origind: 

f) Una consecuente deforestacién, a la que a su vez: 

g) Propicié inexorablemente la erosién de ia tierra vegetal, asi como: 

h) La disminucién del régimen local de Huvias. . 

Por 500 a 600 d.C. el “momento” en que vivia Teotihuacdn fue culminantemente criti- 

CO: por una parte se encontraba practicamente en la cispide de su importancia politica 

econdémica y socio-cultural ...todo ello muy propiciado por ser el mdximo centro de peregri- 

nacién por excelencia de toda Mesoamérica. Pero, simultaneamente, los jerarcas teocraticos 

gobernantes y toda la élite relacionada de la extraordinaria urbe, se enfrentaba a proble- 

mas algunos de inmediata crisis, en la propia ciudad y en toda su area metropolita- 

na y areas circunvecinas. 

Debieron haber tenido muchas reuniones y las conclusiones a las que llegaron fueron 

consecuentes a [a idea bdsica de las teocracias de fa Mesoamérica precolombina: buscar fa ma- 

nera y fas formas de °"cémo honrar mejor a sus dioses". 

Pero justo en esos entonces (entre 500 y 600 d.C.) lo mas apremiante era lo relaciona- 

do con [a saturacién demogrdfica y la insuficiente produccién agricola, derivada de la erosién de 

la tierra vegetal. Esta, a su vez, derivada de (a deforestacién originada en toda la zona metro- 
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politana, por el ininterrumpido uso de Ia madera y de Ia cal en toda el drea urbana en permanen- 

te crecimiento durante mas de medio milenio (ver el capitulo “La madera y Ia cal en 

Teotihuacdn’”). 

Y justa y precisamente los dioses que mas les podian ayudar eran cabalmente aquellos 

para quienes se habia erigido el Templo-Piramide mas extraordinario: el de los Quetzalcéatl, los 

“Gemelos Preciosos”: Cipactli dios de la fructifera Tierra Vegetal y el dios de fa Germinadora 

Uuvia: Tidloc. 

Pero écomo honrarlos todavia mejor? En alguna forma se pudo haber tlegado a la si- 

guiente conclusi6n: quiza el “error ” habia estado en colocar alos dos dioses tan signi-ficativamente 

importantes, dentro de un mismo templo...por magnifico que éste habia sido concebido y edifi- 

cado. 

Lo anterior puede deducirse y fundamentarse en los siguientes hechos: 

El unico otro Templo en Mesoamérica dedicado a los Quetzatcéati, 
un par de siglos después del desmantelamiento del construido en Teotihuacan, 
fue edificado en Xochicalco 

|) El dnico otro Tempto que se conoce dedicado a fos Quetzalcéatl es el edificado, muy 

posteriormente, en la zona de Xochicalco. Y las similitudes que muestra son solamente las 

siguientes: a) efectivamente tiene repetidas y notables representaciones en sus cuatro costa- 

dos de ondulantes cuerpos de “serpientes emplumadas" o Quetzalcéatl (que es la representa- 

ci6n ideogrdfica de “gemelos preciosos”) en grandes relieves hechos también en piedra b) 

asimismo las cabezas de los Quetzaicéatl no son de serpientes sino de Cipactlis o Saurios 

representantes de la Tierra Fértil; c) pero, a diferencia de Teotihuacdn, sobre los ondulantes 

cuerpos de las Quetzalcéad se aprecian con toda claridad y énfasis representaciones de 

“caracoles en seccién”. Esto es: los simbolos de! “dios del Viento”, Ehécat!o sea una advocacién 

del propio Quetzalcéatl. En suma: “Los Gemelos Preciosos" —Quetzalcéat!— en Xochicalco 

fueron: Cipactii (la cabeza de la Serpiente Emplumada) simbolo de la Tierra Fértil y Ehécat! 

simbolo del dios del Viento, deidad que “anuncia” (pero que no es el que “crea”) fa Lluvia... 

elemento que, éste si, es generado por Tidloc el “dios de fa Lluvia”. 

Si lo anterior no fuera suficiente para precisar la muy significativa diferencia que hubo 

(y hay) entre el Templo-Piramide de Quetzalcéatl, edificado por los teotihuacanos y el cons- 

truido en Xochicalco unos siglos después, consideremos lo siguiente: 

En este sitio, Xochicalco, hay variados elementos arquitect6nico-urbanisticos que nos 

Permiten conocer y/o captar las muy significativas diferencias entre ambas estructuras. Por 
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ejemplo: a) La abundante presencia en la de Xochicalco de figuras humanas en relieve que 

muestran evidentes rasgos que !os relacionan con representaciones de personajes 

maya-clasicos (lo cual es uno de tos indicios —hay algunos otros mas— que indican impor- 

tantes y significativas relaciones interculturales entre Xochicaico y el 4rea maya). 

Figuras mayoides que, ademas carecen en lo absoluto de elementos que indiquen cardc- 

ter bélico ...como Jos que, con clara evidencia, muestran los relieves de personajes nada 

mayas, esculpidos en la plataforma superior del Templo de los Quetzalcéatl en Xochicalco, 

en donde se aprecian representaciones de personajes guerreros...carentes de rasgos mayas. 

Aspecto éste, bien visible y situado en sitios importantes y de afluencia del comin de la gente. 

Esto no se percibe en el 4rea Civico-Ceremonial de Teotihuacin, esto es: en el area de acceso 

a todo ef coman de la gente. 

Silas diferentes caracteristicas del Tempto de los Quetzalcéatl en Xochicalco no fueran 

suficientes para evitar el desmantelamiento como sucedié en Teotihuacan con el 

Templo-Piramide de los Quetzalcéatl, los constructores de Xochicalco hicieron algo que 

evidenciaba la categoria e importancia que “per se” tenia Tidloc el “dios de la Lluvia”: en Ia 

misma y mas importante plaza de Xochicalco construyeron otro Templo, préximo e inmediato 

al de los Quetzalcéatl: Cipactli y Ehécad, los “Gemelos-Preciosos”...en Xochicalco. 

Los arquitectos-urbanistas de la étite de Xochicalco, edificaron otra Plataforma-Templo 

inmediatamente y de idénticas proporciones a la de los Quetzaicéati. Este otro Templo, consi- 

dero yo a priori, que estuvo dedicado (sin conocer todavia elementos arqueoldgicos que asi 

lo indiquen) exclusivamente a Tidloc el dios de la Lluvia...el tiempo y mas excavaciones lo 

diran. Ademds, ambos Templos, el de los Quetzalcéat! (Cipactli y Ehécatf) y el de Tldloc, fos 

erigieron en fa misma plaza: urbanisticamente la més importante de Xochicalco. 

Concreta, especifica y arquitecténicamente en Xochicalco urbanisticamente le dieron 

fa misma categoria que al dedicado al de la Tierra Fertil-Cipactli, y a Ehécatl, “dios de Viento”, 

que es una advocacién de Quetzaicéatl y que, entre otras cosas: es el dios “que anuncia la 

Lluvia”; su simbolo 0 emblema fue esculpido sobre los ondulantes cuerpos de fas Quetzalcéat! 

(termino éste, que ideogrdficamente nes indica, como en Teotihuacdn, a los “Gemelos Precio- 

sos”). Con la muy importante diferencia que en Xochicalco una de las deidades es: Ehécati, 

dios que “anuncia” la lluvia (todavia decimos: “huele a lluvia") ...pero, cabe insistir, no es el 

que la crea como Tidloc. 

Con lo anterior todos los habitantes de !a Mesoamérica de entonces, deberian haber 

considerado “visto” y solucionado el problema (que en Teotihuacén condujo al increible 

desmantelamiento del extraordinario Templo-Piramide de los Quetzalcéatl). 
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Pero, segiin parece, después de Xochicalco hasta “para siempre”, no se volvié a edificar 

un Templo que albergara simult4neamente a dos dioses de especial e igual importancia. Esto 

es, que yo sepa, desde 900 y/o 1000 d.C. hasta la llegada de los espaiioles, mas de 500 afios 

después, no se volvié a construir en Mesoamérica, Templo que albergara simulténeamente a dos 

deidades de especial categoria. Los mas préximo a esta idea fue el que en una sola y misma 

pirdmide o gran plataforma se edificaran en su cuspide dos Tempios. Para enfatizar la importan- 

cia individual de cada deidad (que tenia cada una su propio Templo) en fa misma Pirdmide se 

construfan dos escaleras: una para cada Templo, esto es, para cada dios. Se conocen hoy en dia 

varios ejemplos, sélo mencionare dos: el Templo Mayor en Tenochtitlén: en la misma Piramide 

se edificaron dos Templos (uno para Huitzilopochtli, equiparado con el dios del Sol por los 

mexicas 0 aztecas y otro para Tlaloc el siempre importante dios de la Ltuvia). Otro ejemplo, 

de los varios que hay es Tenayuca. 

En conclusién: consideré que es posible afirmar que el desmantelamiento del 

‘Templo-Piramide de Quetzalcéati en Teotihuacan, originé (entre 500 y 600 d.C.) un “tabu” 

en fa historia de la edificacién de Templos-Piramide en toda la Mesoamérica precolombi- 

na...(un “taba” que duré un milenio).(*) ‘ 

(*)Y “hablando de milenios de duracién...en el México prehispanico”, pensemos un poco en el México 
que hoy vivimos; esto es el que se inicid con el “encuentro...nazo” indo-espafiol, que ya practica- 
mente va a cumplir nada menos que “medio milenio” de edad: si “lo mexicano”, esto es la realidad 

que hoy nos caracteriza, cumplira pronto medio millar de afios. 
Y icudl es esa “realidad”? Pues la que, desde e! “encuentro...nazo" inicié su peculiarizacién. Esto es: 
nuestras caracteristicas socio-culturales inevitablemente mestizas, esto es: mexicanas. Algunos de 
cuyos magnificos ejemplos analizaremos, no sélo documentalmente escritas sino materializadas (cual 
debe ser) arquitecténicamente...en la segunda parte de esta tesis. 
Nuestra realidad fisica y espiritual indo-espafiola no solo “flota” y rodea sino que forma parte del 
ambiente, de ia realidad mestiza de México. Y ésto sin que, de hecho, el comtin de la gente tenga 
idea y dara conciencia plena de ello. Aunque forma parte inherente de la realidad humana que hoy 
vivimes, es algo que “permea” la realidad de la generalidad de los habitantes de México. Sin que 
importe el aspecto fisico, sea esto: “criollfsimo” o de neta procedencia y/o mezda indigena. 
Y lo que es mas: ese espiritu y/o modo de ser mestizo (en el hablar, en el comer, en el pensar y en el 
actuar) llega, con e! tiempo, a presentarse en personas no nacidas en México, pero que se han 
establecido y vivido durante amplios lapsos temporales (valga el pleonasmo para enfatizar el hecho). 
Menciono ésto para indicar y hacer “sentir” hoy, que el bien largo ...y rico... pasado del México 
indigena, todavia y a falta de mejor y mas concreto termino diré: “flota” y rodea en la mestiza 
realidad que desde el siglo XVI nos ha caracterizado, ...y que, indefectiblemente caracterizara a “lo 
mexicano”. 
Indusive en ef no remoto caso de que, como hace 150 afios, volvamos a ser “desmembrados” 
territorialmente y México solo abarque de Guadalajara a Oaxaca: y fos Estados Norteftos, nuestro 
“querido” vecino del Norte, los convierta en “Estados Asociados”; asi como todo nuestro Sureste 
seaun “Territorio Maya independiente”... mangoneado econémica y politicamente también por nues- 
tras “amables” vecinos del Norte, a cuyos mandatarios les fascinara ser equiparados, por lo menos 
territorialmente, a la época de Genhis Can. 
La multiseaular caracteristica de “lo mexicano”, en lugar de desaparecer, permanecerd de varias ma- 
neras ...para beneficio del resto del mundo, por “globalizado” materialista y USA céntrico que éste 
llegue a ser. 
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XIl. Et principio del fin de Teotihuacan 

  

  

En incisos anteriores se ha expuesto que Teotihuacan se encontraba casi inmediato a alcan- 

zar la cuspide de su importancia en los mas variados aspectos, tanto socio-politicos como 

religioso-culturales y tos inherentes de caracter econdémico, a todo lo largo y ancho de la 

antigua Mesoamérica, cuando se inicié el principio de su dramatico fin. 

La parte final de Teotihuacadn, como en toda cultura de larga tradicién, fue paulatina de 

siglo y medio a dos. Ef propio final, en cambio, debié haber sido corto y bien dramatico. Estos 

dos aspectos pueden apreciarse con toda claridad, por datos arquitecténicos y urbanisticos 

que han sido puestos al descubierto por los arquedlogos en la segunda mitad det siglo XX. 

El! propio abandono de Teotihuacdn tuvo que ser en extremo dramatico. Y esto es 

posible apreciarlo con tragica claridad en los restos arquitecténico-urbanisticos, puestos al 

descubierto hace bien pocos ajios por los arquedlogos en el propio “corazé6n” del Area o 

Zona Civico-Ceremnonial de Teotihuacan. 

Son tan expresivos estos datos que, de haber existido informacién documental escrita 

que tratara de describir lo dramatico de la situacién del fin de Teotihuacdn, no habia podido 

exponer el enorme dramatismo que hoy muestran los restos arquitecténicos y urbanisticos 

que se pueden apreciar al respecto. En verdad hay que verlos para sentirlo (las mejores 

fotografias dan solamente una idea fragmentada). 

En suma: fo anterior es una muestra que permite apreciar, por los restos 

arquitect6nico-urbanisticos cuidadosamente explorados y consolidados, sin hacer mayores 

restauraciones, cémo esos datos hoy en dia nos permiten analizar y deducir con una eviden- 

cia y claridad tales que, documento escrito alguno lo hubiera podido expresar de mas drama- 

tica manera. 

Es tal la evidencia del dramatismo visual que después de mas de mil afios transcurridos, 

hoy en dia, nos lo hace no solo ver sino auténticamente “sentir” el drama de lo sucedido. 
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Acerca del “Epiclasico” 

El abandono de Teotihuacdn inicié un periodo transicional en la historia de la antigua 

Mesoamérica. Siguiendo a mi multifacético y experto maestro: Wigberto Jiménez Moreno fe 

Hamamos: el periodo “Epictdsico”. Esto es: un lapso de transicién de la Epoca Clasica a fa 

Posclasica. 

En este periodo de transicién se presentan caracteristicas en varios aspectos bien dife- 

rentes a los de la Epoca Clasica. Algunas de ellas van a caracterizar y a diferenciar claramen- 

te ala Epoca Posctdsica. Cabe aqui enfatizar que algunos de los notables y bien significati- 

vos cambios, se pueden percibir tanto en aspectos urbanisticos como en los arquitecténicos. 

Justa y precisamente es en Xochicalco en donde se materializan algunos de los cambios 

mis significativos, y tanto que van a diferenciar con claridad a varios aspectos tanto socio-politicos 

como culturales a la Epoca Clasica de la Posclasica. 

Esto es especialmente visible y en el sitio m4s importante de Xochicaico: en los pro- 

pios muros det Templo de (los) Quetzalcéat! hay representaciones de personajes armados, 

esto es: de jefes guerreros ostensiblemente representados. , 

También en Xochicalco se encuentran otros elementos que no van a apreciarse (fuera 

del Area Maya especialmente) en la Epoca Poscldsica: 1a abundancia de glifos 

calendarico-numerales propios del Sistema Maya; ausentes tanto en Teotihuacan como en 

Tula y Tenochtitlan (ciudades éstas capitales de Culturas Posclasicas) pero clara y repetida- 

mente esculpidos en Xochicalco...durante el Epicldsico. 

Lo anterior permite considerar y afirmar que una de las secciones mas llamativas arqui- 

tecténica y urbanisticamente en Xochicalco pertenece al Epicidsico. La abundancia de glifos y 

fechas calendaricas asi como de personajes considerados, por el tocado que todos ostentan, 

como expertos en aspectos astronémicos, asi como otros detalles singulares (que no es el 

sitio y ocasién de puntualizar) requieren especial estudio. Xochicalco esta en espera de que 

éste se leve a cabo, por las singulares y Gnicas caracteristicas que él presenta. 

Las singularidades de Xochicalco (en sus aspectos mas significativos pertenecientes al 

Epiclasico) asi como que, en el resto de la historia de la Mesoamérica prehispanica, no se 

vuelva(n) a edificar otro(s) Templo(s) con Jas singularidades de los Templos Piramide dedica- 

dos a (los) Quetzafcéat!, constituyen evidencia de varios hechos. Puntualizare los mas impor- 

tantes: 

El de Teotihuac4n es auténticamente tnico. La idea de desmantelar el Templo donde se 

encontraban los Quetzalcéatl los “Gemelos Preciosos”, Cipactli y Tidloc, surgié debido a las



circunstancias expuestas en el inciso en e! que se “revelan problemas que condujeron af dramd- 

tico fin de Teotihuacan". 

Esos problemas, especialmente agudizados en Teotihuacan, también se presentaban 

con caracteristicas quiz4 menos agudas, por no ser, como lo fue Teotihuacan, el centro de 

peregrinacién mas importante de toda ta Mesoamérica de entonces. 

Las posibles razones que originaron tanto el desmantelamiento 

del Templo-Piramide de (los) Quetzalcéatl como la edificacién 

en el mismo sitio de dos Piramides, cada una con su Templo respectivo. 

En el capitulo: "Acerca del {0 los) significado(s) iconogrdfico(s) del “Templo Viejo de (los) 

Quetzalcéat!" se puntualizaron los aspectos relacionados con los posibles origenes de los 

mismos. Y también se especificé que el significado mas comprensible para el comin de fa 

gente (agricultores de «Tiempo Completo») en toda la Mesoamérica de esos entonces, debid 

haber sido el de los dos «Gemelos Preciosos»: Cipactli, dios de la Tierra Fértil y Tidloc, dios 

de la Lfuvia. 

Los jerarcas de la Teocracia gobernante del Teotihuacan de esos entonces, considera- 

ron obviamente que para solucionar el y/o los problemas que se vivian, lo indicado era bus- 

car la madera de <honrar del mejor modo posible» a esos dos dioses, no sdlo de «gran catego- 

ria» sino de la mayor importancia para el vivir de todos. Y quienes constituian no solo fa mayoria 

sino es que la casi totalidad de los habitantes de la Mesoamérica indigena de aquellas épocas? 

Obviamente los campesinos agricultores y icuales eran las deidades mas importantes (...y no 

s6lo para ellos sino para practicamente todas las comunidades)? Obvia y claramente fos que 

directa y visiblemente les permitian sobrevivir: los de Ia Tierra Fértil y los de fa Lluvia (amén de 

los relacionados con las semillas de las plantas que sembraban...pero que sin tierra vegetal ni 

agua que las hiciera germinar, de poco servian). 

En razén a lo anterior es de suponerse que los jerarcas de la teocracia de entonces 

consideraron * “ aspectos: UHO, el antes mencionado: a) honrar de fa mejor manera a los 

dioses; b) explicar a todo el mundo mesoamericano que, posiblemente los «Gemelos Precio- 

sos»: Cipactli y Tidloc por su indudable importancia, requerian que cada uno de ellos tuviera su 

propio Templo-Piramide. tien bs 

El argumento_anterior_serviriatpara-dos_importantisimos-propésitos: uno, para que 

cada dios apreciara que se le honraba mejor y, por ello, ios problemas desaparecerian: 

habria nuevamente, en el momento adecuado, la indispensable Muvia y la tierra volveria a 

hacer germinar a las semillas o plantas sembradas. 
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Dos: el otro aspecto por demas significativo y bien importante era el que todo el 

mundo, que habfa conocido la extraordinaria magnificencia visual del "Templo Viejo de (los) 

Quetzalcéatl", comprendiera el porqué de la, indudable diferencia que tenian los 

Templos-Piramide solamente decorados con pinturas, por magnificas que fueran, no podian 

compararse con los centenares de esculturas monoliticas y atractivamente policromadas. 

Tres: un aspecto mas que, con datos arqueolégico-arquitecténicos y urbanisticos, si es 

que ya los hay (cosa que desconozco). Datos que hoy en dia permitirian percibir cdmo los 

arquitectos urbanistas de esos entonces, quisieron realzar visualmente la importancia (tanto 

espiritual como estética) de los dos Templos Piramide dedicados individuatmente a Cipactii y 

a Tidloc, es la de situar hoy (por los arquedlogos) en el tiempo fa edificacién de fas dos 

ultimas plataformas que por tres lados (Norte, Oriente y Sur) rodean fa plataforma basica que, 

por los cuatro lados conforma el enorme rectangulo hoy llamado “La Ciudadela’, de mas de 

400 metros de lado. La que por su costado Poniente tiene /a unica escalinata que desde la 

“"Calle de los Muertos" permite el acceso del comin de la gente a la gran plaza cuya, casi 

mitad hacia el lado Oriente fuera ocupada por los Templos-Piramide dedicados a Cipactli y a 

Tidloc. 

Esto es importante saberlo por las siguientes razones: cuando funcioné el 

Templo-Pirdmide original dedicado simult4neamente a la deidad de /a Tierra Fértil, Cipactli, y 

a. una deidad de la Liuvia, con elementos que después van a ser caracteristicos de Tidloc, dicha 

estructura de siete plataformas escalonadas, que conformaban la base sobre la cual se cons- 

truyo el Templo dedicado a ambas deidades, estuvo saturado de centenares de esculturas de 

gran tamanio y en bulto redondo laboriosamente hechas en piedra y labradas con implemen- 

tos liticos. Las que, ademas, para mostrar de manera visualmente atractiva, todas fueron, 

decoradas policromamente. 

Un Templo-Pirdmide asi, atraia, a querer 0 no, a todo espectador que {a pudiera ver, 

desde cualquier distancia en que ello fuera posible. 

Ahora bien, cuando fue totalmente desmantelado y también parte de su fachada cu- 

bierta parcialmente por otra Piramide, algo mAs angosta, y de menor altura. Ambas cubier- 

tas de decoracién pintada: por mas atractiva y llamativa que ésta haya sido, nunca pudo 

equipararse, por lo que hace a "atraccién visual" (amén de la estética) con la piramide original 

destinada a "Los Gemelos Preciosos" que estuvo totalmente esculpida y policromada. 

Al desmantelarse y ser cubierta por otras estructuras similares de plataformas escalo- 

nadas pero solamente decoradas con pinturas, la atraccién visual no pudo ser la misma. Por 

ello es posible considerar que los Templos-Piramide que albergaron a los mismos e impor- 

tantes dioses y cada uno en su Templo-Piramide pero decorado solamente con pinturas, por 
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mas llamativas que estas hayan sido no tuvieron la misma atraccién que las cubiertas de 

esculturas policromadas. Consecuentemente los magnificos arquitectos y urbanistas 

teotihuacanos, llevaron a cabo un proyecto que fogré (aquererono) que quien fuera a la 

hoy llamada "Ciudadela" inevitablemente concentrara su atencién visual en todo io que suce- 

diera en ella. Tanto en los Templos-Piramide policromados dedicados a Cipactli y a Tialoc 

como en toda el 4rea de la hoy llamada "Ciudadela". 

Para lograrlo es posible que, en ese entonces, se les ocurriera edificar (y esto fo podran 

corroborar investigaciones arqueolégicas al respecto) las dos plataformas construidas sobre ia 

primera y basica que rodeé, por tos cuatro lados al extraordinario Templo-Piramide de fos 

Quetzalcéatl. Esto es,la plataforma mas antigua y que arranca desde ef nivel del eje peatonal, 

Norte-Surde la llamada “Calle de fos Muertos" por los aztecas, y es la que tiene la dnica 

escalinata de acceso hacia el interior de la enorme plaza. 

Las esas dos plataformas construidas sobre la primera, que conforma el cuadrangulo, 

que sostiene un total de 15 Templos-Piramide, todos y cada uno de ellos muestran hoy jos 

arranques de altos muros que los unian unos con otros. Si hoy en dia, visualmente se imagina ta 

existencia de esos muros (desaparecidos casi totalmente) que circundaban desde el lado 

Norte, pasando por el de! lado Oriente y terminando en el lado Sur, se podra «claramente» 

apreciar que con ese muro que unia a todos los [5 templos construidos especialmente para 

concentrar (a querer © no) la vista en lo que sucedia dentro de "La Ciudadela" era imposible 

ver cosa alguna del resto de Tectihuacdn. 

Lo Unico que era posible ver era, y es: solamente lo que estaba en la clispide de la 

"Piramide del Sol": ef “Templo del Quinto Sol". De esta genial manera, arquitecténica y urbanis- 

tica, los arquitectos-urbanistas de Teotihuacan resolvieron el! problema de {a especial atrac- 

cién visual que, la otra (antes del desmantelamiento) tenia, obviamente, el estupendo 

Templo-Piramide de los Quetzalcéatl; esto es los "Gemelos Preciosos", albergados dentro de 

un solo y mismo templo.(*) 

(*) Esta suposicién mia puede quedar corroborada si los arquedlogos (quiza ya fo hayan hecho, pero 
no estoy enterado) determinan azdndo se erigieron cada una de las tres plataformas que conforman 
el gran quadréngulo que hay llamamos “La Ciudadela”. 
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XIH. El dramatico fin de Teotihuacan 

  
  

EI comin de Ia gente de toda !a Mesoamérica precolombina comprendié y le satisfizo plena- 

mente tal explicacién. El que dicho Templo-Pirdmide y sus deidades tenian que ver con la 

primordial idea al edificar tan magnifica estructura: dedicado al “Principio del Tiempo”. 

Este, originado, cuando los antiguos mesoamericanos lo relacionaron con el "Principio de fa 

Agricultura" detectado por las mujeres. Esto es: dedicado a la fecundidad tanto fa de la Tierra 

Vegetal como fa humana. Todo ello originé el establecimiento del “Afio Ritual" de 260 dias, tan 

“simbiéticamente” ligado al de 365 dias; lo que a su vez dio origen al conocido "ciclo de los 52 

diios", etc., etc., y etc. 

Lo relacionado con el “Principio del Tiempo", s6lo debe haber sido plenamente conside- 

rado y captado por la élite teocratica. Sin embargo es Idgico deducir que hubo personajes y 

grupos que no estuvieron acordes con el desmantelamiento del "Templo-Piramide de los 

Quetzalcdad". 

El comin de la gente, la masa de la poblacién de campesinos agricultores, indudable- 

mente que considero que el desmantelamiento de tan extraordinaria estructura era plena- 

mente compensado porque, tanto el dios de fa Tierra Fértil, Cipactli, como Tlaloc estarian 

muy satisfechos al tener, cada uno, su propio templo. Con fo anterior se solucionarian unos 

de los principales problemas de Teotihuacdn: ausencia de suficientes Iluvias, erosién de la Tierra 

Vegetal, etc. Y este etcétera incluye otros problemas: ininterrumpido aumento de Ia poblacién; 

el disgusto de varios personajes y grupos que no consideraron «correcto y debido» el . 

desmantelamiento y la separacién de los dos tan importantes dioses. 

Como hayan sido las reacciones entre los antiguos mesoamericanos; especial y parti- 

cularmente entre los teotihuacanos de toda la extensa 4rea metropolitana, hay un hecho 

incontrovertible: Ia existencia de los problemas citados y otros m4s que en mayor o menor 

grado se presentaban en la generalidad de la Mesoamérica de entonces... y muy en particular 

en Teotihuacdn: centro sagrado por excelencia. 

En el ininterrumpido e imparable transcurso de! tiempo esos problemas originaron lo 

que hoy llamariamos: la «polarizacién» de los mismos. Ante lo irrefutable de la realidad unos 

estuvieron en pro de una mayor dedicacién hacia el dios de fa fertilizante Lluvia: pro-Tidloc. 

Como los problemas proseguian, otros consideraron que habla que enfatizar el culto al dios 

de la Tierra Férti!, Cipactti. Es I6gico pensar que inevitablemente deben haberse presentado 

— 68 —



pugnas entre unos y otros. Y en toda la historia la humanidad no ha habido pugnas y 

enfrentamientos mds encarnizados y sangrientos que fos de origen religioso. 

Lo importante y para el objetivo de esta tesis esté ef hecho de que: todas las conside- 

raciones anteriores se pueden clara y visuaimente documentar hoy en dia con datos 

arquitecténico-urbanisticos, escultéricos, pictéricos y cerdmicos presentes en Teotihuacdn gra- 

cias a los trabajos arqueolégicos. 

Por todo lo anteriormente expuesto es posible corroborar documentadamente el dra- 

matico fin que tuvo el principal centro geopolitico y socio-ceremonial de su época. 

El tremendo final de Teotihuacn se puede hoy claramente ver con un recorrido, guia- 

do por quienes estan debidamente enterados de varios de los aspectos expuestos en el pre- 

sente escrito: de las caracteristicas arquitectonicas, urbanisticas y pictérico-escultéricas puestas 

al descubierto por los arquedlogos (los cuales espero poder mostrar en este escrito, por to 

menos parcialmente, por medio de fotografias y planos). 

Terminaré este inciso acerca del fin de Teotihuacan, puntualizando un dato de absoluto 

cardcter arquitecténico que constituyd desde su primordial principio un elemento que, inin- 

terrumpidamente desde el inicio de la construccién de fas primeras y més antiguas estructuras de 

mamposteria en Teotihuacan, hasta que se edificé la Ultima de ellas. Todas contribuyeron a 

originar una de las causas de su tragico final. Esto fue: ef uso de la madera y de fa cal durante 

mds de 800 afios en Teotihuacén, 

Consideraciones por demas trascendentes derivadas 

del ininterrumpido uso de la madera y de la cal en Teotihuacan 

a) Lo relacionado con el uso de la madera 

En raz6n a una realidad incluida en el FACTOR GEO-CLIMATICO la arquitectura teotihuacana, 

funcional y consecuentemente adecuada al volumen pluviométrico propio del area en donde 

se edificé: sus recintos cubiertos lo fueron con techos pianos. 

Estos techos, en funcién directa a las realidades tecno-constructivas propias de la épo- 

ca y adecuadas a las caracteristicas ecolégicas del 4rea, estuvieron sostenidos por vigas y 

morrillos de madera. A diferencia, por ejemplo, de las cubiertas construidas en las areas mas 

significativas de los centros urbanos importantes de la zona Maya...regién de caracteristicas 

ecoldégicas diferentes. 
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La extensién méxima det area que tlegaron a ocupar en Teotihuacdn fa Zona 
Civico-Ceremonial y de la Residencial fue de 22.5 km?. En su desarrollo varié ligeramente 
de [7 km? a 20 km?. Consideremos modestamente un promedio de |8 km? y de esta 
cantidad consideremos que sélo una tercera parte: 6 km? estuvo techada y tan sdlo 
en 600 afios. Pensemos con amplitud en una duracién promedio de la madera: 40 anos: 
600 entre 40 = 15, 6 km? = 36,000 000 m? entre 40 = 900,000 m? XI5 = 13,500 000 m? de 
madera (sin contar los abundantes nticleos de madera utilizados en los diversos tipos de 
soportes inclusive en muros delgados). Innecesario indicar que la utilizacién de toda esa 
madera origind en 600 afios (y para qué calcular lo concerniente a los mas de 800 anos de 
vida que tuvo Teotihuacan) una sensible deforestacién en el 4rea Metropolitana de Teotihuacén. 
Si a esto agregamos e1 continuo incremento demogrAfico habido en toda la zona, la 
deforestacién fue constante. A ésto hay que agregar lo que concierne al auin mas abundante e 
ininterrumpido uso de {a cal durante toda fa multicentenaria vida de la urbe teotihuacana. 
Veamos: 

b) Lo relacionado con el uso de fa cal 

La cal, llamada «cal viva», no se encuentra en la naturaleza, es un producto hecho por el 
hombre. Su elaboracién es sencilla: utilizar Piedras calizas adecuadas (y las hay variadas y 
abundantes en la naturaleza). Fragmentadas se incineran en «hornos» consecuentemente 
construidos. Terminada la calcinacién las rocas cafizas se convierten en «cal viva». Esta posee 
caracteristicas hidraulicas: combinada con agua y mezclada convenientemente con otros 
ingredientes se convierte ya sea en tosca pero resistente mezcla, o también: tratada y com- 
binada de manera mas fina se utiliza para hacer delgados y resistentes aplanados. 

Teotihuacan desde sus inicios hasta su dramatico fin utilizé la «cal viva» en sus construc- 
ciones, especial y particularmente en sus aplanados en su casi totalidad de especial delicade- 
za por lo fino de sus capas. 

Con esos aplanados hechos a base de cal cubrié todo: pisos, paredes, cubiertas, esca- 
lones, banquetas, calles e importantes plazas y avenidas, etc. En el caso de la cal no es posible 
Presentar un clculo, ni siquiera aproximado como el hecho referente al uso de fa madera. 
Considérese que las 4reas cubiertas de aplanados no eran simples superficies horizontales — 
techos— habia otras mds, de orden vertical en soportes aislados 0 pilares, columnas, pilas- 
tras, jambas, amén de todas las paredes, etc. 
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Para dar una somera idea: fa Zona Civico-Ceremonial de unos dos por tres km, esto 
es de aproximadamente unos seis km?, estuvo cubierta de aplanados a base de cal en toda su 
superficie horizontal: pisos, escalones y techos: a lo cual hay que agregar todos los muros, 
por dentro y fuera; todos los soportes aislados en toda su superficie; tableros, taludes; para 
qué mencionar las enormes pirdmides, centenares y centenares de templos, enormes plazas 
y grandes avenidas. 

Y todo ello no se hacia cada 40 afios, y tampoco solamente cuando era materialmente 
necesario una renovacién, sino ...y sin duda alguna (hay ejemplos concretos de ello no sdlo 
en Teotihuacan sino en otros centros urbanos contempordneos) cada vez que se conmemo- 
raba algdn suceso, casi siempre de cardcter y orden religioso. 

Para hacer un calculo, asi sea sélo lejanamente aproximado, habria que considerar no 
s6lo la Zona Civico-Ceremonial sino, algo mas complicado: determinar, en toda la Zona 
Residencial ef numero aproximado de sitios, nucleos 0 dreas que presenten huellas de conjuntos 
de estructuras. 

Al numero aproximado de conjuntos arquitecténicos que se pueda determinar, habria 
que multiplicar cuando menos Por tres al 4rea horizontal que se establezca, ya que no solo se 
cubrian pisos y patios con aplanados a base de cal sino también la impermeabilizacién de 
todos los techos de «terrado», amén de columnas, pilares, y todo fo antes mencionado. 

En suma: las superficies cubiertas de aplanados a base de cal fueron enormemente 
Mmayores que las que se cubrieron con techos sostenidos por viguerias y morrillos. 

Si, conservadoramente considerada la cantidad de madera que se utilizé en 
Teotihuacan, solamente durante unos seiscientos afios de toda su vida (que sobrepasé ocho 
siglos) alcanzé la Nlamativa cantidad de trece y medio millones de metros cuadrados, la exten- 
sién del area cubierta de aplanados a base de cal fue, conservadora, muy conservadoramente 
considerada unas veinte veces mayor: 13,000 000 x 20 = 260,000 000, doscientos sesenta 
millones de metros cuadrados de superficie cubiertos con aplanados hechos a base de cal, en 
el lapso de sélo 600 afios. 

Lo anterior es de considerarse casi fantastico, pero lo auténticamente fantdstico es lo 
siguiente:



c) Como se obtuvo Ia cal 

- Para obtener la "cal viva" necesaria para cubrir tan enorme superficie (calculada 

conservadoramente) hubo obviamente que calcinar (de manera constante) una colosal canti- 

dad de piedra caliza. Ahora bien: 

- Para caicinar tan enorme cantidad de piedra caliza fue inevitable construir hornos. 

Estos pudieron ser de proporciones grandes, medianas o pequerias. Si fueron grandes éstos no 

serian muchos, si fueron medianos estos serian en mayor numero, finalmente si fueron pe- 

quefios estos serian muy numerosos...y el caso es que: 

- Por lo que hasta ahora se sabe en toda el drea de Teotihuacdn no se ha reportado la 

existencia de un solo horno que hubiera servido para calcinar rocas calizas en la época teotihuacana. 

Al principiar la década de los afios de 1940, cuando no existia todavia el Ferrocarril del 

Sureste y por tanto tampoco la carretera que hoy nos une con la peninsula de Yucatin, el 

arquedlogo Miguel Angel Fernandez, que tenia varios anos de trabajar en el Sureste, fue 

comisionado a efectuar obras de restauracién en Palenque. Para ello necesitaba «cal viva». 

Esta no podia llegar facilmente...en condiciones utilizables. 

Enterado de las circunstancias contraté a uno de los llamados “caleros", un indigena 

maya conocido suyo procedente de Quintana Roo. Experto en piedras calizas propias para 

obtener «cal viva» todas las actividades del "calero" estuvieron regidas por la "edad" o posi- 

cién de la luna, transcurrié casi un mes dedicado a varias actividades para que finalmente 

todo se enconwara listo. 

El horno para calcinar la piedra caliza: un enorme «huacal» de cuatro metros de lado 

por cuatro de alto, lo habfa hecho, de principio a fin, exclusivamente con troncos de arbol: 

un enorme y auténtico «<huacal», que fue rellenado con fa piedra caliza adecuada. 

En el momento de que [a luna estuvo en una «edad» 0 posicién conveniente (de acuer- 

do con ef «sentir» del «calero» maya) el singular horno fue encendido. Cuatro dias duré la 

incineracién. Se obtuvo toda la «cal viva» que necesitaba para las obras que se hicieron ...en 

ef «Templo del Sol»... Aun lo recuerdo pues estuve presente como ayudante del arquedlogo 

Miguel Angel Ferndndez..., la fachada, el portico y vestibulo del «Templo del Sol» de Palenque 

sigue en pie... y del horno no quedé ni la menor huella. (ver Margdin, 1980: 55,56) 

No creo que sea muy aventurado el suponer que fos teotihuacanos en su tiempo pu- 

dieron haber hecho lo mismo, y esto en razén a lo expuesto lineas arriba: por lo que hasta



ahora se conoce no se han encontrado restos de hornos de mamposteria que hubieran 

servido para obtener «cal viva» en toda el area teotihuacana. 

En suma: la ininterrumpida elaboracién de la cal hecha en hornos de madera en el rea 

metropolitana de Teotihuacan originé, expresado sucintamente: 

una intermitente deforestacién en 600 afios, la que, sin duda, debid haber altera- 

do el régimen de lluvias. Esto a su vez afect6 indudablemente todo lo relacionado con el 

cultivo de la tierra y fa necesaria produccién agricola, amén de las erosiones consecuentes. 

Todo ello agravado indefectiblemente por el nutrido incremento demografico. 

En la sociedad teocratica, sus dirigentes encargados de resolver todos los problemas, fue- 

ran éstos de orden espiritual, material, politico y/o econdémico écémo los resolverian? Obvia y 

légicamente: todo en razén directa a fo que los dioses, directa o indirectamente indicaran. 

Solamente de esta manera es posible explicar lo del «Templo Viejo de Quetzatcéatl», 

fo he llamado «desmantelamiento», pero de hecho fue una reestructuracién tanto arquitec- 

ténica como estético-simbélico-religiosa. 

  
  

XIV. Importantes puntualizaciones 

  

  

Con lo hasta aqui escrito, considero haber logrado presentar algunos de los temas de la 

HISTORIA DE TEOTIHUACAN A TRAVES DE SU ARQUITECTURA que tratan de EL PRINCI- 

PIO DE TEOTIHUACAN. Asi como de POR QUE SURGE Y SE CONVIERTE EN EL 

CENTRO DE PEREGRINACION DE MESOAMERICA. Al igual que SU RELACION 

CON UNA DE LAS “LEYENDAS DE LOS SOLES": en su caso con LA DEL "5° SOL: 

NAHU! OLLIN®. 

Dentro de los multiples temas en que se puede dividir al tratar TODA LA HISTORIA 

DE TEOTIHUACAN A TRAVES DE SU ARQUITECTURA, se me indicé que escogiera 

uno que tratara, con la mayor efectividad la indudable relacién que tiene la ARQUITECTURA con 

ia HISTORIA de Teotihuacdn. 

Este ha sido el relacionado con ia edificacién de la estructura mas auténticamente 

llamativa, por todas sus singulares caracteristicas: ef hoy en dia llamado: "TEMPLO VIEJO DE 

QUETZALCOATL". 
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Es tan singularmente importante y extraordinaria esta construccién que, por una par- 

te, no se explica uno hoy en dia épor qué? los propios teotihuacanos la desmantelaron. Y 

tanto que se ha llegado a considerar sin base alguna, que los propios teotihuacanos nunca 

terminaron tal construccién, Y por esto edificaron sobre lo poco construido del "Viejo Tem- 

plo de (los) Quetzalcdati" las dos Piramides-Templos que los teotihuacanos edificaron unos 

dos siglos antes del abandono de Teotihuac4n. 

Lo increible del efectivo desmantelamiento que los propios teotihuacanos Hlevaron a 

cabo del extraordinario "Templo-Piramide de los Quetzalcéatl", se corrobora con los datos 

urbanisticos, arquitecténicos y hasta pictéricos que los arquedlogos han puesto al 

descubierto...y que son los que me han permitido y permiten fa presentacién que puntualizo en 

los parrafos que siguen de los temas a desarrollar en un futuro, que espero sea bien préximo. 

  
  

XV. Temas a tratar que abarcan toda la historia de Teotihuac4n 

  

  

Con el desarroiio de estos temas se tendra TODA LA HISTORIA DE TEOTIHUACAN A 

TRAVES DE SU ARQUITECTURA y su desarrollo podria tener la siguiente secuela: 

  
  

“4. Tema: Ei Urbanismo de Teotihuacan 

  

  

- Una pequefia introduccién que incluya el hecho inevitable de que todos los andlisis escritos 

y/o verbales que se hagan, por «raz6n material» (llamémosla asf) fos términos y ef lenguaje 

que se empleen serdn los pertenecientes y propios del Mundo de Ideas de a Cultura Occidental 

ala cual pertenecemos desde el siglo XVI...y NO, en forma alguna al de los teotihuacanos...que 

desconocemos totalmente. 

- Lamarlo «Urbanismo Esotérico» (como Io hice una vez al tratar en una serie de 

conferencias sobre «E/ Urbanismo en la América Precolombina») es una forma de «escape», ya 

que desde hace 500 anos el Mundo Occidental y sus lenguajes son los que predominan...y 

tienen «La Razén»... 
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~ Tratar lo referente al original nombre que debié haber tenido la urbe que hoy 

\famamos: Teotihuacén, por que este nombre lo inventaron los aztecas. Simple y sencillamen- 

te porque las culturas de la Mesoamérica precolombina no tuvieron el concepto de lo que 

Para nosotros (Mundo ‘de Ideas Occidental) es fa Historia. Para ellos, el pasado lejano se 

convertia en leyendas (véase: «Las Leyendas de los Soles Cosmogénicos») 

- Teotihuacdn a través del desarroflo de su Mancha Urbana en el transcurso del tiempo 

fue algo extraordinario. Esto se deriva de los datos establecidos por los arquedlogos en la 

actualidad. As{ como los que se pueden deducir tanto de cardcter demografico y 

socio-econémico. Justo y precisamente en la Zona Residencial asi como en ta 

«Civico-Ceremonial». 

- La Zonificacién y Orientacién de fa Ciudad. Caracteristicas de cada zona. Ejes de la 
ciudad y caracter de los mismos. Especial singularidad de uno de ellos. Orientacién de la 
urbe, seguida desde su inicié hasta su fin. Posibles razones que originaron tal orientacién, 

seguida durante mas de 800 ajios. 

    

‘Ul. Tema: La Arquitectura de Teotihuacan 

- La Pirdmide del Sol. 
Localizaci6n urbanistica épor qué se edifica en el lado Este - 
del Eje Peatonal fundamental de toda la urbe? Caracteristicas— 
Tecno-Constructivas y Estéticas que hoy todavia se pueden —~-- 
apreciar. 

- La Pirdmide de La Luna. 
Localizacién urbanistica. Posibles, légicas y explicables ra-- 
zones de su importante localizaci6én. La Gran Plaza de La Luna. 
Caracteristicas generales. Aspectos Ppacticulares: a)El Patio - 
de los Quetzalpapdlotl. 

- Materializacién arquitecténica del «Afio Ritual». 
La arquitectura del llamado “Ajfio Ritual" de 260 dias (ciclo -- 
tan caracteristico de todas las culturas mesoamericanas). No - 
se conoce nada parecido entre todos los centros urbanos o ciu- 
dades, hasta hoy registrados, explorados y estudiados pertene- 
cientes a la Mesoamérica precolombina. Esta 
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estructura se encuentra en el “coraz6én" del conjunto arquitec-— 

ténico constituido por el adosamiento que tiene al frente la-- 

Pirdmide de La Luna y por dos pirdémides en los extremos orien- 

te y poniente. 

~LA HOY LLAMADA “CIUDADELA". 

El m&és importante conjunto tanto urbanistico como en sus funcio-~ 

nes, especialmente consideradas después del desmantelamiento del 

Templo de(los} Quetzalcéatl. 

-URBANISMO DEL “*EJE RITUAL". 

“Eje Ritual" se inicia en el centro del gran cuadr&ngulo (hoy - 

llamado “La Ciudadela") con la localizaci6én del Templo que co-- 

ronaba la Pir&mide del Sol y con una estructura-templo situada- 

en la cima del hoy llamado Cerro "Gordo". 

~-APLICACION DEL MARCO TEORICO 
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Segunda Parte 

Materializacién Arquitectonica 
de «El y Lo Mexicano» 
  
  

A. Introduccién 

  
  

- Unas frases 

En el individuo como en fos pueblos, la realidad de su 

presente es consecuencia directa de las experiencias ha- 

bidas, de las realidades vividas en su pasado. 

En el individuo como en los pueblos, ef conocimiento de 

las realidades vividas, de las experiencias tenidas en su 

pretérito, es lo que le permite tener conciencia de su 

identidad; tanto en lo individual como en lo colectivo. Es 

a través de este conocimiento que se entera de los ras- 

gos y de las caracteristicas que conforman su identidad; 

de las razones del por qué de los valores inherentes a los 

elementos que constituyen su idiosincrasia . 

El «condcete a ti mismo» de los griegos es un aforismo 

de permanente validez. El conocerse a sf mismo es indu- 

dable fuente de confianza, canto para la persona aislada 

como para el conjunto de individuos que conforman una 

nacién, un pueblo, El conocerse a sf mismo permite en- 

terarse del o de los potenciales que un individuo o un 

grupo poseen para poder, conscientemente, desarrollar 

y alcanzar las metas que saben les son mas convenientes. 

C.RM. 
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- Una advertencia 

Este capitulo: INTRODUCCION del estudio acerca de la «Materializacién de El y Lo Mexica- 

No», es un Conjunto de consideraciones de la mas diversa indole. Entre ellas varias de validez 

antropolégica, que incluyen aspectos relacionados con la etnografia, como son rasgos de 

costumbres, habitos, idiosincrasias, y no sélo del pasado sino del presente. Esto es, aquellos 

aspectos tan variados-—y elocuentes— de lo que genéricamente se designa con el término 

«Folklore». También se utiliza el relato de anécdotas, ya que éstas posibilitan el mostrar con 

rapidez —ejemplificando con claridad— ideas o contenidos ideolégicos derivados tanto de 

experiencias personales, como de las expuestas en libros. De primera intencién lo diversificado 

de los comentarios podria parecer poco o nada relacionado con realidades arquitecténicas y 

urbanisticas. Paulatinamente se apreciar4 que este no es el caso. 

Los datos y apreciaciones que incluye esta INTRODUCCION son tan disimbolos que 

todo el conjunto constituye una auténtica «ensalada», pero eso sf: ni «rusa», ni «francesa», ni 

calemana», ni «italiana», simplemente «muy mexicana». 

Como es del conocimiento de todo aqué! que esté interiorizado en el arte y {a finalidad 

de las «ensaladas»: primero, para elaborar una de buena factura se necesita experiencia, segun- 

do, las que tienen calidad facilitan la digestion y por tanto la asimilacién de tos «platos fuertes 

del Ment». 

Esperamos que la INTRODUCCION sea la: «Salade Mexicaine a fa Facon introductoire» 

resulte, por fo menos, agradable, sugerente y estimulante. 

  
  

A.1. Sobre «Lo Mexicano» 

  

  

La historia de fo mexicano, esto es de los mexicanos puede decirse que comienza en [511 
cuando, por primera vez en el devenir del territorio que hoy conforma a México, piso tierra 

un grupo de naufragos espafoles entre los que se encontraba uno llamado Gonzalo Guerre- 

to. Espafiol a quién corresponde el privilegio de ser el iniciador del auténtico mestizaje 

bio-cultural hispano-indigena, que desde entonces y hasta siempre caracterizaré lo que hoy 
llamamos mexicano tanto en lo fisico como en lo cultural.



Gonzalo Guerrero fue el primer espasiol que abierta, consciente y sinceramente acep- 

té el modo de vida indigena del México antiguo. Se habia casado con la hija de un cacique 

regional maya llamado Naacha’an Kan (Scholes, FV. y R. L. Roys. 1968: 82) y cuando otro 

compaiiero suyo el dnico otro sobreviviente de los ndufragos espafioles Ilegados en 1511 le 

propuso, por encargo de Hernan Cortés, en 1519, que se uniera con su grupo, Guerrero 

prefirid quedarse en su nueva patria con fa familia que habla formado (Tozzer, A.M.1941; 

251; Aguirre, E-1986). 

Asi como los rasgos culturales indigenas influyeron —y documentalmente se conocen 

varios aspectos— en ia vida de Gonzalo Guerrero (Roys, R.L. 1943: 116), también las 

caracteristicas de su idiosincrasia espafiola amén de la de su biologia genética influyeron en la 

vida de su propia familia indigena. Asimismo —y hay variadas indicaciones que lo ponen de 

manifiesto— Gonzalo Guerrero de motu propio decidié convivir y servir hasta la muerte a 

los mayas. En 1535 cuando Pedro de Alvarado, hombre de confianza de Cortés, habia toma- 

do un lugar indigena fortificado en valle del rio Ulda, en la regién de Honduras, después de la 

batalla, Andrés Cerezeda que gobernara el drea, relata que se encontré el cuerpo de Gonzalo 

Guerrero entre los de los defensores mayas muertos (Chamberlain, R.S. 1943: 171-172). 

La ciudad capital de los aztecas, Meshihco-Tenochtitlan(*) que por las caracteristicas 

arquitectonicas, urbanisticas y de «buen gobierno» que poseia; causé tanta admiracién y 

asombro a todos los espafioles que la conocieron (Diaz def Castillo, B. 1853: 82), en 1519 

tenia tras de si una muy breve historia. Fundada seguin fuentes por 1325, carecié de importancia 

en fos siguientes 100 afios. Ni en Io politico, ni en lo econdémico, ni en fo cultural —y mucho 

menos en lo arquitecténico-urbanistico— tuvo en ese tiempo importancia Tenochtitlan. 

(*) En este escrito las palabras de origen nahuat! no flevaran la acentuacion prosédica de ese idioma. 
Considero conveniente precisar ésto por la siguiente raz6n: en la actualidad, en el México de 
nuestros dias, una gran cantidad de términos de origen nahuatl se han mexicanizado al grado de 
que es un tanto artificioso por no decir: pedante ef decir Teotihuacan —como se ha puesto de 
moda pronunciar este término— y por lo demas dear: Tehuacdén, Cuthuacan, Michoacan y 
Tenochtitlan entre otros muchos. Por otra parte en ndhuatl hay unos sonidos que el espario! no 
tiene, por esta razén en lugar de escribir México (que nosotros pronunciamos desde hace mu- 
cho: Méjico), ahora, al referirnos a la ciudad azteca, hemos puesto «Meshihco» para tratar de 
igualar la pronunciacién nadhuati, en la que la «x» originalmente suplié el sonido nadhuatl, parecido 
al «sh» def inglés. La "h" sola trata de indicar un sonido aspirado, parecido a la «j» del espariol. 

No fue sino hasta /434 cuando, por razones politico-militares, se establece lo que la 

historia llama «da triple alianza» (Ixtlixechitl, Fde A. 1892: 107; Barlow, R.H. 1947-48: 

147-155) entre los centros urbanos de Tlacopan, Tetzcoco y Tenochtitién, que se inicia el 

desarrollo, la importancia politica, econdémica, cultural, arquitecténica y urbanistica de la 

ciudad capital de los aztecas. 
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De hecho, y esto es lo verdaderamente extraordinario y por todos conceptos de lla- 

mar la atencién: en escasos 85 afios los aztecas lograron convertir a un poblado carente de 

importancia, levantado con grandes penurias (Duran, D. 1867: 41), en un paupérrimo islo- 

te situado en medio de un lago salado, en un centro urbano de una categoria por completo 

consecuente a la de ser ciudad capital; sede geopolitica principal —en ese entonces: princi- 

pios del siglo XVI— de una de las dos grandes dreas (hoy Hamadas Mesoamérica y Andes 

Centrales) donde se desarrollaron los mas elevados niveles culturales de América precolom- 

bina. 

El desarrollo politico, econémico y socio-cultural que tos aztecas alcanzan en esos 85 

afios es auténticamente fulgurante, tanto por la brevedad del tiempo como por los niveles logra- 

dos. 

Los anteriores son datos que nos da la historia escrita. Aqui quiero afirmar, con espe- 

cial énfasis, lo siguiente: un andlisis sistemdticamente programado y detallado de la produccién 

arquitecténica azteca, puesta al descubierto por los arquedlogos en el «Templo Mayor» (Matos 

Moctezuma, E. y V. Rangel. 1982) debe revelar todo eso con abundancia de detalles. De igual 

manera —vuelvo a enfatizar— un escrutinio similar hecho en la produccién arquitecténica 

de los teotihuacanos nos revela con todo detalle las enormes diferencias (en los mas variados 

aspectos, entre elfos los tecno-constructivos y los politico-econémicos) asi como también las 

similitudes que existieran entre Ia sociedad que generaron centros urbanos como Tenochtitién (en 

menos de 200 afios) y Teotihuacdn (en mas de 800 afios) —Marquina, 1. 1964; Leon Porti- 

lla L. 1983.— 

La importancia geo-politica de Tenochtitién como capital del poderoso imperio Azteca, 

se reflejaba en fos aspectos arquitecténico-urbanisticos y de «buen gobierno» que estaban a 

la vista de todos los que visitaban fa ciudad, ya fueran ojos indigenas o espafoles (Diaz del 

Castillo, B. 1853: 82 y 203). 

Fue precisamente por estas razones que Cortés con un sentido muy realista, decidid 

que la ciudad espafola se edificara, precisa y exactamente, en tos propios sitios en donde los 

aztecas habian erigido sus edificios m4s importantes, tanto por su significado y prestigio 

socio-politico como cultural-religioso. Asi, la catedral cristiana fue construfda en donde estu- 

vo el templo-piramide dedicado al dios sol; las «casas de Cortés» en donde se ubicara el 

palacio del emperador azteca (Gibson, Ch. 1967: 81). Si Tenochtitlan no hubiera tenido la 

importancia geo-politica que los aztecas habian logrado imponer, Hernan Cortés muy posi- 

blemente habria considerado conveniente y adecuado edificarla en donde ya él se habia 

hecho construir una amplia casa: en Coyoacdn (con lo cuat habria ahorrado innumerables 

trastornos y molestias a los habitantes de la capital de Nueva Espaiia —entre ellas inundacio-



nes ciclicas y hundimientos de edificaciones—, asi como a los descendientes de los primeros 

ocupantes y a los millones de personas que desde entonces hasta la fecha, hemos sido «veci- 

nos» de la hoy demograficamente colosal capital de fos Estados Unidos Mexicanos). 

Eclosién 

Doscientos aftos después de que Hernan Cortés capturara al emperador Cuauhtémoc (lite- 

ralmente <dguila que cae», con el significado de «Sol que desciende», «Sol poniente o de la 

tardep) la fusion, el mestizaje bio-cultural hispano-indigena iniciado sincera y abiertamente 

por Gonzalo Guerrero en Yucatin, produjo unos extraordinarios y magnificos frutos. 

La eclosi6n de «lo mexicano» en el siglo XVIII constituye la estupenda cristalizacién de 

este mestizaje, de la fusion entre lo local, lo indigena, y lo Hegado dos sigtos antes, lo espafiol. 

Ese siglo se caracterizo también por haber predominado en México condiciones de estabili- 

dad econémica-politica (Rojas, P. 1963: 208ss). Lo cual no significa que en el México de 

entonces existieran situaciones sociales y econdémicas justas y equilibradas, muy al contrario 

como —explosivamente— lo demostrarian los acontecimientos a principios del siglo XIX, 

0, exactamente precisado: fos sucesos a partir del 5 de septiembre de 1810. 

snit 4 . . . Materializacion arquitecténica de un desarrollo socio-cultural 
y econémico-politice bicentenario 

En razén, pues, a los anteriores dos siglos de convivencia indo-espafiola caracterizada por un 
intenso, permanente e ininterrumpido mestizaje bio-cultural, en ese siglo XVIII cristaliza Y 

florece io iniciado en el siglo XVI. Lo mexicano se hace visible en aspectos tan variados como 
son los que van desde en comer hasta el hablar, pasando por el escribir (*) . 

(*) Hoy todavia son perceptibles aspectos de fa problemdtica relacionada con fa escritura del espa- 
fiol de México Como ya se expuso ef nahuatl posee sonidos que el espaitol no tiene letras para 
reproducirlos. Piénsese por un momento como escribimos y de que manera Pronunciamos en 
México palabras como: Xola, Xochimilco por una parte, y, por otra términos como México Y 
Texcoco. - 
Por lo demas ien qué otra parte del mundo de habla hispana se utilizan: «guajolotex, «ajolote» y 
stejolote», términos mexicanisimos para designar lo que en espaiiol se llama: «pavo», «renacuajo» 
y —lo que en castellano no se puede designar con solo una palabra—-: lo equivalente a «mano de 
Mmorteros? Y écudntos mexicanos estan enterados de que esos términos tan usuales para ellos: 
guajolote, gjolote y tejolote, proceden de! nahuat: «cuauhxdlotl», »axdlots y «texdlotl= y que ellos 
tienen un abolengo que rebasa los 2000 ajios de antigiiedad?



Pero lo que es todavia mas singular: icudntos mexicanos saben: a) que estos vocablos tan cono- cidos y usados en su pals, provienen directamente de uno de los relatos tmitoldgicos mas impor- tantes de México antiguo; b) que ellos fueron creados para recordar las transformaciones sufridas Por uno de les dioses, llamado Xélot! —cuauh-xdlotl, el xdloti-ave; a-xdlou; el xdlou-de-agua- y te-xdlotl, el xélod-de-piedra— en ef curso de uno de los mitos mas significatives para los pue- blos de Mesoamérica, Esto es, ef de sus creencias cosmogénicas; de cémo consideraban ellos que habian sido creados el sol, fa luna y el propio hombre. Por su singular importancia mas adelante, en e! lugar apropiado, me referiré con detalle a este respecto. 

En consecuencia era absolutamente inevitable que la produccién arquitecténica del 
México de entonces, revelard toda esa realidad sintetizada en el término “lo mexicano”. Los 
fhumerosos ejemplos de la arquitectura generada en la Nueva Espafia de ese entonces lo 
manifestaban materialmente. El “barroco” surgido en el siglo XVII! constituye, dentro de 
este rubro, una creacién “sui generis” (Gibson, Ch. 1967: 81), entre otras cosas porque: 
son evidentes sus diferencias con el generado, no digamos en Espafia sino, con mayor raz6n, 
con el producido en diversas regiones del resto de Europa. 

- Ademés de su increible, pero muy creativa fantasia el “barroco mexicano” muestra 
también con claridad cémo sus creadores tuvieron siempre —como suele decirse—: “los 
Pies sobre la tierra”. Esto es, consideraron con todo conocimiento y atencisn fa realidad 
geofisica de su entorno, lo que les permitié hacer el uso mas adecuado de los materiales que 
les brindaba su regién. Asi en unas zonas utilizan los policromos azulejos combinados en el 
rojo de los fadrillos y la blanca pasta de cal (Puebla y Tlaxcala), es necesario enfatizar otros 
ejemplos como el del rojizo “tezontle” (del Valle de México), que es una lava enfriada rapida- 
mente por lo cuai es porosa y resistente (cuyo colorido va del rojo af negro pasado por ef 
café); combinado con Ia gris «chiluca» (que es una traquita volc4nica). En otras zonas em- 
plean admirablemente ef colorido y las propiedades fisicas de unas canteras, ya de hermoso 
color rosado ya de tonalidades verdes. Y asi en cada regién. Con ello y por ello, le confieren 
el «sabor» diferente. Como fundamental ejemplo: ef elemento estipite con maximas exuberan- 
Cias ornamentabies, fue un tema que predominé en el siglo XVI. La forma y manera como 
materializ6 pldsticamente varié en cada region. La gris «chiluca» del valle de México por sus 
caracteristicas fisicas (conformacién y/o cristalizacion, dureza, resistencia) permitié la factu- 
ra de columnas exentas o sea, separadas del muro (piénsese en el Sagrario Metropolitano); 
también hizo posible el proveertas de Profusa ornamentacién en muy alto relieve (portada 
de la iglesia del convento de Tepotzotlin). Por el contrario la canteria de atrayente color 
rosado que se encuentra en Guanajuato (precisamente en la iglesia llamada «La Valenciana), 
al poseer diferentes caracteristicas fisicas, no pudo ser trabajada en la misma forma que la 
gris chiluca del Valle de México. Asi el resultado plastico logrado fue por completo diferente, 
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sin que por elfo dejara de tener el mismo denominador comin: estipites con maxima orna- 

mentacién . En «La Valenciana» no hay estipites exentos —la canteria rosa no permitia hacer- 

los—, pero este elemento en unién de otros por dems exuberantes dan la impresién de que 

el muro estuviera cubierto por un elaboradisimo encaje rosado de gran finura, pero a la vez 

de visible solidez pétrea. Impresién totalmente diferente a la que proporciona la iglesia de 

Tepotzotlan y el Sagrario Metropolitano, aunque los tres comparten: estipite y ornamenta- 

cién maxima. Cada caso constituye fa materializacién plastica de realidades diferentes bajo 

un mismo denominador. — 

El “Barroco en México" 

Tiene ademas otra caracteristica que lo hace todavia mas singular entre toda fa arquitectura 

barroca generada en el Mundo Occidental. A diferencia del «barroco europeo» cuya exube- 

rancia escultérica jamas llega a las fantasias tan geometricamente diferentes que son propias 

del generado en México, este no se preocupa —lo que si hace el europeo— en expresar la 

exuberancia, el movimiento, en to que concierne al tratamiento de los espacios interio- 

res. Y, consecuentemente, al de fos muros que los limitan. 

Los dedos de una mano sobran para contar los casos (si bien que entre tan pocos hay 

uno que es una auténtica y extraordinaria joya: la «Capilla del Pocito» en la villa de 

Guadalupe) que hay en México en los cuales se aprecia en fa planta de un edificio el trata- 

miento barroco del espacio interior. 

  
  

A.2. Coincidencias y/o paralelismos arquitecténico-urbanisticos prehispanicos e 

hispano-virreinales 

  

  

EI desarrollo de las culturas prehispanicas de México ha sido dividido en tres etapas. La 

nuclear de ellas es la llamada «Epoca Clésica» que abarca del lapso que va de 100 a.C./ 100 

d.C. hasta 900 / 1000 d.C. (lo sucedido antes, hasta 1500/1700a.C es Precidsico y lo 

acontecido después, hasta 152! d.C. es Poscldsico). Durante el Clasico hay desarrollos y 

florecimientos muy notables a lo largo y ancho del territorio que hoy llamamos Mesoaméri- 

ca, Culturas como la Teotihuacana, fa Zapoteca y la Maya Cidsica, entre otras, alcanzan las 
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ciispides de su evolucién. Las caracteristicas que cada una de ellas presentan ponen de mani- 

fiesto: por una parte, el elevado nivel socio-cultural y econdémico-politico que todas alcanza- 

ron: por otra, fa personalidad propia y diferente que todas y cada una tuvieron y «...cual debe 

ser»: arquitecténicamente mostraron. 

Mesoamerica en el siglo Vit 

En esa «Epoca Clasica» hubo varios denominadores culturales comunes, entre ellos: predo- 

minio de grandes y bien integradas teocracias que edificaron espectaculares centros urbanos con 

unas Zonas Civico-Ceremoniales «a escala de dioses». En éstas, asi como en las de cardcter residen- 

cial «a escala humana», se construyeron plataformas, comunmente escalonadas que hoy llama- 

mos «piramides» -cuyos cuatro costados fueron decorados con lo que hoy llamamos «tableros». 

Justamente es en los «tableros» en donde con toda claridad se puede apreciar 

arquitecténicamente la personalidad propia y diferente de cada una de las mas importantes cultu- 

ras de la Epoca Clasica. De acuerdo con la misma idea que predominaba en la Mesoamérica de 

entonces (poner «tableros» en las «caras» o lados de las plataformas escalonadas que conforma- 

ron las «piramides» mesoamericanas). En cada region to hicieron en funcion directa a los materia- 

les de construccion que localmente existian. Asi en Teotihuacén se caracterizaron 

inconfundiblemente por tener el tipico «tablero teotihuacano», provisto de molduras horizonta-- 

les y verticales que descansaban sobre e! talud. 

La misma idea —el «tablero»— tuvo una solucion diferente en Monte Alban, sede de fa 

cultura zapoteca. Hoy se le tlama «tablero escapulario» al elemento diagnéstico de la arquitectura 

zapoteca. En El Tajin el «tablero» lo conforman «nichos» y descansa sobre un talud. 

E1 origen de todas esas diferencias estético-constructivas que muestran los «tableros», no 

es producto de imponderables o de subjetividades estéticas. Son resuftado directo de una légica, 

debida y funcional utilizacién, derivada de! conocimiento empirico pero profundo de las cualida- 

des —y posibilidades tecno-constructivas— de los materiales de construccién disponibles en 

cada localidad. Esto constituye lo que sintetizo en ka frase: «tener los pies sobre su propia tierra»; 

y evidencia la magnifica creatividad personal y regional de la Mesoamérica indigena de «esos entonces». 

E! «tablero» que es sdélo un detalle constructivo y estético a la vez, pone sin embargo de 

manifiesto que las producciones arquitecténicas tanto de la cultura Teotihuacana como de fa Zapateca, 

fa Maya Clasica y fa de el Tajin —entre otras mas— se elaboraron de acuerdo y en funcién de todas 

sus propias realidades, tanto humanas como geo-regionales, ésto es: los de su entorno geografico



-—materiales disponibles—,; amén de las de sus realidades de caracter socio-cultural, al igual que 

las de orden politico-econdémico. 

De otra manera no hubieran adquirido la personalidad que adquirieron. Personalidad y 

caracteristicas que, a pesar de los siglos transcurridos y de las grandes destrucciones sufridas 

desde hace mas de mil afios, todavia hoy son claramente perceptibles en los incompletos restos que 

hoy conocemos. El detalle arquitecténico de los «tableros» muestra un aspecto de fos valores 

perdurables tanto materiales como espirituales que toda auténtica creacién arquitecténica po- 

see, 

EI Virreinato de fa Nueva Espafia en el sigto XVIII 

Como lineas arriba se expuso el llamado «barroco mexicano», surgido en el siglo XVIII en ef 

entonces Wrreinato de la Nueva Espajia, presenté caracteristicas creativas similares a lo su- 

cedido en Mesoamérica en el siglo Vil. En ambos casos se traté de una materializacién arqui- 

tecténica altamente creativa de todas las realidades imperantes en esos muy distintas enton- 

ces. Tanto por los del entorno greogafico —conocimiento y uso adecuado de los materiales 

disponibles— como de las de cardcter socio-cultural y las econémico-politicas. Todas bien 

definidas y tan adecuadamente interrelacionadas que, consecuentemente quedaron plasmados 

tanto en el siglo Vil en el XVIII como una personalidad arquitecténica propia, diferente y bien 

caracterizada en cada caso. 

Hay todavia algo mas que especificar en relacién al «barroco mexicano» y hay que 

hacerlo con todo énfasis, para resaltar su importancia y significado. Veamos: al «barroco» 

cuyos numerosos ejemplos es posible apreciar en muchos centros urbanos de importancia 

en México, debe considerarse, por ésto mismo, como la expresién propia de la poblacién 

mas educada y con medios econémicos fluidos y desahogados. Ahora bien, fa version popular 

de esta fiebre que se materializ6 en el siglo XVIII no queda atrds de la educada, rica, urbana. En 

ocasiones es indudable que lo exuberante «a como diera lugar» dié versiones populares con una 

personalidad tan propia, tan vigorosamente expresiva que, hoy todavia, causan enorme impresién 

(piénsese ya solamente en dos ejemplos: Tepalcingo y Santa Maria Tonantzintla). 

EI fenomeno fue general, lo cual permite inferir que desde lo étnicamente mds criollo y 

econémicamente mds rico hasta fo muy fuertemente indigena y econémicamente més pobre. 

Todos, ricos y pobres, blancos, triguerios y morenos, se habian expresado como lo que culturalmente 

eran: mexicanos. Todo, desde fas variadas y diferentes realidades geofisicas del medio ambiente 

hasta fas derivadas de las enormes diferencias socio-econémicas que presentaba Mexico en ef 
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siglo XVIII, todo fue expresado arquitecténicamente en forma clara a través de fo que era su 

denominador comin: el mestizaje bio-cultural indo-espafiol: «Lo mexicano», 

Es precisamente en ef siglo XVIil cuando el paisaje urbano de fas ciudades y pueblos del 

México de entonces, refleja su mexicana identidad y muestran su propia y perceptible personali- 

dad (Rojas,P. 1963: 208 ss.). 

Justo dentro de esa «personalidad del paisaje urbano de México en el siglo XVIII» se 

aprecia, a partir de entonces, una caracteristica que de lontananza define las lineas de los 

perfiles de las poblaciones de México. El elemento que lo singulariza nos vino —una vez 

mas— de Espajfia, s6lo que en éste Pats no ha sido ni es elemento caracteristico del paisaje de 

sus poblaciones. En contraste a lo que si sucede en México, con una abundancia y plasticidad 

visual tan propias que hoy todavia es posible ver c6mo define de lejos el paisaje de la mayoria 

de nuestras poblaciones. Et elemento al que me refiero son fas ciipulas. Sin ahondar el tema 

— que es motivo de interesante y revelador estudio— se puede anotar a este fendmeno 

arquitectonico-urbanistico, materializado en el siglo XVIII, como un aspecto mds que mues- 

tra ta independencia socio-cultural a la que México llegé con relacién a Espajia en ese enton- 

ces. 

La mexicanizacién de elementos de origen no local, como lo sucedido con la capula, es 

un fendmeno que continua hasta el presente. En la época prehispanica hay datos arqueolégi- 

cos que permiten advertir ese fenomeno de asimilacién cultural, por ejemplo en el Valle de 

México, desde la época teotihuacana. Lo profundo de las raices culturales de Mesoamérica 

ha permitido la permanencia de ese poder de asimilacién desde hace, por fo menos dos 

milenios: «Capacidad de absorcién cultural» que todavia tiene vigencia (como tendré oportu- 

nidad de hacerlo ver ocasionalmente a lo largo de este escrito). 

Conviene, para terminar !o concerniente al siglo XVIII, manifestar que en razén a las 

desigualdades socio-econdémicas y politico-culturales surgidas desde el preciso momento de 

la conquista, hecha por la fuerza de las armas espafiolas, era inevitable que en el transcurso 

del tempo la nueva y propia personalidad social y cultural de México, buscara su indepen- 

dencia poiitica de Espafia. 

Cabe aqui mencionar que en México hay personas que en lugar de «poca hispano 

colonial» prefieren decir «época virreinal». En lo personal éste término me gusta m4s, me 

parece mds eufénico (dejara de ser mexicano para que me incline por lo exuberante —véase 

mas adelante aquello de «churriguera»—) me gusta més el sonido y versién grafica de «virreinal» 

que la de «colonial». Ahora, lldmesele y escribase como se quiera el hecho persiste y nadie lo 

puede evitar que, alin cuando fuimos politico y administrativamente un «virreinato» —y de



los mas importantes de ahi-lo de «Nueva Espaiia»— nunca dejamos de ser un pais colonial 

entre los muchos que tenia entonces Espaiia. 

Sin demostrarlo con una documentacién escrita y existente en muchos archivos tanto 

de Espana como de México, con la especificaci6n de algunas realidades perfectamente vivas 

y existentes en la del Mexico de hoy, es perfectamente claro y bien perceptible como «el 

Virreinato de la Nueva Esparia» fue tratado por «la Madre Patria» como una de tantas regiones 

que habian sido y eran dominadas militarmente y explotadas econdémica y socialmente; esto 

es: como un pais {00% colonial. 

Veamos un tanto prosaicamente una de las caracteristicas de la comida «tipica y 

folkléricamente mexicana». iQuién, que resida en México, no ha comido «carnitas» y «chicha- 

rrén»? Hace ya algunos afios unos magnificos amigos, refugiados espafoles, después de sa- 

borearlas comentaban: «México es el primer pais que conocemos en donde es costumbre 

comerse las suelas de los zapatos». En aquel entonces la «<suela de los zapatos» mds comun 

era la que se hacia con la gruesa y resistente piel de puerco. {Por qué es tan «mexicanisimo» 

el «chicharrén»? éPor qué con tantisimos territorios propicios para el cultivo de la vid, no existe 

en Mexico una tradicién vinatera de abolengo temporal? Es a fines del siglo XIX cuando con 

«cuenta gotas» se inicia algo éPor qué tampoco ha sido comin desde la llegada de los espaiio- 

les el cultivo del olivo? No creo que se necesite ser un experto en «colonialismo» para dedu- 

cir que en nuestra epoca «irreinal» no nos estuvo permitido el competir (asi fuera solamente 

para satisfacer el consumo local de la «Nueva Espafia») y no traer todo eso —y muchas cosas 

mas— de la «Vieja Espafta» o como también se suele decir: de la «Madre Patria». 

Desde que nos independizamos politicamente de Espafia han querido surgir y hoy 

existen algunos sitios y regiones que son conocidos por la elaboracién de jamones y «carnes 

frias»; de igual manera —y con mayor intensidad en los Ultimos 50 afios— son ya bien cono- 

cidas regiones donde florece la vitivinicultura (no sabemos de regiones dedicadas especial o 

preponderantemente a los olivos). Todo ello, cabe insistir, es de «tradicién» harto reciente. 

Como se puede apreciar, para hacer patente lo que se refiere a lo «colonial» y a to 

eirreinal» la «documentacién» presentada no ha sido ja escrita en papel sino la palpitantemente 

viva de nuestra idiosincrasia mexicana y sus raices. Como antropélogo sé que aspectos 

etnograficos (costumbres, modos de ser, habitos, idiosiffasias, folklore) tienen un valor do- 

cumental equiparable al de la documentacién histérica escrita; la cual rara vez se ocupa de 

«nimiedades» tan prosaicas como lo de nuestras «carnitas» y «chicharrones». 
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Mesoameérica en el siglo XII («Epoca Posclasica») 
y el México Virreinal en el siglo XVII 

Con la intencién de presentar otra coincidencia con un fendmeno estético-arquitecténico 

surgido en el siglo XIII en la época posclasica del desarrollo prehisp4nico, ahora trataré con 

algun detafle una de las caracteristicas de un tipo de barroco mexicano, el mai llamado 

“churriguera”.(*) 

(*) Et arquitecto espariol don José B. de Churriguera poco o nada tuvo que ver con lo que surge en 
México. Considero, sin embargo, que la utilizacién de su nombre va sonoramente muy de acuer- 
do con ese tipo de barroco mexicano. Repitase en voz alta, una y otra vez, e! vocablo-apellido 
“Churriguera” e inevitablemente sus sonoridades nos haran visualizar los barroquisimos adornos 
que saturan a las columnas-estipite de ese tipo de! barroco mexicano. De ahi el gusto y ganas de 
Hamarlo asi. A pesar, repito, que lo nico que don José envié a México fue el uso de la 
columna-estipite. 

También suelen llamarlo “Ultrabarroco” algo asi como “mas alla del barroco” para 

marcar su especial exuberancia. Prefiero llamarlo “barroco del Valle de México” por las 

siguientes razones. Es en ésta drea en donde se encuentran los materiales de construccién 

més usados y por tanto caracteristicos de éste barroco —que podria considerarse “el Adan” 

de! Barroco en México—. Ya los menciondbamos en lineas anteriores: la gris “chiluca” yel 
“tezontie”. Indicaba también que por las cualidades fisicas de la piedra gris, es factible hacer 

exentas las columnas-estipite, caracteristica también tipica de este barroco. Cosa que no 
sucede en otras partes en donde disponen de otros materiales de colorido y Cualidades 

diferentes a la gris “chiluca” del Valle de México. 

Uno de los ejemplos mas tipicos y caracteristicos del “barroco del Valle de México” lo 
Constituyen las portadas del Sagrario Metropolitano edificado en esquina, en el lado oriente de 

la catedral de la ciudad de México. 

Sin necesidad de hacer un andlisis minucioso de todas las caracteristicas barrocas que 
presenta todo el edificio, sino solamente con observar con algiin detenimiento cualquiera de 
sus portadas, se puede apreciar con claridad lo siguiente. Los numerosos detalles de las 
ornamentaciones que cubren tanto las columna-estipite como los espacios intermedios, son 
fiel muestra del espiritu barroco. Esto es: movimiento curvilinear tridimensional incesante; nada 
en reposo visual. Todo esto por fo que hace a los en verdad innumerables detalles. Esto no obstan- 
te, al apreciar todo el extenso conjunto, se observa la existencia de un bien definido 

geometrismo y tan evidente que Hlega al grado de mostrar una muy equilibrada y bien visible 
simetria. Ademis y en inesperado contraste con el barroquismo que muestran fos innumera-



bles detalles (repetimos: en constante movimiento tridimensional no geométrico) abunda 

la presentacién de fineas y planos rectos geométricamente muy definidos. 

Lo extraordinario de todo es que, tan absolutamente contrastados y dispares elemen- 

tos, colocados en considerable abundancia unos junto a otros, en lugar de presentar una 

incongruente o anodina mezcla, no dan siquiera la impresién de estar yuxtapuestos. Por el 

contrario, conforman un todo arménicamente conjugado. 

Lo anterior quiere decir que el barroco del Valle de México “es un barroco geométri- 

co”, Término este dltimo que viene a ser un contrasentido: el barroco es por definicién “el 

arte del movimiento de lineas y voltimenes”. Al ver algo barroco se siente la necesidad de ir 

“mas alla” det punto donde uno lo observa, sea esto pintura y desde luego con mayor raz6n 

cuando se trata de una escultura o una construccién barroca. 

En suma: en México en el siglo XVIII surge, arquitecténica y urbanisticamente, algo que 

a pesar de ser un contrasentido Iégico, si se consideran las definiciones pertinentemente 

aceptadas en consenso general, tiene —ello no obstante— categoria de novedad creativa 

con valores evidentes y perdurables, como los tiene toda auténtica creacién estética: un 

“barroco simétrico” En si ésto es un contrasentido y por tanto algo ilégico, sin embargo en 

los ejempios mas notables que —no son pocos— logra fusionar arménicamente lo mas con- 

trastado y opuesto que pensarse pueda: movilidad con rigidez —lo rigidamente est ico con 

lo curvilinearmente movido—, las indefiniciones que permite fo curvilineo con fo claro y 

definido propio de lo geométrico. En insospechada unidad muestra una exuberancia barroca 

fusionada con elementos de neto cardcter y estatismo visual geométrico (véase la portada de la 

iglesia de San Francisco, en San Miguel de Allende). 

Decia antes: “novedad creativa” surgida en el siglo XVIII, ahora bien es un hecho que en 
la 6poca Poscldsica del México prehispanico, se presenté también un fendmeno 

estético-arquitecténico similar. En ef siglo XII la arquitectura maya-tolteca lo muestra con 

claridad en el centro mds importante que de ella conocemos: Chichén-Itzé. Sin entrar en 

detalles se puede afirmar que en la arquitectura materializada en Chichen-ItzA, es posible 

apreciar aspectos equiparables a los que caracterizan al “barroco del Valle de México”. 

Todo aquef que tenga un conocimiento general de las caracteristicas del arte maya 

cldsico sabe que estas pueden resumirse morfolégicamente en los siguientes términos: un 

arte con abundancia de elementos tratados predominantemente en forma curvilinear. AdemAs 

y cuando era requerido especialmente al tratar la figura -humana, los rasgos faciales se ejecu- 

taban con un notable realismo-naturalista, unos verdaderos y magnificos retratos. 

Por lo que hace a los aspectos morfoldgicos del arte tofteca, de igual manera todo 

aquel que conozca las que le son propias y peculiares, sabe que a diferencia de lo maya



clésico en to tolteca predominan {ineamientos geométricos rigidizantes, asi como que en ef 

tratamiento de la figura humana hay estereotipos no individualizaciones. 

A pesar de lo contrastadas que son las caracteristicas de fo maya clésico —por una 

parte— y lo tolteca —por la otra—, en lo maye-tolteca se logra la fusién arménica de las dos 

contrastadas formas de expresién estética. En Chichen-Itzé abundan los ejemplos de esta fu- 

sién. Entre los mas caracteristicos estan los relieves (originalmente policromados) que mues- 
tran unos tableros en los que se ven representados unos jaguares. 

Cuando se trate en particular to concerniente a la produccién arquitecténica 
prehispanica, se presentaran fas posibles razones que expliquen el por que de Ia existencia de 
caracteristicas tan contrastadas en fo maya-tolteca. Por ahora sélo quise hacer ver lo que 
llamo “una segunda coincidencia” entre lo prehispdnico y to “colonial”, perd6n;“virreinal”. 

Paralelismos arquitecténico-urbanisticos en los sigtos VIL (“Epoca Clasica”’) 
y en el XVII (“Epoca Virreinal’”’) 

Para puntualizar lo que atafie a otra “coincidencia” mas, considero que bastara con citar un 
acontecimiento presentado como “una amplia justificacién” a lo positivo de las clases practicas 
de campo (y publicade en el Boletin N° 15. 4a época. Afio 4. p.21 de la Facultad de Filosofia y 
Letras de la UNAM). 

Nos encontrabamos en la poblacién de Tepalcingo en el Estado de Morelos. Francisco 
de la Maza connotado especialista en el “arte colonial”, disertaba frente a la fachada de la 
iglesia parroquial, que es uno de los ejemplos mas singulares de lo que genéricamente se 
designa como “barroco popular mexicano”. Explicaba de vivaz manera el significado icono- 
grafico cristiano tanto del conjunto representado en la fachada, como en los numerosos y 

més que especiales detalles que en ella se pueden ver. Especificaba fa “sui generis” manera 
como, en el siglo XVIII, los artesanos-escultores elaboraron el imafronte de la iglesia. Mos- 
traba la forma como habian logrado unir con el pafio general de Ia fachada, una “llamémosla 
columna —decia él; vean ustedes con que ‘horrenda' {adjetivo que frecuentemente usaba} 
ingenua y heterodoxa sinceridad lo hicieron y, a la vez, de tan paraddjicamente creativa 
manera”. En esos momentos en el atrio comenzé6 a congregarse y buen numero de personas, 
posiblemente para asistir a alguna ceremonia, el caso fue que, al darse cuenta que alguien 
hacia explicaciones, los que llegaban se situaban en torno a de la Maza y alos alumnos que lo 
escuchaban. Todos seguian atenta y silenciosamente las vividamente expuestas consideracio- 
nes. De pronto, al apreciar toda la escena y ef inmediato entorno: el amplio atrio, la 

—990 —



elaboradisima fachada del santuario-parroquia altamente significativa desde el punto de vista 
iconografico cristiano (véase: Reyes Valerio, C. - 1960), asi como al publico que atentamente 

escuchaba, surgieron de subito en mi mente dos consideraciones, separadas una de la otra 
por unos diez siglos en el tiempo pero acaecidas en el mismo espacio geografico-cultural. 

Por una parte la idea de catequizar a un gran numero de personas en los atrios de las 

iglesias ya se habia efectuado en ef siglo XVI, a raiz de la conquista militar hispana. Pero en 

ese entonces fas iglesias-conventos estaban apenas en construccién; to visualmente atractivo 

y por ello mds eficaz, habia sido los lamados “autos sacramentales”. Gracias a estos yalos 
Primeros y abnegados frailes de ecuménico espiritu cristiano, se iniciaron los multiples 
sincretismos religioso-culturales que perviven hasta la fecha entre los mexicanos (entre otros 
muchos: fa manera de celebrar el “dia de muertos”). 

Ahora bien, al ver en pteno siglo XX lo que acontecia en el atrio de Tepalcingo y, a 
querer © no, dirigido por de la Maza, consideré no solamente que eso mismo debié haber 

pasado en el siglo XVIII sino también unos X siglos antes. Si, con unos imif afios de anteriori- 
dad! me explicaré. Lo que si no “orquestado” —esto es: preparado de antemano— si “diri- 
gido” en ese momento por el maestro de la Maza frente ala fachada de la iglesia de Tepaicingo, 
debe haber sucedido en todo México en el siglo XVIII. Especticulos similares: frente a las 
fachadas de los centenares de iglesias de elaboradisimas decoraciones, alta y detalladamente 
simbélicas, del llamado “barroco mexicano”, deben de haber recibido explicaciones verba- 
les todos los fieles de los miles de pueblos y ciudades en donde los creadores de ese “barro- 
co” habrian, materialmente, sacado los altares interiores a “la calle”, a las fachadas de las 
iglesias. Ahi, en el atrio, se podian hacer todas las explicaciones necesarias para que se com- 
Prendiera el significado cristiano de todo ese copioso conjunto de esculturas, relieves, ni- 
chos, figuras y demas. El pueblo, el comin de la gente, con su multisecular analfabetismo 
pero con una gran sensibilidad visual, captaria si no et cabal y completo significado iconogra- 
fico cristiano, si la trascendencia e importancia espiritual de todo ello. 

Exactamente la misma idea y con tas mismas finalidades, Esto es: un intenso y profundo 
sentido y espiritu religioso, pero éste totalmente ajeno y con absoluta ausencia de significados y 
simbolismos cristianos, deben haberse efectuado actos parecidos en el siglo Vil en ef México 
indigena de entonces. Existe abundante material tanto escultérico y pictérico como arquitec- 
ténico y urbanistico, especialmente en el drea maya, que nos fo indica con toda claridad. 
Centenares de esculturas hoy Ilamadas “estelas” acompahadas de finos relieves de una escri- 
tura jeroglifica —un tanto ya descifrada hasta la fecha— se encuentran en donde fueron 
originalmente colocadas: en las 4reas de mayor afluencia de personas. La mayoria de los 
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monumentos de este tipo se locafizan en las plazas principales cuyas caracteristicas rbanis- 

ticas y arquitecténicas indican que eran las mds importantes y las mas visitadas. Solamente 

con explicaciones verbales adecuadas era posible al comin de Ia gente de ese entonces, siglo Vi, 

incapaz como en el siglo XVIII, de “leer” los abundantes jeroglificos, darse cuenta de Ia importan- 

cia tanto espiritual como socio-cultural (y, seguramente también {a politica-econdmica) que 

tenian todas esas expresiones plasticas y arquitecténicas. 

Al hacer mentalmente estas consideraciones y mientras observaba a de la Maza y a su 

atento y numeroso auditorio, ltegue a una consideracién final que de hecho constituye /a 

reflexién que concreta fo que un verdadero aprendizaje le enseria a uno: apreciar y valorar algo ya 

visto y conocido pero no debidamente evaluado en el significado més amplio que intrinsecamente 

posee (to que acabo de expresar con tantas palabras, una alumna norteamericana que tuve, 

lo manifesté en muy pocas y con gran fuerza expresiva. Me dijo: “después de tomar sus 

cursos de “Arquitectura prehispanica® y con las clases practicas de campo a las que nos ha 

Nevado, ya no veo a la arquitectura con ojos de vaca”). 

En mi caso la reflexién final fue: una vez mds darnos cuenta —cabal y arquitecténicamente 

documentado— de cémo, fa persistencia de caracteristicas culturales es lo que conforma {a tradi- 

cién de un pueblo. 

La escena que viera (experto en Jas altas culturas de !a América precolombina) en et 

atrio de la iglesia de Tepalcingo, Morelos, en pleno siglo XX. “dirigida” por Francisco de la 

Maza (profundo conocedor del “arte virreinal”) me hizo: 

a) En primer lugar, reafirmar la idea de que en el siglo XVIII esas escenas habian sido 

algo asi como “el pan de cada dia de fiesta”. Es en razén a que fue en esa centuria cuando 

debié culminar la costumbre de dar ese tipo de explicaciones de caracter 

histérico-religioso-catdlico, al comin de la gente en los atrios de las igtesias. Practica que 

iniciaran tos primeros frailes espafioles durante un corto lapso en ef siglo XVI, cuando fue 

necesario catequizar a decenas de millares de indigenas que llegaban para ser bautizados y 

convertirse en cristianos. 

b) En segundo lugar que, en raz6n a multiseculares tradiciones prehispanicas, los indios 

estaban acostumbrados a tales practicas y ensefianzas audio-visuales, con intensas “cargas” 

de espiritu religioso hechas —-adem4s— a cielo abierto. 

c) En tercer lugar que, doscientos afios de convivencia hispano-indigena habian produ- 

cido en México un marcado mestizaje tanto biolégico como cultural. Fusion que en el siglo 

XVIII permitié que se conformara y surgiera con claros perfiles y caracteristicas propias, lo que 

desde entonces se puede llamar “lo mexicano”. Algo que no es netamente espanol ni tampo- 

co caracteristicamente indigena, pero que posee rasgos derivados de ambos origenes. 
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d) Finalmente, corroboraba una vez mas que esa fusién hispano-indigena habia sido posible 

porque tanto los “indios” como fos espanoles tuvieran desde antes de conocerse y confrontarse, un 

rasgo cultural comun: un mareado espiritu y actitudes de caracter religioso. 

Espiritu y caracter religioso que los espafoles mostraron de manera muy especial, ofi- 

ciado y materiatizado, en el siglo XVI durante la llamada “Contrarreforma”. Espiritu religioso 

que, entre los indigenas, fue —y sigue siendo— de una completa y honda sinceridad: los 

“indios” nunca han sido blasfemos. Actitud que ha sido de magnific- trascendencia: Todos los 

habitantes de México, tanto los mas criollos (de antiguo o reciente cufio) como los mestizos 

(de cualquier tonalidad de piel y costumbres) ningtin mexicano es blasfemo (*). 

(*}E1 indudable origen de este: "“Ordenanza” emitida por Hern&n Cortés 
poco antes de iniciar el sitio de Tenochtitlan. En ella ordené ~-- 
“...Que ninguna persona fvese osada de biasfemar de nuestro sefhor 
Jesucristo, ni de nuestra sefiora su bendita madre, ni Ge los san-- 
tos apéstoles, ni otros santos, so grave sufriria en carne propia” 
asi le comprobe su amigo e} capitén Rangei. Esto dié los resulta-- 
dos buscades, los indios y las indias -las nanas- no oyeron bias-- 
femar: asi los hijes de les conquistadores tampoco aprendieron a - 
hacerio. 

Lo anterior constituye una prueba mas, entre las numerosas muestras que lo manifies- 
tan, de la consistente-vitalidad del mestizaje bio-cultural que caracteriza a México y a sus 
habitantes. 

  
  

A.3. Sobre el “Barroco Espanol” y el “Barroco Mexicano” 

  

  

- Antes de terminar el tema es necesario que retorne a tratar todavia algo relacionado con el 
“barroco mexicano” en general y con el “barroco —simétrico— del Valle de México” en 

Particular. Lo hago por dos razones: 

a) Porque decir “barroco” significa venido de Espafia y por ello conviene referirse al 

“barroco espaiol” para ver qué aspectos de este origen hay en el que se genera en México, 

Y que por tanto se puede flamar: “el Barroco (espanol) en México”. 

b) Porque asi se facilitard la puntualizacién de los posibles elementos de origen no 

espanol sino posiblemente de raigambre indigena. Elementos que le confieren el caracter 

Mmestizo al barroco generado aqui, por eso llamo “Barroco-mestizo-mexicano” en general y, en 

part..ular, con las del que Hamo “Barroco del Valle de México”. 

Para puntualizar de la manera mas breve, pero con efectos concretos, me valdré de 
algunos datos tomados de uno de jos varios y ultra-detailados anilisis hechos por uno de los 

No pocos estudiosos del “Arte Colonial en México”: Manuel Gonzdlez Galvan, “Modalidades 

del Barroco mexicano”, UNAM, México, 1961. ‘ : 
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Uno de los puntos de referencia de este acucioso experto es el que trata de los “apo- 
yos”, sean estos: columrias 0 pilastras, ya sean adosados o exentos. Su “taxonomia” al respec- 
to es por demas minuciosa: “Barroco Purista”, “Barroco Tablerado”, “Barroco de Estrias Mévi- 
les”, “Barroco Tritéstilo”, “Barroco Helicoidal”, etc. 

Cuando menciona ef “Barroco talaveresco”, de éste nos dice: “...su gentilicio proviene 
de {a poblacién espafiola de Talavera de la Reina, donde los arabes instalaron alfares que 

produjeron objetos y ‘azulejos’ de éptima claridad...” (idem, 1961: 43). 

Ahora bien, me parece: paraddjico el que este experto puntualice, textualmente: por 
una parte, que el “Barroco Talaveresco” es de origen drabe-espaiiol: “...su gentilicio provie- 
ne de la poblacién espafiola Talavera de fa Reina, donde los 4rabes instalaron alfares que 
produjeron objetos y ‘azulejos’ de optima claridad...» (Gonzélez Galvén, 1961: 43). Por otra, 
que este Barroco “Talaveresco” “florece especialmente en Puebla y Tlaxcala en el siglo XVIll». 
Siglo durante el cual por doquier en México, por asi decirlo: ‘ ‘brotan” en considerable nume- 
ro ejemplos de Barroco (mestizo) Mexicano. 

Lamar al Barroco poblano, Barroco Talaveresco hecho en México me parece paradéjico, 
por no decir: rebuscado, ya que los drabes de Espafia no tuvieron absolutamente nada que 
ver con la mano de obra y la sensibilidad indio-mestiza que, indefectiblemente, fue la que 
materializ6 en Puebla y Tlaxcala fas ideas venidas de Espafia: iDénde, por ejempio, en cual- 
quier parte de Espajia, existe una iglesia con una fachada como la que muestra la parroquia 
de San Francisco Acatepec en el estado de Puebla? 

Los inicios y caracteristicas del Barroco (espanol) en México: 
considerables exuberancias. definidas verticalidades y horizontalidades. 

Las edificaciones hechas en el siglo XVI en México permiten apreciar lo que de manera 
general voy a puntualizar a continuacién: 

Después de la “muerte subita” del “plateresco” (que se me ocurre considerar como 
“una versién espafiola del Renacimiento en Italia” —un buen ejemplo en México: la portada 
del convento de San Agustin Acolman—) nos tlega “lo herreriano” (que a su vez me parece una 
especie de “pre-neocidsico” ...por haberse hecho en el siglo XVI... de gran sobriedad ——buen 
ejemplo: una de las portadas posteriores de la Catedral Metropolitana de México—). 

En un pais con la tradicién mediterranea de Espafa no era posible que [a sobriedad 
“Felipe i! herreriana” durara mucho. Efectivamente su lapso fue corto, pero logré generar 
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uno de los ejemplos nada comunes que hay en el mundo, en los que, arquitectonicamente, 

como fo hace Ef Escorial, se materializan de manera magnifica y genial, las realidades 

socio-culturales y las politico-econémicas de una nacién. En este caso las del imperio espa- 

fiol a mediados del siglo XVI. Esta extraordinaria edificacin —hoy, y en tanto exista— hace 

sentir hondamente lo que era Espafia en ese entonces: econdmica, politica, social y 

culturalmente; expresa el enorme poder material y espiritual: la riqueza y colosal extensién 

de sus colonias, el rigido y tercamente tenaz espiritu contrarreformista, entre otras varias 

cosas. Por cierto —y dicho entre paréntesis— otro ejemplo arquitecténico, no lejos de El 

Escorial: el “Monumento a los Caidos”, nos hace también ver y sentir la aparatosa “teatrali- 

dad” del momento en que vivid Espaiia bajo ia dictadura de F Franco. 

Por lo que hace a los fines de! siglo XVI y durante e! XVII en México, trataré de expre- 

sar a mi modo de ver y de la manera mAs breve, las caracteristicas del “barroco espafiol” que 

aqui se produjo. 

En uno de los grandes retablos, de los varios que todavia existen (Huejotzingo uno de 

los primeros, por ejemplo) asi como en alguno de los multiples altares con caracteristicas 

similares (el retablo del Templo de Santo Domingo en ia ciudad de Puebla), al igual que las 

fachadas de las iglesias de ese entonces, se perciben con claridad los lineamientos verticales: 

columnas: y los horizontales: los entablamentos. Aquellas ornamentadas con elaborados y no 

pocas veces mds que “recargados” relieves. 

Con el correr del siglo XVII los adornas se hacen m4s abundantes; el fuste de las 

columnas se cubre totalmente y en variadas formas hasta llegar a lo “saloménico” (el que, a 

su vez al “cargarse” de decoracién nos hace recordar las mexicanisimas “charamuscas de 

feria”). La densidad de fos elaborados relieves puede alcanzar en todo el extenso conjunto 

un grado tal de profusién, que, en ocasiones, no deja casi espacios libres. A pesar de esto, los 

lineamientos verticales y los horizontales, columnas y entablamentos —e inclusive arcos— con- 

servan claramente sus perfiles (fachada de la catedral de Oaxaca). Acaso en ocasiones los 

entablamentos abandonan parcialmente su horizontalidad. 

Con el tiempo lo que adquiere un singular movimiento son los pafios de la fachada y/o 

de los altares: el plano original paralelo al muro de la construccién columnas y entablamentos, 

se «mueven» hacia el frente a manera de biombo en zig-zag, a veces en extremo pronuncia- 

do. Lo que se mantiene siempre visible, a pesar del marcado movimiento hacia adelante, son las 

lineas verticales, columnas, y menos enfaticamente las de los entablamentos (un buen ejemplo: 

la portada de la iglesia de La Soledad en [a ciudad de Oaxaca). No he mencionado escultu- 

ras, marcos y paneles todos exuberantemente elaborados, porque estos elementos van a 

subsistir casi idénticos en el “barroco mexicano”. 
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El Barroco en Espafia: ef “Barroco Mudejar” de Ff Chueca Goitia 

y sus singulares apreciaciones sobre el Barroco en México 

En homeopatica sintesis he expresado lo que considero fue “el Barroco de Espafia en Méxi- 

co”. Veamos ahora lo que de él nos dice un experto conocedor, el arquitecto hispano Fer- 

nando Chueca Goitia. Al referirse a las caracteristicas del “barroco espaiiol” indica que ade- 

més de ser “plano” es “macizo, pesado, rigido y geométrico”. (Chueca Goitia 1947: Lam. OY). 

Cuando 61 dice que e! barroquismo espajiol “consistié en vestir las rigidas superficies herrerianas 

de una decoracién plana, insistente, profusa y minuciosa” (ibid.: 92), no hace mas que describir 

lo que sucede en México especialmente en el siglo XVII. Pero cuando éI pone en igual plano a 

la arquitectura que aqui, en México, se genera especial y precisamente en su gran mayoria en el 

siglo XVIll, entonces sus apreciaciones quedan muy, pero muy fuera de foco, como espero 

demostrarto en las paginas que siguen. 

Experto y magnifico conocedor de aspectos relacionados con {a arquitectura produci- 

da en Espajia en el transcurso de su largo historial, Chueca Goitia manifiesta que el barroco 

espafiol comparado con el del resto de Europa muestra caracteristicas diferentes y opuestas. 

Para llegar a concluir que: “la arquitectura barroca espafiola... contintia las tradiciones inheren- 

tes a tierra e historia —de Espafia— y se separa del lenguaje comun a otras arquitecturas barro- 

cas extrapeninsulares”. (ibid.: 91). Enfatiza finamente: “el genio de Espafia no es un genio barro- 

co asi entendido, sino antes bien un genio mudéjar. insiste: para no caer en “generalizaciones 

excesivas... preferimos afirmarnos en nuestra propia tesis del genio mudéjar del arte espariol y 

llamar a nuestro barroco mudéjar, a no ser que queramos volver al término churriguerismo para 

toda una fase de ia arquitectura espafiola”. (ibid). 

Obvio indicar que Chueca Goitia basa y fundamenta sus opiniones e ideas en el amplio 

conocimiento que tiene de Ia historia de fa produccién arquitecténica en Esparia. Con esta solida 

base él afirma que “Este nuestro barroco espafiol, es tan disparejo en sus prenotados esenciales 

del italo nérdico, que no puede en verdad considerarse como provincia suya, sino como un hecho 

original y autentico espafiol”. (Ibid: 95). 

Manifiesto todo mi respeto y admiracién a sus conocimientos e ideas acerca del “ba- 

rroco mudéjar” que yo he llamado “barroco espafiol”. Pero no puedo menos que asombrar- 

me cuando e} mismo Chueca Goitia al hablar det “barroco poblano”, uno de los varios ejem- 

plos de! “barroco mexicano” del siglo XVIII, afirme lisa y Ilanamente que “Santa Maria Tonantzintla, 

de Cholula y Ia capilla del Rosario de Puebla” son “ejemplos notorios” de “iglesias y capillas 

mexicanas” en donde “se hace mas patente que nunca el sentimiento drabe del espacio cueviforme” 

(ibid.: 93). El arquitecto espafiol hace lo que éf mismo ha indicado no debe hacerse con ef 
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barroco-mudéjar-espariol: al “barroco poblano” lo ha colocado como una provincia suya —don- 

de, repito— “se hace mds patente que nunca un sentimiento drabe def espacio cueviforme”. 

Por simple légica, por sencillas razones geogrficas, por elemental consideracién tem- 

poral; ademas: la sensibilidad de {a masa de la poblacin mexicana en el XVIII ya altamente 

mestizada y con un aplastante porcentaje de ingredientes, Ch. Goitia, manifiesta que, ese 

fondo comin por debajo del fluir del tiempo, 0, —por-— la expresién de aquellos elementos fijos 

que sobrenadan por encima de tas diversas culturas, encadenando fases, aspectos... actitudes 

(ibid.: 6) é€Qué estos conceptos son sélo aplicables a Espafia y a su “barroco mudéjar” y no 

también al “barroco mexicano”? en donde existe un fondo comin por debajo del fluir del 

tiempo, considero por lo desarrollado durante milenios en la misma 4rea geografica y el 
consecuente devenir de jas variadas y ricas culturas desarrolladas en la Mesoameérica indige- 

na. Pero, dejemos por ahora a un lado la légica, fa geografia, el tiempo y la sensibilidad. 

Volvamos al “Barroco del Valle de México”. 

El Barroco del Valle de México 

Si observamos el “geometrismo, la rigidez, lo macizo, lo pesado, fa decoracién plana”, que 

caracteriza, segun Chueca Goitia, at “Barroco-mudéjar-Espaiiol” y to comparamos con el 
“Barroco-geométrico-del valle de México” nos damos cuenta de las grandes y claras diver- 

gencias. 

Desde luego el “geometrismo” en uno —“lo mexicano”— y en otro —“lo espanol" — 
€s por completo diferente. De acuerdo con el propio arquitecto hispano, las “constantes 
espariolas de fa proporcién y decoracién arquitecténicas” (ibid. 78) hay marcados “lineamientos 

verticales y horizontales” que mutuamente “se equilibran” (ibid. lam. XXX). Ademas hay 
“campos rectangulares” y se “recuadran los motivos decorativos” (ibid. lam, XOXXI ); hay 
“espacio compartimentado” (ibid. 51, 82, 91) asi como “composicién reticular” (ibid. lam. 

XOXXill). 

En el “barroco-geométrico-del valle de México” sucede justamente lo contrario. No hay 

rigidez en fos conjuntos, no son comunes las exuberancias planas, por el contrario lo que 
abunda son elaboradisimos relieves en prominencias que sobresalen ms de 2 metros del 
pafio del muro al que estan ligadas en los altares de madera exuberantemente dorada y 
policromada. Por eso en ellas hay esculturas de bulto redondo y columnas exentas. Esto 

sucede especialmente en los altares que, por ser de madera —cubierta con laminillas de 
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oro— se hacen en todas partes y no son exclusivos del valle de México; con los retablos del sur 
de Espajia sucede lo mismo en els. XVIII. 

En México, conforme transcurre el siglo XVII se acentua et alejamiento de los elemen- 
tos que caracterizan al “barroco espafiol”. Las exuberancias a las que éste habia llegado a 
fines del XVII en México, espectaculares como fueron —y son no parecen haber dejado 
satisfecha a la imaginacién y creatividad, tanto de quienes las idearon, proyectaron y construyeron 
como de quienes solventaron su costo. Casi podriamos decir que ese distanciamiento o aban- 
dono de lo “Barroco Espajiol”, se convierte en estrepitosa fuga cuando Ilega a México fa 
columna-estipite. Su arribo tuvo una trascendencia insospechada. Ademds de su elemento 
diagnéstico que le da nombre, el estipite, lo novedoso de esta “columna” es que deliberada- 
mente rompe por completo la verticalidad que caracterizaba a las del “barroco espaol”. 
Este la conservé a pesar de las “toneladas” de ornamentada Y gruesa “piel” con que las 
cargaron. El rompimiento que la estipite hace de esa verticalidad, parece que fue la sefial 
Para que todo e/ exuberante gusto, propio e inherente ala poblacién del México de entonces — 
criolios, indios y mestizos—., pidiera, buscara y encontrara su mejor satisfaccién. 

La abundante e inconfundible produccién arquitecténica que se generé entonces, com- 
prueba: 

a) Que el gusto por lo mexicanamente exuberante era un rasgo generalizado en toda la 
poblacién; més alld de fas diferencias de clase: educacién, posicién econémica o de orden 
étnico (con las multiples “castas” de tan variados y Singulares nombres: “saita para atrds”, 
“tente en pie”, “no te entiendo”. —fiménez Moreno, WWE 1958: 156—) Lo cual significa que 
habia caracteristicas socio-culturales comunes; entre éstas, ademas del gusto por lo especial- 
mente exuberante, un marcado y generalizado espiritu religioso; 

b) Que el aspecto econémico-politico no sélo era estable sino también fluido. Lo cual 
~—se debe enfatizar— no indicaba en forma alguna que hubiera una distribucién de la riqueza 
y del bienestar equitativo y socialmente justo ylo equilibrado (de ahi el “estallido” del 15 de 
septiembre de 1810). 

Los ms antiguos discretos ejemplos que conozco de la columna estipite son los del 
antiguo Arzobispado, en la calle de Moneda frente al costado norte de! Palacio Nacional. 
Tienen la fecha de 1734. Comparadas con las columnas estipite que hay en las fachadas del 
Sagrario Metropolitano —a escasos 100 metros de distancia y¥ a s6lo unos cuantos aftos des- 
pués de haberse hecho las del Arzobispado— las caracteristicas de unas —Sagrario— y de las 
otras —ex-Arzobispado— son tan diferentes casi como de lo blanco a lo negro. 

Las columnas estipite del ex-Arzobispado estén materialmente desnudas, lo Gnico enfa- 
tico en ellas son unos repetidos cortes horizontales, hechos en breves lineas molduradas. 
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Estas, a pesar de lo pequefio, con su abundante repeticién rompen, junto con el inclinado 

estipite, fa verticalidad de fa columna. 

Las del Sagrario Metropolitano por el contrario, adem4s de ser muy numerosas, estin 

“cuajadas” de innumerables ornamentaciones barrocas. iMenudo cambio en tan pocos afos! 

A pesar de lo exuberante del conjunto, el Sagrario es uno de los ejemplos “discretos” del 

barroco mexicano —y ya nada més si lo comparamos con el ‘Altar de fos Reyes” en la contigua 

Catedral Metropolitana—. 

El edificio esta construido en una esquina. Tiene dos portadas que dan la impresién de 

ser “altares” edificados “en la calle”, por ello muestran una gran elaboracién. Las portadas 

estan flanqueadas por muros de tezontle rojizo. Estos, hechos a manera de cortinajes a 

ambos lados de cada “altar-portada”. Cada “cortina” desciende desde lo alto del “altar”. Al 

hacerlo dejan visibles ai exterior todos los muros y estructuras interiores a las cuales perte- 

necen, con voliimenes y lineas entrantes y salientes. Todo esta a la vista tal cual es, sin tapujos: 

materiales, revestimientos si los hay, desagiles; no se oculta nada. El resultado final de toda 

esta “honestidad visual” es que todo el conjunto: materiales aparentes; técnicas constructi- 

vas; acabados, unos muy sencillos, y funcionales unidos a volumenes y muros en arménico 

contraste, incluidas —cabe insistir: en increible contraste— las elaboradisimas portadas y 

sus muy bien acabados cortinajes de tezontle rojo, ribeteados con chiluca gris. Todo concuer- 

day resulta de un paradéjico atractivo: un, abiertamente definido y funcional barroquismo. Vaya 

contrasentido: ibarroco definido y funcional! Justamente en esto reside lo singular de este 

barroco, tan diferente y distinto al espafiol, pero con elementos originales venidos de Espaiia. 

Elementos que aqui gustan y se desarrollan de acuerdo con las diversas realidades regionales 

NO espanolas y resultan, como diria Chueca Goitia... si fuera mexicano: “un hecho original 

y auténticamente... mexicano”. 

Veamos ahora lo del “espacio cueviforme” de origen drabe presente en el barroco 

espanol. Las razones que el arquitecto hispano da y expresa para explicar esta presencia 

pueden sintetizarse de la siguiente manera. Tanto lo uno —lo espaiiol— como lo otro —fo 

4rabe— proceden de ideas y sensibilidades derivadas de dos comunidades 0 naciones con 

caracteristicas socio-culturales y econémico-politicas definidas, integradas, muy propias y 

diferentes una de la otra. Naciones que, ademas, por vivir y convivir contiguas y durante 

algunos siglos a menudo se confrontan y alternan el predominio de una sobre la otra. Hasta 

que finaimente la espafiola (constituida, a su vez, de varios ingredientes que con el tiempo, 

después de mezclarse, se han fundido) llega a predominar sobre la otra, hasta nuestros dias. 

Expresado lo anterior vayamos ahora por partes. En términos generales lo que Chueca 

Goitia manifiesta respecto a la presencia del elemento érabe en la arquitectura espajfiola, 
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viene a ser en principio igual a lo que yo opino respecto al ingrediente indigena en ta arquitec- 
tura mexicana (concretamente en la que llamo “barroco mexicano"). Expresado de otra ma- 
nera: en ambos casos se trata de la confrontacién y mezcla subsecuente, de dos entidades 
socio-culturales y econémico-politicas diferentes (la espafiola y la arabe en Espajia; la indigena y 
fa espafiola en México). Cada una con caracteristicas muy propias, definidas e integradas. 
Esto es: igual en sendos casos. Sin embargo hay diferencias muy grandes, colosales podria 
decirse. En Espajia lo drabe y lo espafiol conviven simultdneamente, esp@cialmente separados 
Pero contiguos, y lo hacen de igual a igual durante siglos. 

Aqui en México no hay tal, la convivencia de igual a igual es de hecho inexistente: ef 
encuentro y confrontacién de Motecuzoma It y Hernan Cortés. (Diaz del Castillo, B. 
1853:83 y 93. Jiménez Moreno, W. 1958: !2ss.). El conquistador espafiol viene y después 
de una brevisima confrontacién, domina: militar, politica, econémica y culturalmente (siglos 
XV y XVII). Aqui se hace entonces “tabula rasa” con todo signo y/o elemento material de la 
cultura indigena. Tal como lo demuestra, Precisa y justamente, la destruccién de la arquitec- 
tura aborigen (amén de fos tlamados cédices, la escultura, fa pintura, la orfebreria y demas) 
hecha por los espafioles durante y después de la conquista. El conquistador —que como tal 
al principio destruye inmisericordemente— domina total, materialmente y por completo. La 
Poblacion indigena durante ja mitad del siglo XVI decrece aniquiladoramente (en las istas del 
Caribe practicamente desaparece). 

Sin embargo en funcidn a caracteristicas propias e inherentes a su larga tradicién cultu- 
ral derivadas de un mundo de ideas muy diferentes a las del europeo, a poblacién indigena de 
México, especialmente fa que durante milenios viviera en lo que hoy llamamos valles centrates (el 
de México, el de Toluca, los de Puebla-Tlaxcala y regiones vecinas) no sélo sobrevive sino que 
para fines del XVI y principios del XVII, muestra un incremento por demds impresionante. (Gibson, 
a 1262-13855). En la parte dedicada a la arquitectura de una Porcién del México preco- 
lombino puntualizé las singulares caracteristicas del mundo de ideas del indigena prehispanico 
de México. Caracteristicas que, como es factible demostrar, hoy perviven y en buena propor- 
cién funcionan como antano y tanto que forman parte de la idiosincrasia de cualquier mexica- 
no de nuestros dias. 

Con un dominio total en lo militar, en lo politico, en lo econémico y en Jo social, asi 
como con un desdén consciente y absoluto hacia fos valores y caracteres de lo indigena 
durante los siglos XVI y XVII écémo explicar? {Cémo probar que ef “barroco mexicano” generado 
en el siglo XVIII, tiene un ingrediente indigena? 

En Espaiia el fenémeno “barroco-espafol-mudéjar” tiene explicaciones légicas con- 
gruentes y Chueca Goitia lo explaya. En México donde lo indigena fisico y cultural fue —y es, 
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en ocasiones consciente o inconscientemente, todavia— subyugado en los aspectos antes men- 

cionados écémo explicar que su influencia cultural se haya hecho presente en el “barraco 

mexicano” del siglo XVII? Mas adelante trataré de revivir el proceso, por ahora continuaré, 

con la presentacién de otras partes de nuestra documentacién arquitecténica. 

He manifestado que el “barroco-espaiiol-geométrico-mudéjar” es muy diferente al 

“barroco-geométrico-mexicano” y que en fo geométrico de éste hay posibilidad, hipotética, de 

atribuirlo a una raiz indigena, de acuerdo con lo antes expuesto. 

Volvamos ahora a lo del otro rasgo de origen 4rabe que también se encuentra en el 

“barroco espajio!”: “el espacio cueviforme” (Chueca Goitia 1947:93, Lam. XXXVI). Para 

visualizarlo mencionaré un ejempio facil de recordar. Piénsese por un momento en los espa- 

cios interiores de conjuntos como la Alhambra en Granada, especialmente en el lecho bajo de 

sus cubiertas acupuladas. Resultado: indudable sensacién de incontables estalactitas 

abrumadoramente elaboradas... con humana geometria (quien quiera enterarse cabalmente 

sobre el tema vea el capitulo “E! espacio en fa arquitectura islémica” por Fernando Chueca 

Goitia. 1947:36-44). : 

El “espacio cueviforme” en el México indigena 

Ahora bien, lo mas extraordinario es que tan magnifico conocedor de la arquitectura espa- 

hola afirme, con especial énfasis, que “Santo Maria Topantzintia... y !a Capilla del Rosario en 

Puebla” ademas de constituir “ejemplos notorios”, en ellos “se hace mas patente que nunca el 

sentimiento drabe cueviforme” (ibid.:93). 

En lineas anteriores indicaba que lo geométrico en ef barroco mexicano, podria 

hipotéticamente atribuirse a la existencia de antecedentes similares en la arquitectura de la 

época prehispanica. Ahora manifestaré que lo que hay en Puebla, especialmente en 

Tonantzintla, no tiene nada que ver con {lo drabe sino, directamente, con fo indigena. Sdlo que 

ahora con lo de “el espacio cueviforme”, de ésto no hay ef menor antecedente sino —como 

indica el irénico decir—: “tampoco todo fo contrario”. Y asi es, sin ironia alguna: si hay algo mds 

que relacione a la arquitectura del siglo XVIII en México, es, precisa y cabalmente, que ninguna de 

fas dos muestra interés en darle un tratamiento especial o Hamativo a los espacios interiores 

(como es caracteristico en el barroco europeo). 

Es de sobra conocido que en Ia arquitectura prehispanica de México no se aprecia preocu- 

pacién alguna por tratar los espacios interiores, Por el contrario: trata con especial gusto y 

habilidad magnificos conjuntos arquitecténico-urbanisticos tanto colosales como pequefios. 
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La arquitectura del México antiguo, esto es: el “prehispanico” traté de satisfacer las aspira- 

ciones tanto visuales como espirituales de ias sociedades indigenas que las generaron. 

El interior de los edificios “prehisp4nicos” socio-culturalmente mas importantes: sus 

templos, en su gran mayoria fueron no sélo pequefios sino oscuramente iébregos. Estaban 

destinados a ser utilizados en primer lugar por la imagen del dios, en seguida sélo por conta- 

dos sacerdotes; en algunos casos y ocasiones, por ayudantes. La idea espacial, si la habia, no 

era de cueva con estalactitas y estalagmitas sino, acaso, de cripta, en el sentido de lugar secre- 

to, guardado, cubierto. 

Por lo demas, Jas cuevas si tuvieron en el México antiguo un importante significado: lugar 

de origen. Primero, porque de haber recordado en alguna forma, épocas anteriores al inicio 

sedentarismo, antes de 5000 a.C., cuando como némadas cazadores, recolectores, las cue- 

vas ofrecian proteccién. Después, por considerar que el ser humano mismo surgia a la vida, 
venia al mundo, desde la cueva-matriz-femenina. Los caracoles y conchas en Mesoamérica 

tuvieron significados relacionados. 

En lo hasta aqui expresado hay, por lo menos, Iégica al tratar de relacionar lo referente 
al desinterés 0 no tratamiento de fos espacios interiores, tanto en el México prehispdnico como 
en ef hispano-virreinal def siglo XVII. Pero pensar que “el espacio cueviforme” (que Chueca 
Goitia ve que en Tonantzintla es notoriamente “donde se hace més patente que nunca el sen- 

imiento érabe"), pueda considerarse que no tiene que ver con lo istAmico sino con lo indige- 
na mexicano...; que paraddéjicamente nunca tuvo interés en tratar en forma especial alguna, a 

los espacios interiores; &toz carece de légica y de antecedentes prehispdnicos. 

Pero hay todavia algo mds relacionado con esa de por st dificil explicacién. Esta, ade- 
mas de ser clara, tiene que servir para apoyar y validar lo hasta aqui presentado como hipoté- 
tico. 

El hecho que haya coincidencias morfoldgicas entre e! barroco-simétrico-mexicano (el 
“barroce del valle de México”) y lo maya-tofteca; asi como que, tanto Ia arquitectura 
prehispdnica como la del barroco mexicano, no tengan interés en el tratamiento de fos espacios 
interiores, no quiere decir que por pre-existir estas coincidencias, éstas necesariamente indi- 
quen Ia influencia de una —Ia prehispdnica— sobre la otra —la colonial. Lo cual, a su vez, 
permite, sdlo hipotéticamente también, pensar —como lo hace Chueca Goitia— que en el 
interior de la iglesia de Santa Maria Tonanzintla se encuentre “més patente que nunca ef 
sentimiento drabe del espacio cueviforme”. 

Mi suposicién de que lo sucedido en el México prehispanico puede haber encontrado 
eco en el siglo XVIIl —el siglo del surgimiento y eclosién de “lo mexicano”, esto es, de 
nuestro mestizaje indo-espafiol— por lo que hasta aqui dicho sélo tiene el apoyo de la proximi- 
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dad geogrdfica. Asi también la consideracién de que niegue que en Tonantzintia se encuentre 

un notorio exponente de un sentimiento espacial de origen drabe, tiene —por lo hasta aqui 

expresado— sdlo el apoyo de ser una hipétesis personal, de la Chueca Goitia magnifico 

conocedor de... “lo espanol”. 

En consecuencia mis, de por si nada faciles explicaciones deben, ademis, ser de tal natu- 

raleza que sirvan para darle consistencia y validez a estas conjeturas. Para esto es necesario 

“desenredar et ovillo” de “lo mexicano” y comenzar desde el inicio de este fendémeno. 

De hecho lo que ahora puntualizaré constituye una explicacién detallada y referente a 

México de lo que Chueca Goitia sintetiza cuando nos da a entender que sus “invariantes 

castizos de la arquitectura espafiola” no son otra cosa que la materializacién arquitecténica de 

un “fondo comin” que vive y se mantiene “por debajo del fluir del tiempo” y que esa version 

plasmada en fa arquitectura es “la expresién de aquellos elementos fijos” —invariantes— “que 

sobrenadan por encima de las diversas culturas” que han existido e influido en Espafia y en sus 

habitantes “encadenando fases, aspectos... actitudes”. (ibid.: 6). 

Al exponer yo el origen, desarrollo y 1a materializacién de “lo mexicano", por medio 

del relato de aconteceres histéricos y cutturales, sucedidos a partir dela conquista espanota, 

no hago otra cosa que presentar el contexto humano (social, cultural y politico-econémico) 

del cual surge la produccién arquitectdnica ia partir de la época virreinal!. Dicho de otra 
manera: las realidades socio-culturales y econémico-politicas que se desarrollan en México a 
partir de la conquista hispana, proyectadas y vistas a través de algunos de los aspectos y 
ejemplos arquitecténicos que se generaron a partir de ese entonces. 

Al hacerlo considero que su andlisis —por somero que sea— demuestra cémo y por 
qué es posible pensar que el ingrediente indigena (que desde entonces y hasta [a fecha nos 
caracteriza) si fue cepaz de manifestarse en ta arquitectura del siglo XVIII. Y ésto a pesar de que 
desde la conquista todo to relacionado con lo indigena ha sido visto —y todavia lo es— con 
la prepotencia que caracteriza al etnocentrismo de la cultura occidental. 
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Secuela cultural: impacto y canfrontacién, siglo XVI. 
Predominio de lo espafol, siglo XVII. 
Surgimiento y materializacién arquitecténica de fo mexicano, siglo XVIII 

El siglo XVI, Impacto Cultural (1521-1580): dos culturas, dos “mundos”, dos maneras de 
considerar espiritual y materialmente la vida y todo lo que la rodea, se confrontan y chocan. 
El que militarmente domina, el conquistador espafiol, por raz6n “natural” obtiene y aprove- 
cha ef predominio en y de todo: lo cultural y, Sobre todo, fo econdmico. Et dominado, ef 
indigena subyugado, con una filosofla de fa vida diferente, le es posible seguir pautas de “no 
resistencia” 0, como diriamos ahora, de “resistencia pasiva". Nunca decir “no”, aceptar 
aparentemente todo: “si sefior”; pero, a la larga actuar como le parezca mejor al propio 
subyugado. Para fines del siglo XVI el indigena, pasiva, pausada pero ininterrumpidamente 
(nunca dijo “no”, siempre “si") [hay que leer la manera como Kubler se hace la misma pre- 
gunta: yer Kubler. 1948 ] pero actué a su personal parecer, sin importar eventuales y cruen- 
tos castigos —es muy dificil luchar contra quien le da a uno siempre la raz6n, ast sea sdlo 
verbalmente— , de esta manera logré reblandecer alo espanol (Margain,.C.R. 1966:13ss.). 

EI siglo XVII, Predominio de fo espafiol: desde fines del XVI visiblemente lo espaiiol 
predominé en todo, pero, conforme transcurrié et XVII un “laissez faire”, “un dejar hacer”, 
especialmente en aspectos culturales, fue en continuo aumento. A ésto se unia el ininterrum- 
pido incremento del mestizaje bioldégico; inclusive también la poblacién étnicamente indige- 
na crecié en numero, (Gibson, Ch. 1967:138ss.), después de haber disminuido muy consi- 
derablemente a rafz de la conquista, Por crueldades inherentes a toda dominacién militar. Al 
finalizar el siglo XVIt en los mas diversos renglones de fa realidad no propiamente espafiola de! 
virreinato de la Nueva Espaiia, es decir, fa pujante realidad criolla, habia desarrollado conside- 
rablemente su importancia en forma, digamos, bio-cultural. Piénsese por ejemplo en el nimero 
de hijos de espajioles y en el de las generaciones de hijos de criollos que ya habia. Considé- 
rese asimismo la estabilizacién de las costumbres generadas y desarrolladas por ellos en la 
Nueva Espaiia. ‘ 

Asi, por ejemplo, las de los hAbitos alimenticios y ef modo y manera de hablar el caste- 
Wlano. Sin embargo, puede afirmarse que durante el siglo XVI! todo lo importante en lo . 
Politico y en lo cultural vino de Espaiia. Sélo que con el correr del siglo, lo local, lo criollo se 
conformaba mas y mds en lo propio. Primero, casi exclusivamente en torno a lo espafiol, 
Pero, con el tiempo lo criollo adquiria con mayor intensidad el sabor de lo local. Este, por su 
Parte, poseia indudablemente y presentaba tintes de matriz indigena (derivados de sus vigo- 
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rosas raices tan profundamente encajadas en el tiempo). Asi, inexorablemente, lo espanol se 

diferenciaba y convertia en algo distinto sin que por ello desaparecieran fos elementos basi- 

cos de este origen. 

De esta manera se explica cémo y por qué, por ejemplo, fa comida se convirtié en 
“mexicana” y, lo que es mas, con claras y definidas variantes regionales —reflejo de pretéri- 

tas realidades indigenas diferentes—. Las que persisten hasta nuestros dias: la “cocina poblana” 
es diferente a la “oaxaquefia” como también lo es de “la tapatia” o de “la yucateca”, para no 

mencionar mas. En las amplias areas del norte del actual México las caracteristicas que impe- 
Fan en estos aspectos, en esas enormes extensiones, se expfican de la misma manera: Desde 
Spocas pre-hispanicas predominaron ahi pueblos indigenas de cazadores recolectores, ra- 
z6n por la cual no hubo ni ha habido desde el arribo de lo espanol hasta la fecha, ef intenso, 
profundo y Constante mestizaje bio-cultural indo-espafiol, como el desarrollado en las 4reas 
ocupadas por pueblos indigenas de agricultores sedentarios. que generaron las Altas Cultu- 
ras en la antigua Mesoamérica. Por elfo la riqueza del folklore nortefio y la de sus caracteris- 
ticas etogrdficas no presenté ni presenta la misma abundancia y variedad, como sucede en 

las 4reas del sur. 

Al igual que los habitos alimenticios, que se volvieron mestizos indo-espajioles, “mexi- 
canos”, también el idioma de los conquistadores espafiles, el castellano, se mexicanizé. 
Hablamos ciertamente espafiol, pero lo hacemos con una mentalidad nahuatl. Véamos. 

    

A-4. El Espajiol que se habla en México. Origenes y trascendencia 

  
  

El uso del diminutivo en el espafiol que se habla en México presenta caracteristicas verdade- 
ramente “sui géneris”. S6lo un mexicano considera perfectamente comprensibles y Kégicas 
expresiones como: “pero, mire iqué ‘grandecito’ esta su nifio!”. © aquello de: “...orititifita 
mismo...” acompafiado de un gesto facial: los ojos entrecerrados y una semi sonrisa y un 
ademén en el que casi se juntan la punta del dedo indice con la det pulgar. Y entre mas se 
prolongue el “...orititilita...” m4s se acentia la sonrisa. 

Con el ilégico “grandecito” al igual que el alargadisimo y mimico “orititifita” el mexica- 
No trata de expresar una sentida cortesia. Que podria “traducirse” en algo asi como: —en el 
caso del “grandecito”— “pero icémo ha crecido su nifio, qué bien se ve, qué bien estd, los 
felicito!”; —en el caso del “orititirita”—: “.,.no se preocupe, en este mismo instante se hace 
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todo fo necesario para complacerlo, por favor no se moleste, no se preocupe: oritita mismo...”. Lo 

cual trata de ser evidente y sentida cortesia... que, si no logra que los acontecimientos ad- 

quieran una velocidad o prontitud mayor de la posible —y— équién es el que sabe y se 

preocupa por saber cual es la posible prontitud en México? y équién es el que busca el hacer 

sentir a quienes esperan, que hay gente que se preocupa por ellos? 

Al usar el diminutivo el mexicano, por lo menos es un 80% de las veces, trata de 

expresar una especial cortesia. Hay un toque de singular “savoir faire”, saber conducirse, en 

México cuando una sefiora mexicana invita a unas personas para que vayan a su casa “a tomar 

una copita”; jamas se le ocurriria al hacer la invitacién decir: “a tomar una copa”, por la 

ausencia def diminutivo a un mexicano la invitacién pareceria ser hecha, no para ir “a su casa” 

sino a un salén cantina; esto es, casi “suena a ir a embriagarse. Por lo demas lo de “copita” 

es sélo indispensable cortesia, de hecho no implica ni tamaiio ni cantidad... como muchos 

invitados, mexicanos © no, pueden a menudo atestiguar. (ver Apéndice No. 2). 

Aceptado que asi pueda ser en el México de hoy équé tiene todo ello que ver con el 

idioma ndhuatl? Para expticarlo un tanto realistamente; situémonos a fines de noviembre del 

afio de 1521 con Coyoacdn, lugar a poca distancia al sur del islote en donde fos aztecas habian 

erigido su ciudad capital, Meshihco-Tenochtitlan. 

La capital azteca habia sucumbido el 13 de agosto y para noviembre era objeto de una 

tercera destruccién. Habfa sufrido ya dos: una por ef cafioneo que durante meses le hicieran 

objeto en el largo asedio que le impusieron los espafioles; otra, por [a orden que diera Hernan 

Cortés al atacar directamente a la ciudad: demoler construcciones para rellenar canales con 

objeto de que la caballeria pudiera actuar (Diaz del Castillo, B. 1853:191,193). 

Por simple tégica Cortés se dio cuenta del enorme significado que tendria el que la 

ciudad que él edificara ocupara, precisa y exactamente, ef mismo sitio donde los aztecas 

habia erigido la sede de su imperio. Toda ta importancia y trascendencia geopolitica que los 

aztecas habian logrado tuviera su capital, se traspasaria de hecho a la ciudad que Cortés 

reedificara. Asi, los arruinados restos que quedaron en pie de la que fuera impresionante y 

atractiva capital azteca, al ser literal y materialmente arrasados, se les utiliz6 como material 

de construccién al iniciarse la edificacién de lo que seria después la capital del virreinato de la 

Nueva Espana. 

Cortés y sus capitanes espafoles iniciaron la construccién de amplias residencias en 

Coyoacan, casi inmediatamente después de la caida de Tenochtitlén y simultanea captura de 

su gobernante indigena, el “emperador Guatemowin” (Cortés, H. 1971:162. Diaz del 

Castillo, B. 1853:195). 
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Esto se explica por !a actitud de la masa de la poblacién indigena del 4rea: en cuanto 

Cuauhtémoc fue capturado, todo ef pueblo, el comin de fa gente, se rindié de inmediato. 

Cuanta orden se les diera, cuanta peticién se les hiciera a tos vencidos era aceptada de 

inmediato: “si sefor”, “si, senor”; “tus antiguos jefes ya no lo son, ahora somos nosotros en 

nombre del rey de Espafia”. “si, sefior”; “nuestro idioma es ef que se debe hablar”, “si 

senor”. A todo la respuesta era la misma: “sf senior». 

Que nosotros sepamos no existe escrito alguno —lo cual no quiere decir que indefec- 

tiblemente asi sea— que documentalmente nos relate lo anterior. Pero si existe documenta- 

cién, aun més duradera que fa de un papel escrito, que asi lo indica. Ni el propio Bernal Diaz, “el 

soldado-cronista”, que suele tener en variadas ocasiones una gran objetividad en su “Verda- 

dera Historia de ta Conquista de fa Nueva Espafia”, (Diaz del Castillo, P. 1853) se le hubie- 

ra ocurrido escribir que una vez capturado el emperador azteca Cuauhtémoc, todo habia 

sido “miel sobre hojuelas”. Por elemental légica ningun conquistador, y especialmente los 

espafioles de ese entonces, habrian de reconocer que sus “conquistas” fueran algo sencilio y 

facil. Véanse las Nlamadas “Cartas de Relacién” que Cortés escribiera al rey de Espafia. (Cor- 

tés, H. 1971). En ellas todo es enorme esfuerzo, constantes, dificiles y sangrientas luchas. Si 

acaso, en ocasiones se menciona, y el propio Bernal fo hace, que alguna 4rdua victoria fue 

obtenida gracias a la oportuna intervencién del apésto! Santiago. santo patrono y protector 

de los espafioles. 

Por todo ello es inconcebible que después del 13 de octubre de 1521, Cortés y sus 

capitanes hubieran escrito que todos los indios del valle de México a toda demanda contestaran 

con un invariable “si sefior”. 

Los “documentos” que sobradamente demuestran que efectivamente asi fue, son de 

dos clases. Uno —que transformado y todo persiste hasta el momento presente— nos lo da 

el elemento base de este estudio: fa arquitectura. Las casas habitacién que varios de los 

conquistadores hicieron construir en fa poblacién de Coyoacan, situada en una de las orillas 

sur det gran lago. Edificadas en el siglo XVI en el transcurso del tiempo todas han sido objeto 

de transformaciones, especialmente en el siglo XVIII; otras, como la de! propio Cortés las 

han sufrido hasta en tiempos modernos. Hoy, la transformada construcci6n alberga fas ofici- 

nas de la “Delegacion de Coyoacan”, esto es, la sede de fos poderes del gobierno en esta 

parte de la actual ciudad capital. 

Sin entrar en mayores detalles, es posible aseverar enfaticamente que si la situacién 

socio-politica en la cuenca de México a fines de 1521 no hubiera sido por demas bonacible 

para los esparioles, éstos: primero, no hubieran siquiera pensado en construir las casas habita- 

cién que edificaron en Coyoacdn. Segundo, de no haber sido satisfactoria y, ademas, amplia- 
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mente conocida tal situaciOn, las esposas de los conquistadores que vivian en Cuba, no se 

habrian desplazado a Coyoacan. (Diaz del Castillo, B.1853:210). En primer lugar la del 

propio Hernan Cortés. Tampoco hubiera sido posible que éste, en cuanto la propia ciudad 

de México comenzé a ser reedificada, ordenara la construccién de “sus casas” y, justamente 

en donde habian estado las del emperador Motecuzoma II (una vez mAs fa arquitectura docu- 

menta una nueva realidad socio-politica). 

En el capitulo referente al MARCO TEORICO, se puntualizan los aspectos o “factores” 

que explican las razones que permiten fa generacién de una produccién arquitecténica. Por 

ahora sélo indicaré con todo énfasis que las construcciones mandadas a hacer por los con- 

quistadores, inmediatamente después de la captura de Cuauhtémoc, son un claro ejemplo 

de cémo la arquitectura, de acuerdo con determinadas circunstancias, de inmediato mate- 

rializa realidades tanto politicas como econémico sociales y culturales del momento en que 

se genera. 

Finalmente el otro documento no escrito pero de una fuerza comprobatoria fenomenal, 
lo constituyen los elementos, las raices de un rasgo muy propio y muy singular que caracte- 

tiza {a idiosincrasia del mexicano de nuestros dias. Aspecto éste que seguida paso a tratar. 

Idiosincrasias mexicanas. 
Origenes prehispdnicos 

El fenémeno det “si sefior”, aplicado por los mexicas 0 aztecas a Cortés y compaiiia, no paré 
ahi ni en ese entonces, 1521. Hoy en dia es muy dificil encontrar a un mexicano, de cualquier 

clase social, nivel econdémico u origen étnico, que sea capaz de contestar a alguna pregunta 

con un enfatico “no”. Cualquier forastero en Ja actual ciudad de México al preguntar por la 

localizacién de una calle a algun transednte, en fa casi totalidad de los casos se dar cuenta de 

ello. Practicamente nadie le dira simplemente “no sé”. A menudo inclusive te darn una di- 

reccién equivocada con tal de no contestar negativamente. Hay casos en fos que le dirdn: 

“usted perdone, pero yo no soy de aqui, discdfpeme”. Hay variantes aun mas explicitas: "No 

Crea usted que es groseria, pero yo no soy de aqui y por eso no le puedo informar”. 

Esa incapacidad del mexicano de poder contestar con un rotundo “no” es algo que 

también viene de muy atrds. Es posible considerar documentalmente que ese singular rasgo 

provenga de épocas, por lo menos tan antiguas como la destruccién del centro de peregrina- 

cién mas importante del México prehispanico: Teotihuacén por (750-800 d.C ) Veamos: ef 
fenémeno de fa conquista de México por los espafioles, es considerado por muchos como un 
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acontecimiento unico e histérico-culturalmente como algo de un grado tan absolutamente ex- 

traordinario, que conscientemente consideran que Ia historia en y de México comienza con Ia 

propia conquista espajiola. Todo fo anterior a ésta es “arqueologia”. Efectiva y tacitamente en 

México hoy en dia ef término “prehispdnico” es sinénimo de arqueologia. El desarrollo 

cronolégico-cultural que enseguida se presenta muestra lo ildgico y absurdo de tal consenso. 

El fenémeno cultural y todos fos derivados de una “conquista” hecha por la fuerza de 

las armas, como lo hicieron fos espafoles, era ya conocido “de antiguo” en el territorio que 

hoy se designa como Mesoamérica. Especialmente en regiones que hoy se pueden llamar “de 

los valles centrales”, cuyo nucleo lo constituyen el de México, el de Toluca y los de 

Tlaxcala-Puebla. 

Después de casi un milenio de predominio como centro de peregrinacién por excelen- 

cia, con todas las importantes y significativas implicaciones socio-culturales y geo-politicas y 

econémicas que de ello se derivaron, Teotihuacdn fleg6 a un dramatico final. 

Como se suele con razén decir: “de las cenizas” del centro mas importante de una 

cultura, hoy llamada: teotihuacana, surgiéd poco a poco otra: Ia tolteca. La ciudad capital de 

ella, Tollén —hoy tlamada Tufa— situada en los confines septentrionales de la cuenca o valle 

de México. Esta metrépoli sufrié la misma suerte que Teotihuacdn: unos sigtos después fue 

totalmente destruida y a tal grado que se ha considerado posible que los propios toltecas 

demolieron su tempto principal antes de la total caida en poder del enemigo, posiblemente 

para evitar su profanacién o también por fanaticas pugnas internas (Jiménez M.W. 1954:21). 

Nuevamente con el correr del tiempo surgié, renacié otra cultura en la misma regién 

cuyas raices se hundian en las anteriores: la de los mexicas o aztecas. Meshihco-Tenochtitlan 

fue su ciudad capital, situada en un islote en un lago de agua salada en el drea lacustre del valle 

de México, sufriéd exactamente la misma suerte, con Ia sola diferencia de que esta vez fa destruc- 

ci6n Ia hicieron gente venida “allende ef mar”... los espafoles. 

Entre las muchas cosas que aprendieron los grupos que poblaban la zona de los hoy 

llamados “valles centrales”, indudablemente estuvieron las formas y maneras de cémo tratar 

alos conquistadores en turno. Las experiencias vividas y, sobre todo, sufridas les indicaron la 

conveniencia de nunca flevarles la contraria: “si, sefior”. Demasiados muertos e incontables 

padecimientos se los hicieron saber. Ademads, como pueblos de agricultores sedentarios que 

eran, estaban acostumbrados a obedecer ordenamientos socio-politicos —establecidos des- 

de por lo menos unos 2500 afios antes de la llegada de fos espanoles—, por ello los 

mesoamericanos, especialmente los de fa zona culturalmente dinamica como lo era —y es— 

la de los valles centrales, aprendieron que, una vez capturado quien encabeza ese orden 
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socio-politico —emperador, rey, sacerdote, gobernante o como quiera que le llamemos 
hoy—. lo mas conveniente para la mayoria, para el comin de la gente era, en y por principio: 
“llevarles la corriente” aceptar todo, no contradecir. 

(Todo muy bien teéricamente, pero icémo es que ese rasgo tan propiamente 
prehispanico del drea de los valles centrales, ha Negado a formar parte de la idiosincrasia del 
mexicano actual... Y iqué hay de la “mentalidad ndhuat!" con fa cual a menudo habla el 
castellano?) 

Sigamos: en Coyoacdn a finales del afio de 1521, como antes se expuso, la situacién 
debié haber sido verdaderamente bonacible para los flamantes conquistadores. Todo indige- 
fa contestaba a cuanta solicitud u orden les era dada con un espontaneo y afirmativo “si 
sefior”. Tales circunstancias pronto fueron conocidas en Cuba y en Espaiia. Ya antes puntua- 
lizamos que esto debié ser asi y menciondbamos el hecho que las esposas oficiales de los 
Conquistadores espafioles decidieron reunirse con sus maridos y lo hicieron. Al Hegar (sin 
haberlo comunicado previamente en forma alguna), por ejemplo, la esposa de Hernan Cor- 
tés conocida como la Marcaida, encontré en Coyoacdn una amplia residencia atendida por 
docenas de indigenas: mujeres, viejas y jOvenes, constituian la servidumbre dispuesta a aten- 
der los menores deseos de los nuevos amos: “si sefior, si sefora, si, si...”, 

Estos sirvientes que hablaban y pensaban en ndhuatl tuvieron de inmed: iato que apren- 
der la lengua de Castilla. AJ hacerlo literalmente traducian sus ideas Y pensamientos en ndhuatl 
a lo que resultaba “su espafiol”. Ahora bien en ese idioma indigena para decir por ejemplo: 
“Sefior Cuauhtémoc” o sea lo que se designa como forma reverencial, de respeto, basta con 
agregar la silaba “tzin” al final de un nombre o de un término. De tal manera que con decir 
“Cuauhtemotzin” se expresaba lo reverencial, el respeto. Muy sencillo en verdad, pero resul- 
ta que en ese mismo idioma cuando se quiere expresar el diminutivo, también se emplea la 
misma silaba terminal “tzin”. Es el contexto el que hace saber cudndo es que se manifiesta lo 
reverencial y cuando el diminutivo. De lo que resulta que “Cuauhtemotzin” quien decir tanto 
“Sefior —jefe, gobernante— Cuauhtémoc" como “Cuauhtemito” y es ef contexto, forma y 
manera de decirlo, lo que indica si es de cortés reverencia o simplemente se refiere al tama- 
fio. Ver apéndice No. 2. 

Pongamonos ahora en el lugar de una indigena que estaba para servir y atender de la 
mejor manera y forma a sus nuevos senores y Sefioras espafiolas. Ademis de las posibles 
reverencias corporales, las frases dichas en “su” espaiiol debieron estar en ocasiones satura- 
das de diminutivos derivados precisamente de la idea de ser fo mas corteses posible. 
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Diminutivo va, diminutivo viene y los conquistadores espafoles, sus esposas y otros 

familiares adultos, en un principio quiz4 sonrieran con “magnanima” autosuficiencia ante tal 

“espafiol”. Pero las sonrisas desaparecieron cuando, con el correr del tiempo, los vastagos 

de fos conquistadores quedaron desde su més tierna infancia, desde lactantes, en manos — 

y senos— de las omnipresentes nodrizas indigenas o “nanas” (elemento femenino éste que 

hasta hace poco tiempo formaba parte imprescindible de las familias mexicanas, esto es, 

mestizas y criollas casi de cualquier clase social). 

Ahora si qued6 explicada: la “légica” del: “...pero iqué ‘grandecito’ esta su nifio...!"; asi 

como la del: “...orititifita...” acompariada de expresivos gestos. Al igual del por qué la genera- 

  

  

lidad de los mexicanos actuales, no importa su origen étnico, nivel econémico y socio cultu- 

ral, son incapaces de contestar a una pregunta con un enfatico y rotunde “no” —"suena a 

descortesia”—. Pero sobre todo y en primer lugar, la forma y manera cémo esos rasgos de 

origen netamente indigena, han Hegado a formar parte intima de Ia idiosincrasia mexicana de 

nuestros dias. Qued6 bien claro también que todo comenzé porque Hernan Cortés y sus 

acompafiantes quedaron cabalmente seducidos —como parecen haberlo sido también los 

responsables de la destruccién de Teotihuacdn, asi como los de Tula varios siglos antes— por 

las actitudes de los pueblos subyugados: en extremo atentas y "serviciales" —que no serviles, 

pues ayer como hoy: decir: “...a sus Ordenes jefe...” no quiere decir que las cosas se haran... 

como el “jefe” quisiera... aunque asi lo parezca; como bien lo saben no sdlo los mexicanos 

sino muchos “nuevos jefes” oriundos de paises extranjeros—. (*) 

(*) Justamente escribiamos las anteriores consideraciones cuando vimos publicado (Apéndice No. 2) 

—en fa pagina editorial de uno de los periddicas mas conocidos y leidos de la ciudad de México: 

ef diario Excelsior— un articulo titulado ‘Autodenigracién. Deprimentes diminutivos”. Las asevera- 

ciones y comentarios que en él se hacian estaban tan equivocados y eran tan paraddjicos que, 
para nosotros rayaban en to absurdo y a tal grado que pensamos si valdria la pena que le dedica- 

ramos nuestra atencién y escribiéramos una nota al respecto. Si lo hicimos, por varias razones. 

Una de ellas porque quien lo escribié no fue cualquier persona: un conocido periodista, quien, 

ademis, habia sido gobernador de uno de los estadlos mexicanos con los mayores indices demo- 

graficos de poblacién indigena de México. La paradoja era tan grande que decidimos hacer una 

“nota” de pie de pagina e induirla precisamente en este lugar. Sin embargo la “nota” resulté tan 

extensa que en lugar de presentarla aqui, la pasamos al capitulo de “Apéndices” de este escrito, 
en donde puede consultarse. Sin embargo ne podemos menos que relatar aqui una anécdota 

vivida con dos alumnos sudamericanos. Uno, un joven arquitecto del “cono sur”; otra, una joven 
arquitecta brasileiia. Después de haberlos enterado en clase, de los por qués de nuestros dimi- 
nutives, e} joven arquitecto comenté —palabra mas, palabra menos—: “Bueno, trataré de en- 

tender lo ilégico de los exagerados diminutivos que aqui usan, pero lo que no entiendo en lo 
absoluto es, como es posible que los mexicanos eduquen a sus hijos para que, cuando se les flama 

responda con un ‘mande usted’. En mi fiais (continu en un tono que merecia un acompafiamiento 

de fanfarrias) eso se consideraria ‘rastrero’ , ‘tmande usted” ivaya manera de educar para some- 
terse! (le iba yo a contestar con un: ‘tienes razén, sf seffor’, cuando la joven arquitecta comento): 
‘to que el colega de! sur le falta es una educacién ultra platense.”



  
  

A.5. Importancia de la Ciudad de México como capital del Virreinato: 
crisol de “Lo Mexicano”. Trascendencia 

  
  

Debe tenerse presente que todo ef proceso de mestizacién, tanto del idioma como de modos de 

actuar y pensar, inicié y continué sin interrupcién en fo que era la ciudad capital del virreinato de 

fa Nueva Esparia. Esto es, en fo que fue ef centro geo-politico por excelencia durante todo el 

periodo hispano-colonial. Al ser la ciudad de México (como lo habia sido la de 
Meshico-Tenochtitl4n capital de imperio azteca) fa sede de todos los poderes de Espafia, 

tanto los politicos como los econémicos y los, para aquel entonces, primordialisimos, como 
eran los religiosos, lo era también de fos valores sociales y culturales. Y ésto para todo el mundo 
que vivia en [a flamante Nueva Espajia: espaiioles, criollos, indios y mestizos. 

Asi, aquello que procedia de {a capital del virreinato, por este solo hecho llevaba impli- 
Citas la importancia, el valor, la trascendencia y, digamos, ef “status” inherente a proceder de 
la ciudad sede del virrey, representante por excelencia de todos los poderes: el soberano 
espanol. 

Asi se explica cémo la ciudad de México era la que daba —dio después sigue dando— fa 
pauta en los mds variados aspectos y en los mds diversos terrenos. De esta manera se comprenden 
asimismo las razones por fas cuales el espafiol nahuatizado, con su singular empleo del diminutivo 
— que por su indudable contenido de cortesia a un mexicano le suena muy afable—, cuyo 
lugar de origen habia sido ta ciudad de México, tuvo desde un principio la categoria que le conferia 
proceder y ser caracteristico del habla de fos habitantes del centro urbano més importante de la 
ciudad metrépoli de la Nueva Espaiia. 

Por ello ese espariol nahuatizado se convirtié, pausada pero ininterrumpidamente, en el 
“espariol de México”, a pesar de que en su territorio hay varias maneras de hablar el espaiiol: 
entre otras el llamado “nortefio” (del cual se dice: se habla “golpeado") —ocupadas 
prehispanicamente por pueblos de "cazadores-recolectores"— propio de las muy extensas 
areas septentrionales; ef “jarocho” en la costa del Golfo de México (similar al que se habla en 
a zona del Caribe, de influencia africana y andaluza); el “yucateco”, en la peninsula de este 
nombre (con influencia de ia lengua maya y con inconfundibles rasgos); ef del “centro”, es 
precisamente el nahuatizado propio de la ciudad de México (que, dicen, “es cantado”). 

Para hacer patente fa unidad de fo hasta aqui expuesto, cabe hacer énfasis, Ahora, en que fo 
tratado con todo lo heterogéneo de sus temas, es producto derivado de un solo y trascendente 
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hecho ya antes mencionado: el que Cortés decidiera que la ciudad que los espafioles reedificaran 

estuviera exactamente en el mismo sitio en que se encontraba la ciudad —tres veces destruida 

por los conquistadores hispanos— capital del imperio azteca: Meshihco-Tenochtitlén. Por sim- 

ple légica Hernan Cortés se dio cuenta del enorme impacto y trascendencia que tendria ef hacer 

tal cosa. 

De esta manera, cabe también insistir, los restos que quedaron en pie de fo que fuera 

impresionante y atractiva capital mexica, fueron utilizados como material de construccién o 

de “relleno” al iniciarse la edificacién de la que seria después de capital de! virreinato de la 

Nueva Espafia. Y asi, def mismo modo como el espafiol que se habla en México hunde sus raices 

en ef pensamiento néhuatl; al igual que fos habitos alimenticios def mexicano actual enraizan en 

los del México antiguo, también fos cimientos de la presente capital de los “Estados Unidos Mexica- 

Nos» arrancan, se encajan y descansan sobre {a antigua sede y centro geopolitico mds importante 

de los aztecas. Quizd por eso fos tembiores de tierra —y no han sido pocos desde entonces— 

afectan menos a las construcciones edificadas precisamente en el drea que ocupara Ia ciudad 

azteca (por la mayorcompactacién del subsuelo iniciada desde 1325). Dicho de otra manera: su 

mestizaje arquitecténico, por ser estructural es verdaderamente efectivo. Por fo que hace al urba- 

nistico, aunque a primera vista no sea aparente, es igualmente real y efectivo: las vias mas impor- 

tantes que conducen y comunican —tanto por superficie como subterrdneamente— al “centro” 

—hoy oficialmente llamado “Centro Histérico— (antigua drea de Meshihco-Tenochtitlan) de la 

actual ciudad de México, son exactamente las mismas de Ia ciudad azteca. 

  

  

A.6. Un rapido pero elocuente y concreto ejemplo de fa ineludible 

y trascendente relacién que existe entre: Historia y Arquitectura 

  

  

Como ya antes se ha indicado, una vez capturado el emperador de los aztecas, Cuauhtémoc, 

el 13 de agosto de 1521, lamasa de la poblacién indigena acepté de inmediato y sin aparentes 

resentimientos o cortapisas la derrota. A toda orden o simple peticién expresada por los 

conquistadores, la respuesta invariable era: “si sefior”. 

Como en todos los casos similares de este periodo —que llamamos del “Impacto 

Cultural” y que situamos en los primeros 60 afios después de la conquista, 1521!-1580— la 

mano de obra indigena disponible, ademas de habil y experta era muy abundante. En uno de 

los primeros conventos que edificaron en México los franciscanos, el de Huejotzingo iniciado 
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en 1536, se les indicé a fos numerosos ayudantes indigenas, expertos albajiles, canteros, 

escultores y pintores, que uno de los simbolos de esa orden de frailes era lo que se designa 

como “el cord6n franciscano”. Este manifestaba la humildad y el espiritu de sacrificio propio 

de los miembros de esa orden fundada por su prototipo, San Francisco de Asis. Los indios 

parecian haber captado y comprendido perfecta y cabalmente la idea; quizA “demasiado bien” 

Porque con su experta mano de obra se dedicaron a colocar “cordones franciscanos” por 

todas partes del convento. 

Hoy todavia —més de 450 afios después— es posible ver “cordones franciscanos” de 

los mas diversos tamafios, con los més diferentes materiales: gruesos, delgados, cortos y 

largos, en alto relieve casi de bulto redondo y solamente incisos; hechos en piedra, en arga- 

masa, en madera o simplemente pintados. Se les encuentra en los mds variados lugares: en la 

fachada, en la porteria, en los claustros, en tas diversas capillas, en ef refectorio, en las celdas, 

en escalinatas y muros; de hecho en todos Jos lugares en lo que por una u otra razén la vista 

pudiera detenerse, por doquier se encontraban y encuentran —insistimos después de més 
de 450 afios aun en inesperado namero— los caracteristicos cordones. 

Sin duda alguna podemos también hoy considerar —y casi visualizar— ef enorme y 

sorprendido asombro de los franciscanos, al observar ef inesperado fervor que los indigenas 

mostraban por el simbolo de su humifdad y espiritu de sacrificio. Quiz4 en un principio no 
supieron el origen de este inusitado interés por su “cordén”, Cuando con el tiempo ilegaron 
a saberlo muy posiblemente no consideraran objétar el “mal entendido”, ya que gracias él se 

habian entendido. (*) 

(*) El Dr. Roberto Moreno de los Arcos, experto conocedor de Ja historia hispano-virreinal de 
México, en una conferencia que diera referente a practicas idélatras que a fines del siglo XVI 
todavia existian en la ciudad capital de la Nueva Espatia, relaté lo concerniente a los sigitosos 
traslados que eran objeto “bultos” que contenian simbolos o reliquias de fos antiguos dioses 
prehispanicos. Tradicién ésta muy mexica o azteca como documentalmente lo muestra la cono- 
cida “Tira de la Peregrinacién”, en la que toma parte principal el “bulto” del dios mexica por 
excelencia: Huitzilopochtli (literalmente: “colibri zurdo”). 
Después de exponer tos datos que aportaba la documentacién que dicho investigador habia 
encontrado para hacer ver, entre otras cosas, la honestidad con la que los indigenas interrogados 
contestaban a todo lo que se les preguntaba... sin que sus sinceras respuestas sirvieran de mayor 
© menor ayuda para tratar de evitar dichas practicas idélatras. A manera de muy ilustrativo 
‘ejemplo, que revelaba de meridiana manera la mentalidad dé los conquistados indigénas en sus rela- 
Ciones con sus recientes conquistadores espatioles, a raiz del impacto cultural y ya iniciado el perio- 
do de consolidacién de to espariol. 
De muy documentada manera (con nombres de personas, de sitios, de sucedidos en fechas 
precisadas, etc.) el Dr. Moreno de los Arcos hizo un relato cuya esencia ahora Presento. En un 
pueblo de indigenas, que era mas o menos regularmente visitado por algin representante ecle- 
sidstico, entre otras razones para darse cuenta de la eventual existencia de practicas idélatras, se 
Presents en uno de ellos con su conveniente séquito. Entre las cosas que pregunté estuvo lade 
saber si existian idolos o “imagenes del diablo”. La inmediata y sincera respuesta fue que “si las 
habia”. Con igual honestidad de inmediato lo llevaron a fa presencia de! visitante eclesiastico, Ni 
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tardo ni perezoso éste aparatosamente las destruyd con los consecuentes conjuros y sermones 
a toda la poblacién indigena. 
Muy satisfecho por todo jo hecho el eclesiastico abandons el lugar. Ya tenia en su cristiano haber 
qué relatar a sus superiores con todo lo acontecido. Por razones diversas, poco tiempo después, 
el mismo personaje se vio obligado a retornar inesperadamente a la misma poblacién. Nadie io 
esperaba, pero su arribo no produjo sorpresa alguna. Et que si la recibié, y muy grande, fue el 
propio edclesiastico cuando vio que unes de tos indios, con gran cuidado se dedicaban a esculpir 
ifiguras de idolost No es necesario narrar su asombro y supremo enojo. Una vez desahogado y 
algo calmado, los indigenas simple y sencillamente le manifestaron que ellos esculpian esas ima- 
genes de nuevo porque si no fo hacian, cuando las autoridades eclesidsticas espafiolas enviaran 
de nueva cuenta —afio mas afio menos— a sus representantes y éstos preguntaran por ellas y 
pidieran que se las entregaran, pues, si no fas hacian no tendrian imagenes que traerles... y sin 
esculturas que romper no habia rezos ni sermones y todos: el propio pueblo y los visitantes se 
sentirian defraudados. ‘ 
El documentado acontecimiento cuya esencia presentamos éno es tan sdlo una variante de fa 
filosofio detras del “si sefior» para halagar, en tanto fuera posible, ef “ego” del nuevo conquistador? 
Un dato mas —que al terminar la conferencia del Dr. Moreno de los Arcos me permitié presen- 
tar—: Hoy en dia en México es todavia posible adquirir “bultos” si no exactamente de 
Huitzilopochtli (“cotibri zurdo”) si de Huitzitzilin («colibri»). Si, en cualquier mercado tradicional 
—que no supermercado— de las poblaciones de alguna importancia en los valles centrales, es 
posible comprar un pequefio buito que contiene diversos objetos —-cada uno con una determinada 
finalidad—, el principal y més grande es el de un “chupamirto», esto es: un colibri o huitzitzilin 
pero équién sabe si es o no zurdo? Entre fas finalidades que, magicamente, poseen dichos “bul- 
tos" con el colibri, ta mas conocida de todos es la de trasmitir a quien lo tiene un atractivo 
especial, de caracter amoraso, para la(s} persona(s) del sexo opuesto que al poseedor(a) le 
interesa atraer. 

Resulta ser que los indios de ese entonces —terminada la conquista de los valles cen- 

trales—, consideraban simbolo de sacrificio por excelencia a un muy similar cord6n entrete- 

jido, como es posible verlo todavia en la sala Mexica del Museo Nacional de Antropologia 

situado en el bosque de Chapultepec. Ahi se exhiben varios recipientes y esculturas de pie- 

dra magnificamente labradas, que muestran en sus bordes una especie de cinta, ribete o 

cordén entrelazado. Sin ser idéntico en su forma y tejido al cordén franciscano, es parecido 

en su conjunto. 

La palabra “sacrificio” la utilizaron tanto frailes como indigenas, pero ef tipo, forma y 

significado implicitos en el término, eran, radical, total y absolutamente diferentes para ambos. 

Para los fraites su “sacrificio” se derivaba de su espiritu de humildad: en lugar de usar cintu- 

rones de cuero con hebillas como Ios agustinos, por ejemplo, utilizaban un cordén cualquie- 

ra. (ademas algunos ocasionalmente andaban descatzos). Para los indios su “sacrificio” impli- 

caba uno efectiva y cruentamente corporal y no sélo temporalmente irritante —si es que el 

“cord6n franciscano” tenia algo fisicamente molesto—. Las vasijas decoradas con la cinta 

tejida en sus bordes , indicaban que en ellas se depositaba el alimento mas precioso que el 

hombre indigena podia ofrecer a sus dioses: su sangre y a menudo también su corazén. 
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ta realidad detrés de los dos “cordones” —simbolo de “sacrificio” — era tremendamente 
diferente. En lo que coincidia en ambos casos era en ser ta expresién de un profundo espiritu 
religioso. 

Es de pensar que los franciscanos y muchos espaijioles, cuando se dieron cuenta de las 
colosales diferencias, consideraron que, Por una parte y después de todo, los “cordones” no 
estaban en vasijas indigenas sino en un convento franciscano; por otra, que los indios se 
habian convertido al cristianismo. Y cabe insistir: por millares de “de la mafiana a la noche”, 
tal y como lo demuestra también otra “creacién” franciscana: las “capillas posas”. 

Una materializacién arquitecténica 
de inesperadas realidades socio-culturales 

Las masivas conversiones al catolicismo de los indigenas, constituyeron un fenémeno que de 
inmediato se convirtié en una realidad socio-cultural, a la que habia que enfrentarse sin 
demora. 

Las llamadas “capillas abiertas” hablan satisfecho la necesidad de colocar en un sitio 
especial, que protegia de la intemperie —sol y lluvia—, especialmente en “tiempo de aguas” 
tanto a la imagen sagrada del cristianismo catélico como al sacerdote y ayudantes, mientras 
Oficiaban. La edificacién de la iglesia del convento, por sus amplias proporciones y problemas 
de edificacién —desconocidos Para los indios: factura de bévedas, por ejemplo—, tardaria 
en terminarse. Mientras tanto millares de flamantes conversos requerian inmediata atencién. 
Ademis de la imprescindible catequizacién, habia que considerar lo relativo a sus propias 
costumbres religioso-ceremoniales. Los indigenas estaban acostumbrados a presenciar ce- 
remonias religiosas desde lugares y posiciones situadas a cielo abierto, Sus templos sélo 
servian para albergar a la deidad y a algunos sacerdotes y ayudantes cuando oficiaban. 

La soluci6n que encontraron los franciscanos fue genial, por lo adecuada y conveniente 
que result6 para satisfacer los distintos aspectos del problema. Hoy las seguimos lamando, 
“capillas posas”, nombre poco correcto, justamente porque refleja la inexistencia de edifica- 

“Recon las, a falta demejor-nombre, 
Namadas “capillas posas”. Esta designacién proviene del verbo “posar” o mas bien “reposar”. 

ciones que cumplieran las funciones que en_ México sati 

Se tomé del nombre que se les daba a las capillas que en Espajia, el dia de “Corpus Christi” 
los duefios de casas levantaban en [a calle para cuando pasara la imagen de Cristo o el “San--’ 
tisimo Sacramento” Esta llevada en procesién ese dia, se detenia —“reposaba”— en dicha 
capilla y el sacerdote ejecutaba algdn rito u oracin en favor de quienes le habian levantado. 
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Pasado to cual {a capilla era quitada. Razones todas que hacen patente, insistimos, lo inade- 

cuado del término, “capillas posas”, aplicado a las que los franciscanos literal y materialmen- 

te “crearon” en México. En primer lugar fueron edificadas con caracter permanente iy vaya 

que lo han tenido! Después de mds de 450 afios se conservan muchos ejemplos de lo mas 

extraordinario, como son, entre ellas y precisamente, las que existen en el atrio de la iglesia 

del convento Huejotzingo. Por otra parte, las 4reas de espacio libre que hay entre capilla y 

capilla, en 2 de los 4 lados del atrio, fueron utilizadas para catequizar en grupo y con la 

rapidez necesaria: de un lado las mujeres y del otro los hombres. 

Si el nombre que se les dio no fue el mds adecuado (quizé el de “capillas atriales” o de 

“catequizacién” fuera algo mejor), ésto es lo de menos, lo importante es que tos franciscanos 

tuvieron que construirlas para satisfacer una stibita y ciertamente inesperada realidad 

socio-cultural: atender de pronto a miles de indios conversos. (*) 

(*) Las “capillas posas” que llegan a encontrarse fuera de Mesoamérica, en Espafia inclusive, son 

todas cronolégicamente posteriores. (Ver, entre otras Mesa, J. y T. Gisbert. - 1966:75; 1961:7). 

  

  

A7. Un notable, en extremo interesante y muy revelador ejemplo arquitecténico 

...Carente de ejemplaridad... como Arquitectura (i?) 

  

  

Los numerosos ejemplos que todavia hoy existen de la produccién arquitectdnica generada 

durante el periodo del impacto cultural hispano-indigena (1521-1580) los llamados “conven- 

tos fortaleza”, presentan caracteristicas tan extraordinarias que los convierten en algo nota- 

ble y unico desde cualquier punto de vista. Son espectacularmente impresionantes, propor- 

cionan sensaciones de resistente y durable permanencia. Se construyeron hace a casi medio 

mitenio durante ef cual han sufrido lapsos de abandono e incuria y —por demas esta decir— 

de temblores de tierra, asi como sacudimientos de cardcter social —guerras, revoluciones— 

y... ahi estén —y estaran durante muchos siglos mas—. 

En su totalidad edificados con habil mano de obra indigena, en un principio las cons- 

trucciones fueron dirigidas sdlo por frailes —que no alarifes—; fo cual se puede apreciar con 

facilidad en muchos detalles: arcos sin piedra o dovela clave; columnas con 2 capiteles: uno, 

arriba y el otro... en la base. Poseen muchas singularidades, en unos casos: muros de altura 

mediana, no alta, con un espesor de 2 metros que, ademas, tienen en su parte exterior no uno sino 

varios contrafuertes igualmente pesados y gruesos. Y todo esto edificado también en lugares si- 
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tuados en dreas no sismicas: uno de muchos ejemplos, /a iglesia parroquial en la poblaci6n de Muna 

en Yucatan... donde nunca tiembla. 

En otros sitios situados, por el contrario, en regiones de alta sismicidad se construyen a la 

manera del gdético medieval (entonces todavia parcialmente “vivo” en la Vieja Espafia, vino a 

terminar sus dias en la Nueva), edificaciones con muy elevados muros; {a iglesia def convento de 

Yanhuitlén en Oaxaca, estaba lejos de haber sido terminada (siglo XVI) cuando hubo que refor- 

zarla de espectacular manera para sostenerta en pie (procedimiento que se ha repetido y que hoy, 

finales del siglo XX, todavia continia.) justo por la alta zona sismica donde ta construyeron. 

Alas numerosas construcciones de este tipo se les ha llamado: “conventos-fortaleza”, por et 

aspecto que presentan: altos e impresionantes muros coronados con almenas. De hecho quienes 

los construyeron, iqué iban a saber de cémo edificar fortalezas en verdad, con las técnicas y 

Caracteristicas entonces requeridas (hay que ver a los auténticos “conventos-fortaleza” que se 

edificaron en Europa —en la actual Rumania, entre otras— vaya diferencia)! 

En sintesis: la produccién arquitéctonica del periodo de! Impacto Cuttural: 1521-1580 cons- 

tituye la edificada materializacién de fas singulares y, en ese entonces, todavia no bien definidas 

realidades politico-econémicas y socio-culturales de esa época. Es una arquitectura espectacular, 

llamativa, notable, en muchos casos pintoresca por las ingenuas si bien que sinceras soluciones 

que le daban al tratamiento de algiin requerimiento indispensable y no anticipadamente previsto. 

Por lo que hace af aspecto estético: consciente e hispanamente pensado por los frailes “indigenamente” 

@jecutado por hdbiles manos locales. Asi el “plateresco”: con querubines “enguitarronados” y con 

relieves que muestran “ofrendas” alimenticias —a la “manera indigena”, pero de “sustancia” de 

origen espanol: “patitas de puerco”— ejemplo: Acolman. La presencia de resabios mudéjares: 

alfices y auténticos alfarjes de neto caracter 4rabe pero con cabecitas de Angeles, ejemplo: Totolapan. 
Inclusién de aspectos géticos: bévedas de traceria, nervaduras, arcos conopiales, ejemplo: 

Huejotzingo. Abundancia de detalles renacentistas: grandes murales, algunos de tamafio heroico, 
grutescos, centauros con sandalias indigenas o “huaraches”: en Ixmiquilpan. Todo, todo, extraor- 
dinariamente interesante y muy revelador, y sin embargo esta abundante produccién arquitecténica 
con tan notables caracteristicas jamds podrd ser considerada como una “arquitectura ejemplar”, por 
fazones obvias que serin precisadas en el capitulo referente al MARCO TEORICO. 
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Consideraciones y consecuencias derivadas 

Los incisos que hasta aqui conforman el presente capitulo INTRODUCCION han servido 

para: 

a) Puntualizar cémo el mestizaje indo-espaiol que caracteriza a México, se inicid desde 

antes de que comenzara la conquista militar del territorio que después llamaran Nueva 

Espafia (recuérdese lo de Gonzalo Guerrero). 

b) Especificar cémo se desarrollé la consolidacién de lo espafio! durante los siglos XVly 

XVII, visto a través de su proyeccién arquitecténica (el “barroco espajiol” en México). 

c) Mostrar —arquitecténicamente también— cémo en el siglo XVIII surge “lo mexicano”; 

esto es, el producto mestizo hispano-indigena y se materializa en el genéricamente 

llamado “barroco mexicano”. 

d) Precisar cémo este “barroco mexicano” se diferencia del “barroco espaiol”. Asi como 

que este tiltimo posee elementos de origen 4rabe. Aspecto que desde Espafia se quiere 

ver también presente (FR. Chueca Goitia 1947:93) en una de las variantes del “barroco 

mexicano", en el Hamado “barroco poblano”. Apreciacién con fa cual difiero total y por 

completo, ya que considero que el de México se encuentran (especialmente en el 

poblano) elementos de visible raigambre indigena. 

e) Indicar que hay coincidencias 0 paralelismos entre desarrollos arquitecténicos generados 

en la época prehispanica, con otros producidos en el siglo XVIII. Estas coincidencias 

son tres: y su raz6n de ser no es la casualidad sino fa existencia en las dos épocas de 

paralelismos socio-culturales. 

La primera coincidencia tiene un caracter doble: i) de orden material: uso muy adecuado 

de los materiales de construccidn disponibles en cada regién: ii) de orden artistico: la satisfaccién 

de tendencias estéticas generalizadas en diversas regiones. En lo prehispanico: {a factura de “ta- 

bleros”. En fo hispano-virreinal: una decoracién especialmente exuberante y el uso det estipite. 

Esta primera coincidencia de caracter doble se habia generalizado en Mesoamérica en el siglo 

Vi y en fa Nueva Esparia en el siglo XVIII. 

La segunda coincidencia es exclusivamente de caracter estético. Tanto en la época 

prehispdnica como en Ia virreinal se presenté la fusién arménica de dos orientaciones estéticas 

morfolégicamente muy diferentes una de Ia otra. Esta contrastada fusién se sintetiza en los 

siguientes vocablos: “maya-tolteca” y “barroco-simétrico-mexicano”. El primero en el siglo XII 

y ef segundo en el XVIIL 

La tercera coincidencia fue expresada arquitect6nica y urbanisticamente. En Mesoamérica 

se habia ya generalizado por el siglo Vil; con especial y muy clara evidencia en el area maya 
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clésica. En los sitios de mayor afluencia se colocaban lapi-- 

das (hoy llamadas “Estelas") y altares esculpidos en = -~~ 

alto y bajo relieves. En todos se presentaban tanto las efigies como los datos relacionados con fos 

sacerdotes-gobernantes (especies de dioses redivivos) que habian regido espirituat y material- 

mente al sitio o region dada. Este material escultérico, situado en lugares estratégicos, eran objeto 

de explicaciones verbales al comun de la gente que llegara a esos sitios, incapaz de “leer” por si misma 

toda ia —estéticamente muy atractiva— glifica. 

Enel siglo XVIII, poca de auge de los “altares-fachada” en fas iglesias con amplios atrios, en 

el México colonial, debié suceder lo mismo frente a las elaburadisimas portadas de las iglesias del 

“barroco mexicano”; los numerosos feligreses —en su casi totalidad igualmente iletrados— de- 
ben haber recibido detalladas explicaciones sobre ef significado de fas numerosas esculturas relaciona- 
das con los igualmente abundantes Santos del panteén catélico expuestos en fas fachadas de los tem- 
plos. 

f) Exponer cémo en Esparia la interinfluencia hispano-drabe es facil de explicar por la conviven- 
Cia, en inmediata vecindad, que ambas culturas mantuvieron durante siglos. 

g) Darse cuenta que en México no sucedié lo mismo, por la radical y completa sustituci6n — 
Por no decir: aniquilamiento— material de rasgos de las culturas indigenas del México 

antiguo. A pesar de lo cual... 

h) Enterarse de cémo las caracteristicas del mundo de ideas del indio mesoamericano (en 
especial de los que ancestralmente vivieran en la regién de tos “valles centrales” y areas 
circunvecinas) le permitieron —lenta, pausada e inintermitentemente— el “conquistar” a 
sus originales conquistadores, por medio del fenémeno socio-cultural implicito en ef “si, 
sefior”. Cuya trascendencia se aprecia y pervive en el México de hoy. 

i) Conocer la primera y muy notable materializacion arquitecténica det impacto cultural 
hispano-indigena: los llamados “conventos-fortaleza” edificados a partir de la captura de la 

ciudad capital del imperio azteca. 

j) Darse cuenta que después del magnifico ejemplo (pero nada “ejemplar” arquitecténicamente) 

de los “conventos-fortaleza”, el arribo y consolidacién de todo lo espafiol durante fa segun- 
da mitad del siglo XVIy parte de! XVII, materializado arquitecténicamente con toda claridad 

(“plateresco”, “herreriano”, “barroco espafiol”) se empieza a proyectar la “conquista paci- 

fica” del elemento indigena sobre lo espaitol. Licita, ininterrumpida u intermitentemente lo 
criollo-espafiol se transforma y se convierte en mestizo indo-espafiol, esto es, en “lo mexi- 

cano”, 

Ha sido necesario puntualizar todo fo anterior para poder explicar lo inexplicable: cémo to 
indigena —inexorablemente subyugado desde 1521— logra hacer presente su influencia en los 
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mas diversos aspectos de a realidad socio-cultural de la Nueva Espaiia en ese, para fos mexicanos. 

tan significativo siglo XVI. 

Expresado de otra manera: se ha presentado la explicacién del por qué Santa Maria 

Tonantzintla no tiene que ver con ef “sentimiento del espacio cueviforme de origen drabe” (como 

supone Chueca Goitia) sino que sus caracteristicas se derivan de realidades locales mexicanas; 

en decir, con un indudable ingrediente indigena: 

  
  

A.8. Explicacién de lo inexplicable 

  
  

Comenzaremos por citar textualmente lo que Chueca Goitia manifiesta expresa y directamente 

sobre Santa Marfa Tonantzintla: “La decoracién pardsita lo invade todo, sin pararse a distinguir la 

diferente condicién de los miembros arquitectOnicos. Sin embargo la forma recubierta sigue tan 

seca como un edificio herreriano» (1947: Lam OCKV). 

Quien haya estado en Tonantzintla y lea lo de “decoracién parasita” y lo que es mas, eso de 

que “la forma recubierta sigue tan seca como un edfficio herreriano” no podra menos que, digamos: 

asombrarse (...para no expresarlo de manera mds contundente... y menos cortés). 

Mejor vayamos por partes. Ante la fotografia en blanco y negro bajo la cual Chueca Goitia 

escribié el texto que citamos, si es posible pensar en lo que él indica, inclusive hasta en el “senti- 

miento de espacio cueviforme”. Pero, quien haya estado y esté en el propio lugar desde donde se 

tomé la fotografia (publicada en blanco y negro) se dard cuenta sin el menor asomo de duda, que 

lailustracién que se presenta en el libro del arquitacto espaiiol no tiene nada que ver con la realidad. 

De inmediato se dar4 cuenta que Tonantzintia es uno de los numerosisimos casos en los que Ia 

arquitectura, los espacios y caracteristicas que posea ihay que verlos, hay que recorrerlos directa y 

personalmente para poder formarse una idea de Ia realidad! 

Cuando en Ia cdtedra 0 en alguna serie de conferencias sobre la “Historia de México a 

través de su Arquitectura”, me tocaba mostrar ejemplos como Tonantzintla, traté de buscar la 

manera de preparar mentaimente al auditorio antes de presentar las transparencias en color. En 

un principio consideré que entre més diapositivas mostrara mejor idea se daria de la realidad. 

Paulatinamente me di cuenta que era int! tratar de visualizarla asi fuera con un centenar o mas 

de transparencias. Con el tiempo tomé la siguiente decisi6n: antes de presentar las ilustraciones 

—que por experiencia reduje a cinco— habia que alertar la imaginacién; para ello hacia relatos 

como el que sigue: imaginense un pequefio volcin cuyo magma lo conforman estrias de lava 
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de colores, éstos de lo mas brillante, intenso y contrastado; ademds acompanados de por- 

ciones de una pasta color cal, asi como de algunas tirillas de lamina de oro. De pronto el 

volcancito hace erupcién, arroja su lava y al enfriarse iz4s!: ahora le llaman Santa Maria 

Tonantzintla. 

Con relatos surrealistas de este tipo (hubo otros con “colosales ensaladeras de cristal 

de forma convexa, flenas de coloridas frutas tropicales cortadas en trozos y observadas desde 

abajo”). Al mostrar las cinco transparencias hacia algunos comentarios respecto a los colores 

ya la libertad de formas hechas por manos no educadas académicamente. Después de lo cual 

todos coincidiamos en considerar que /a tinica manera de darse cuenta de lo que es Tonantzintla 

era —y es— ir, verlay recorrerla. Cuando, ya vistas las transparencias y oido las explicaciones, 

habia oportunidad de dar la clase “in situ”, ef consenso general siempre fue que Tonantzintia es 
uno de los multiples casos en que hay que ver directamente para captar y sentir; no hay otra 
forma. 

Con to hasta aqui dicho se comprende la razén que asiste a Chueca Goitia cuando sus 
observaciones Io llevan a emplear términos como “decoracién pardsita... tan seca como un 
edificio herreriano”. La ilustracién ademas de estar en blanco y Negro es una fotografia de 

poca calidad: tiene una media docena de manchas blancas, originadas por un exceso de luz y/ 
© una defectuosa exposicién (ibid.: Lam. XYXV). Manifestado Jo anterior casi no cabria 
agregar cosa alguna para refutar totalmente lo del que en Tonantzintla “se hace mds patente 
que nunca ef sentimiento drabe del espacio cueviforme”. 

Ahora bien, fo acabado de afirmar no es base para indicar que las caracteristicas no 
descriptibles de Tonantzintia son, por to antes expresado, de raiz indigena. Esto hay que 
corroborarlo con argumentos derivados de la abundante Produccion arquitecténica genera- 
da en la misma 4rea en el curso de muchos siglos. Sélo que por no ser coetanea con lo 
espanol, se utilizaran también otras fuentes. 

Por fo que hace a la Mesoamerica prehispanica (algunas de cuyas caracteristicas a tra- 
vés de su arquitectura) se pueden ver en “La Historia de Teotihuacan...”), cabe aqui concre- 
tar algunas generalidades respecto a ella. Una de éstas es la de poseer un caracter exuberante. 
No en balde Mesoamérica se encuentra al Sur del Trépico de CAncer. Ademis tiene extensos 
altipanos situados a una altura en torno a los 2000 metros sobre el nivel del mar. Esto es: hay 
“tierra caliente” y “tierra fria”. Un solo ejemplo de cada 4rea es suficiente para establecer, en 
términos generales, las caracteristicas de la arquitectura mesoamericana. 

Teotihuacdn centro urbano situado a 2400 metros de altura, ejemplo de “tierra fria”. 

Palenque, en “tierra caliente” a unos 200/300 metros de elevacién. En ambos casos se puede 
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afirmar que por sus caracteristicas estéticas —pintura, escultura directamente relacionadas 

con la arquitectura— es posible designarlas como exuberantes. Veamos. 

Teotihuacdn en “tierra fria” con vegetacién consecuente y por tanto con posibilidad de 

ver lontananzas y perspectivas distantes. Las caracteristicas de su arte tienen lineamientos de 

predominio geométrico. Como puede apreciarse tanto en sus perfiles arquitectonicos como 

en Jas pinturas y esculturas, ambas magnificamente integradas con la arquitectura. Y_esto — 
hay que insistir— hecho de manera y forma exuberante (toda el Grea urbana estuvafpolicromada) 

Y todo en una generalizada armonia geometrizante, muy de acuerdo con las amplias y defi- 
nidas perspectivas propias de los extensos altiplanos. 

En Palenque con un entorno de selva del trépico Hluvioso, donde no hay lejanias. Donde 
la vegetacién es una exuberancia tropical; donde todo fo envuelve a uno sin horizontalidades ni 
verticalidades marcadas. Ahi no puede haber geometrismos ni colosales volmenes —como 
en Teotihuacén-—. Palenque, como los dems centros de entornos similares, muestra en su 

arquitectura una exuberancia concordante: la pintura y la escultura integradas a la arquitec- 
tura son muy elaboradas y carecen de geometrismos que definen. Tienen, por el contrario, 
Curvilinearismos que envuelven... como la selva. Una de fas caracteristicas generales de la 
arquitectura mesoamericana es su exuberancia: tanto en sus pinturas como en sus esculturas y en 
el tratamiento de volimenes arquitecténicos y de espacios exteriores. 

Votvamos ahora a la produccién arquitecténica generada en ia época 
hispano-colonial-virreinal. Antes de adquirir su propia personalidad en el siglo XVIII, recibe y 
lentamente asimila lo que viene de Espaiia: siglos XVI y Xvi. Y équé es lo que viene de 
Espana? pues, también otra exuberancia. No en balde la peninsula ibérica en su porcién sur 
es parte del Mediterraneo. Y “lo mediterrineo” no se caracteriza por ser especialmente 
“discreto” —no puede serlo—. Ademas de lo Propiamente hispano-mediterraneo hay otro 
elemento que tampoco es “discreto”: lo drabe. Y durante siglos éste ha convivido con fo 
ibérico. Entonces to que llega a la antigua Mesoamérica después de la conquista hispana, son 
elementos “doblemente no discretos”: fo hispano-mediterréneo y lo arabe. 

En México uno, lo espafiol, por el hecho de haber militarmente conquistado tiene el 
predominio econdémico-politico y socio-cultural. El otro, el indigena, ef conquistado, tiene 
unas raices culturales tan profundas y vigorosas que, antes de lo espafiol, habia logrado resis- 
tir el choque y absorber el impacto politico y socio-cultural de otros sometimientos simita- 
Tes, Esto sucedié cuando fueron destruidos y abandonados dos centros geopoliticos (ambos mu- 
cho més importantes en su tiempo de lo que era Meshihco-Tenochtitién ala llegada de los espajioles): 
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uno Teotihuacdn en el siglo Vill, y Tula, en el siglo XH. Después de resistir e! impacto, absorber, 
asimilar y adaptarse a los recién llegados, los habitantes de los valles centrales togran conformar 
—una vez mas— algo “nuevo” que simultinea e intrinsecamente enraizaba en fo antiguo: fo 

azteca. Cronolégicamente: lo espafiol llega y domina, siglo XVI; el mesoamericano absorbe, asi- 
mila y se adapta, siglo XVII, y para ef XVIII hace —de nueva cuenta— surgir algo nuevo, esta vez 

se llama: “lo mexicano”, 

En conctusién: lo hispano-mediterr4neo-mudéjar es por definicién exuberante. Lo 
Mesoamericano también lo es. {Qué ha de pasar cuando uno, lo mesoamericano, Por sus antece- 
dentes socioculturales recibe, absorbe y se adapta a lo venido “allende el mar”, lo espanol? 
Ineludiblemente que “lo mexicano” resultante tiene que ser exuberante. Asi la —por asi decirlo— 
“innata” exuberancia del mexicano pudiera ser suficiente para atribuir a éste to indescriptible que 
Gene en si Santa Maria Tonantzintla. Y, consecuentemente: como “lo mexicano” incluye —por 
definicién— a lo indigena, de esta manera quedaria explicada ia presencia de {a raiz 0 elemento de 
procedencia aborigen en el “barroco-popular-mexicano”. Esta explicaci6n, harto simplista, re- 
quiere ia presentacién detallada del mecanismo de caracter antropolégico que nos ponga de manifies- 
to, cémo, fo indigena logré hacerse presente, de tan vivaz manera, en Tonantzintla. 

La explicaci6n ideal en nuestro caso seria fa arquitecténica, como la que utilizé Chueca 
Goitia (1947) para demostrar la influencia drabe en el barroco espanol: presentar los elementos 
arquitectdnicos de este origen plasmados en lo que él, con razén, llama “barroco mudéjar”. Elo 
puede hacer por las siguientes razones: Primera porque hay muchos ejemplos de produccién 
arquitecténica coetinea tanto de parte de lo espafiol como de lo arabe —cada uno con sus 
caracteristicas propias y diferentes—. Esto, 6] fo sintetiza con ejemplos magistrales: “...ef Pértico 
de la Gloria de la Catedral de Santiago —de Compostela— se constru/a exactamente por los mismos 
aiios —| 188— que la Giralda de Sevilla...” (ibid.: 24). Segunda razén, porque no sélo conviven en 
inmediata vecindad lo drabe y lo espariol durante siglos, sino que lo hacen de igual a igual. 

Ambos fenémenos no se dan en México. Ya antes enfatizabamos que aqui, desde el princi- 
Pio lo espaol dominé materialmente En todo y por todo. Sobra decir que, especialmente en la 
produccién arquitectinica. Sin ejemplos disponibles es este aspecto écémo explicar esa sobrevivencia 
indigena y, sobre todo, su materializacién arquitecténica en ef siglo XVIH? Aqui entra la puntualizacién 
antropolégica del mecanismo que nos permite comprender el fenémeno. 
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Mecanismo antropoldgico 

La sobrevivencia de lo indigena tiene dos aspectos: Uno es estrictamente material o fisico: 

después de la enorme mortandad sufrida en el siglo XVI, a raiz de la conquista militar (tanto 

por la despiadada explotacién fisica de fos indios como por la derivada de enfermedades 

desconocidas en América y traidas por los espafioles), para el siglo XVIII la poblacién netamente 

indigena se habfa recuperado con creces desde el punto de vista demografico. Dos, su 

sobrevivencia fisica y total recuperacién demografica puede atribuirse, en gran parte, al “Mundo 

de Ideas” indigena —radicalmente diferente al europeo u occidental y, especialmente, al de 

los espafioles del siglo XVI, saturados de asombrosos y casi increibles impetus; y, a la vez, 

con aniquilantes egocentrismos renacentistas—. 

Parte muy importante de! modo de pensar indigena lo conformaba fo que hemos lla- 

mado “Ia filosofia del si sefior” cuya trascendencia habia sido especialmente conveniente 

para el comin de los mesoamericanos de los valles centrales, desde épocas bien anteriores 

a la llegada de los espajioles. El punto o aspecto clave de este modo de actuar y de las 

actitudes de él derivadas, estriba en que al decir “si sefior” y repetirlo en cuanta ocasién 

fuera indispensable, quien lo decia no por ello sentia la menor opresién espiritual y/o moral. Ya 

que simultineamente, quien lo expresaba actuaba de [a manera que a él mas le conviniera. Si 

habia regaiios, amenazas o hasta cruentos castigos, la razon siempre fa tenia el amo, el sefior, 

“si sefior, si sefior”. De estos dos aspectos acabados de precisar el segundo es el fundamental 

ya que, gracias a él, el otro se facilita o se hace posible. 

El 13 de Agosto de 1521, cuando fa capital de imperio azteca; cae en poder de Hern4n 

Cortés, ese dia se inicié la aplicacién de! mismo mecanismo de autodefensa: la no aparente 

resistencia... el “si sefior”... que pervive hasta el México de hoy.(*) 

(*) Un estereotipo de! mexicano capitalino comin y corriente de hoy, utilizado Y personificado en 
“Cantinftas” por Mario Moreno, lo haa su vez estereotipado en la frase: “ia sus érdenes... jefe!”; 
dicha con toda la “cauda” de irénico sonsonete. 

Esta vez, sin embargo, el cambio de soberania fue mas drdstico, los “nuevos sefiores” 

no procedian de Mesoamérica. Sin embargo ya hemos visto lo acontecido en el siglo XVI y en 

el XVI. 

Para el siglo XVIII hacia casi doscientos afios que habian desaparecido las élites de las 

culturas mesoamericanas. Ya no hacian “templos-piramide” ni, por consecuencia, las corres- 

pondientes esculturas, pinturas, ceramica, textiles y demds, de las caracteristicas, calidad y 

cantidad necesarias para honrar debidamente tanto a los personajes gobernantes como a las 
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deidades propias de las culturas mesoamericanas. Sin embargo, en razén a los sincretismos 

religioso-culturales establecidos en el siglo XVI, (Sejourné, L. 1985:20. Jiménez Moreno,.W. 

1958:119) muchas de las deidades del México antiguo habian encontrado paralelismos. Y asf, 

transformadas, persistieron convertidas en alguno de los multiples “santos” de! amplio panteén 

del catolicismo. (Madsen, W. 1960. Jiménez Moreno, W. 1958:1 19) San Isidro suplié en parte 

a Tlaloc junto con Santa Barbara. La historia y el significado de Jesucristo reflejaba algunos aspec- 

tos de caracter prehispanico: las imagenes de Cristo muy visiblemente (casi podria decirse: “muy 

exuberantemente”) sangrantes predominaron el siglo XVI. 

Ademés de la religién hubo otras formas y maneras para fa masa indigena de encontrar 

satisfacci6n, no sélo espiritual sino también social y material: en las numerosas y variadas activida- 

des artesanales en las mas diversas regiones de la antigua Mesoamérica. 

Las artesanias constituyen en México la materializacién de sensibilidades estético-sociales 

de grupos, comunidades 0 sociedades —hoy mestizadas— que otrora en pleno desarrollo supie- 

ron dela ejecuci6n obras de refinado cardcter estético —pintura, escultura, arquitectura, cerami- 

ca, textiles, etc.— hechas por personas en esos entonces prehispdnicos especialmente seleccionadas 

y preparadas para exclusivamente dedicarse de por vida a ejecutarlas. 

En las ocasiones anteriores (destruccién y abandono de Teotihuacdn asi como de Tula) 
después de las luchas guerreras, al reestablecerse la normalidad politica, econémica y social, 
paulatinamente (fenémeno “inexplicable” para Kubler —1948— en el siglo XVI) de los 

tradicionales artesanos locales surgieron los nuevos maestros. En ef transcurso del tiempo en 
Mesoamérica, el conformarse una “nueva” cultura, ésta indudablemente encajaba sus raices en 

varios aspectos de las ya formal y socio-politicamente desaparecidas. Asi se explica la hoy, por fos 
antropdlogos llamada “co-tradicién mesoaméricana”. 

Cuando Cortés se aduefia de la capital del imperio azteca, hacia mas de 2500 afios queen 

Mesoamérica se habian gestado, caracterizado y florecido numerosas culturas de alto nivel. Des- 
de la primera, hoy llamada olmeca, hasta la de los mexicas o aztecas, cada una de elias, ademas de 

haber tenido una personalidad propia y diferenciada de las dems, simultineamente todas pose- 

yeron elementos de una tradicién comin (co-tradicién). Esos elementos, originados en un mo- 
mento determinado en alguna de las varias regiones de lo que llegé a conformar el 4rea de 
Mesoameérica, se trasmitieron con mayor o menor rapidez, parcial © totalmente a una u otra 
region. También con el correr de los aiios fueron objeto de lentas o subitas, tenues o muy marca- 

das transformaciones. 

Entre las varias formas y maneras cémo los elementos culturales mesoamericanos se trans- 
mitieron en el curso del tiempo, puede ciertamente contarse con lo que antes mencionamos 

respecto a las actividades artesanales y a sus ejecutores. 
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Entre las varias formas y maneras como los elementos culturales mesoamericanos se 

trasmitieron en el curso del tiempo, puede ciertamente contarse con lo que antes menciona- 

mos respecto a las actividades artesanales y a sus ejecutores. 

Importancia del ingrediente humano-artesanal. 

Las “coincidencias” y su explicacién 

Lasensibilidad exuberante y el espiritu creativo de un artesano en una regién dada, tradicio- 

nalmente familiarizado y experto conocedor de los materiales disponibles en su region, pro- 

ducia artesanjas y obras con caracteristicas propias y diferentes a las de las otras zonas con 

materias primas de variada naturaleza. De este rico venero de tradicionales artesanos deben 

haber surgido los elementos humanos mas capacitados, que por esto serian seleccionados 

para prepararse y desempefar actividades de mayor categoria. Tales como las de proyectar 

y/o ejecutar los variados complejos aspectos relacionados con la produccié6n arquitectonica. 

Esta, necesariamente, generada por una sociedad con caracteristicas politico-econdmicas 

estables y definidas, al igual que con realidades socio-culturales especificas y provenientes de 

tradiciones con profundidad en el tiempo. 

El resultado de todo ello fo mostramos en uno de los paralelismos arquitectnicos 

habidos entre lo prehispanico y lo colonial. En él nos referimos al fendmeno 

estético-arquitecténico que se presenté en et siglo Vil en practicamente toda Mesoamérica: 

la idea de colocar los llamados “tableros" en las plataformas escalonadas, especialmente en 

las de los tipicos “templos-piramide”. Lo recordamos ahora con la “coincidencia” o “parale- 

lismo” surgido en el siglo XVIII. Esto con objeto de explicar su raz6n de ser. 

Todos los “tableros” que conocemos de la Epoca Clasica, ya generalizados en el siglo 

VII, muestran constructiva y estéticamente que son auténticas creaciones regionales. La mis- 

ma idea fue objeto de soluciones locales diferentes. Esto en funcién al completo conocimien- 

to que tenian, tanto los artesanos como sus maestros y demés dirigentes, de fas materias 

primas disponibles (aspectos técnico-constructivos) como de la pertinente capacidad huma- 

na para utilizarlos (aspectos estéticos). Y todo en directa relaci6n con las finalidades perse- 

guidas (aspectos socio-politicos y culturales). 
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Desde el punto de vista socio-cultural y estético-arquitecténico, ef mismo fendmeno 

se repitié en la misma drea en el siglo XVIII, cuando se generé ef “barroco mexicano”. En 

esta ocasién la idea generalizada, el denominador comin fue: exuberancia a como diera 

lugar y la utilizaci6n, principalmente de cardcter estético, de la “columna estipite”. 

Con lo que ahora hemos sumariamente especificado no es necesario enfatizar que, /a 

gestacién y creacién de ese barroco mexicano en el siglo XVIII, fue producto de las mismas pautas 

que mds de 1000 afios antes generaran el fenémeno de los “tableros”. En ambos casos hubo un 

conocimiento tradicional de las posibilidades estético-técnico-constructivas de los materiales de 

cada regiébn, por los artesanos y maestros de los mismos, dirigidos por profesionales conocedores 

también de esas habilidades. 

En cadacaso, dentro de una sociedad estabilizada en sus caracteristicas econémico-politicas 

y, desde luego, en las socioculturales. Estas, a su vez y en cada coincidencia o paralelismo, fueron 

en cada ocasién: muy propias, muy diferentes y muy bien definidas —como que estuvieron 

separadas por lapsos de varios siglos—. 

La otra coincidencia o paralelismo referente al fenémeno casi exclusivamente de indole 

estética, queda sintetizada en los términos: “maya-tolteca” y “barroco-simétrico-mexicano”. 

En este caso, dos caracteres estético-formales, clara y radicalmente diferentes uno del otro, 

logran integrarse, fundirse arménicamente. El uno, el arte tolteca, originario del altiplano, de 

cardcter geometrizante e inevitablemente exuberante, se pudo integrar con el curvilinear y 

por demas exuberante de fos mayas cldsicos de tierras bajas cdlidas. Y esta integracién se 

materializé en el siglo Xtt con lo Maya-Tolteca éPor qué no habia de suceder fo mismo en el siglo 

XVIII entre lo espafiol —el “barroco hispano” de indudables toques exuberantes— y fa sensibili- 

dad indigena propia del altiplano central —tradicionalmente de un geometrismo exuberante—? 

Por lo que toca a Ia tercera coincidencia o paralelismo presente en el siglo VII y en el 

XVIIt, las caracteristicas socio-culturales que presentan hablan por si solas en ambos casos: 

a) Ia existencia de una masa de poblacién con un profundo y multisecular espiritu religioso; b) con 

una honda y tradicional sensibilidad plastica; y c) en su casi totalidad iletrada. En funcién de esta 

realidad socio-cultural surge —para satisfacer los aspectos politico-econémicos intimamen- 

te ligados con los socio-culturales— fa idea de ilustrar verbal y materialmente a esa mayoritaria 

masa de poblacién por medio de: d) —en el siglo VII— esculturas, relieves y pinturas situadas 

en los sitios més importantes arquitecténico y urbanisticamente; e) —en el siglo XVI— _* 

Portadas de iglesias convertidgs en impresionantes altares exteriores, Henos de relieves y escultu- 

ras, edificados en amplios atrios, situados préximos a extensas plazas, que permitian la presencia 

de multitud de personas ...pero poco o nada conocedoras de las “historias” o hechos rela- 

cionados con todos los “Santos”. 
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Presencia arquitecténica de la realidad indigena 

Puntualizado fo anterior, haré ahora explicita la forma y manera cdémo “lo indigena” —esto 

es, la tradicién prehispanica— se pudo hacer presente arquitecténicamente, en el siglo XVIII 

después de haber eliminado por completo su tradicional y milenaria produccién arquitecténica a 

partir de la conquista militar espafiola. 

Situémonos para ello en el inicio, en el siglo XVI, de fa época hispano-virreinal. Esta vez 

los nuevos “sefiores” ya no provienen de Mesoamérica sino de mucho mis lejos. Pero lo 

geografico es secundario, lo trascendente es que el mundo de ideas, de actitudes, de aspira- 

ciones, de modos de ser y de actuar de estos “nuevos sefiores” es radicalmente diferente al de 

los mesoamericanos, especialmente a los de los valles centrales. Tienen no obstante un pun- 

to de contacto de cardcter espiritual: un acentuado sentido religioso, en ef cual ambos grupos — 

los dos mundos de ideas, el espajiol y el indigena— coinciden. Esta convergencia va a ser de 

muy especial trascendencia. 

Por las anteriores y diferentes razones los acontecimientos no iban a desarrollarse 

como en ocasiones anteriores, cuando Tula o Teotihuacan dejaron de ser las sedes geopoliticas 

més importantes de su época en Mesoamérica. Esta vez, por ejemplo, ya no surgirfan, des- 

pués de un lapso mas o menos breve, los habiles maestros especializados de entre los multiples 

artesanos locales. Ahora vendrian de Espafia los “alarifes” o arquitectos y los profesionales, asi 

como los burécratas oficiales. Yodos con mejores remuneraciones econémicas, sociales y politi- 

cas. 

Los millares de artesanos indigenas, con sus tradicionalmente experimentadas habilida- 

des (entre éstas la de la secular filosofia del “si sefior”) continuaron sus actividades a nivel 

artesanal solamente. Sin llegar a ocupar puestos y posiciones de categorias social y econémica 

pero, sin por ello sentirse moral o espiritualmente subyugados, en razén a ia actitud psicolégica 

implicita e inherente al mecanismo mental propio del “si‘sefior” indigena (mas adelante redon- 

dearé, para terminar, otros aspectos relacionados con esta tan trascendente caracteristica). 

De esta manera los artesanos y con ellos la masa de la poblacién autéctona mantuvie- 

ron su cohesién como grupo, ya que trataban de conservar sus caracteristicas culturales mas 

significativas y propias. Lo que no impedia que —a querer o no— se adaptaran a las traidas por 

los “nuevos sefiores” en ef siglo XVI, en forma parecida a lo sucedido en siglos anteriores en la 

Mesoamérica precolombina, en circunstancias similares. 

Sin embargo, esta vez las diferencias fueron muy grandes y notables: mientras duré ef 

Predominio espafiol —la época virreinal— los indigenas subyugados no flegaron a alcanzar cate- 
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gorias de alguna importancia ni social, politica 0 econémica. Lo cual noimpidié que, con su 

actitud de permanente obediencia oral, la masa indigena o “lo indigena”, por su parte y de 

manera intermitente permeara o infiltrara, con mds que menos transformaciones, varias de 

sus propias caracteristicas entre los nuevos sefiores y sus descendientes directos; en el ha- 

blar, en el comer y en el actuar (como se ha expuesto en paginas anteriores). 

Lenta, imperceptiblemente, sin la menor exigencia... “si sefior, sisefior”, pero inexora- 

blemente asi sucedié. Ahora bien, esto se hizo —y esta hoy todavia— presente en aspectos 

tan prosaicos, pero tan trascendentes como son los habitos alimenticios, amén del modo de 

hablar, indefectiblemente que rasgos culturales de raiz indigena tenian por fuerza que materiali- 

zarse también en aspectos arquitecténicos. Y esto, cabe decirlo: todavia con mucha mayor razén, 

puesto que aun cuando en la época virreinal los “indios” no flegaron a ser alarifes o arquitec- 

tos, siempre fueron albaiiiles y peones; a menudo muchos deben haber sido, de hecho pero no 

“de derecho”, calificadisimos “maestros de obra”. La singular perspicacia del ingenio de “lo 

mexicano” origina el singular término, tan usual entre nosotros, de llamar “maistro” especial- 

mente al albanil, pero también al plomero, al carpintero o al mecdnico que tienen y muestran 

una capacidad superior a la del peén o ayudante: no seran “maestros” titulados. El titulo o 

Jos titulos poco les importaron en la época colonial, porque ellos hicieron lo que tradicional- 

mente habfan aprendido y hecho sus padres y/o abuelos mucho antes de la llegada de fos 

espafioles...y hasta fa fecha lo siguen haciendo. 

Los hoy Ilamados “maistros” 

portadores y transmisores de elementos tradicionales. 

Cabe aqui manifestar que no es cosa del pasado Ia influencia de los “maistros” en México. 

Especial pero no exclusivamente los albaniles y demas ayudantes indigenas y mestizos —y 

éstos tltimos no en lo étnico sino en lo cultural—. 

Practicamente todo arquitecto que haya hecho obras consistentemente en nuestro 

pais, lo sabe por experiencia. La mayor parte de las veces en forma positiva. Pocos son los 

“maistros” que carecen de iniciativa e inventiva. Estas, producto de experiencias directas e 

indirectas, son, por fo general, algo decantado, conveniente y util; ademas, dado ef caso, casi 

siempre estéticamente atractivas. 

Mencionaré solamente a dos personalidades bien conocidas en México —y en el ex- 

tranjero—, que piblicamente y en repetidas ocasiones han reconocido la eficaz ayuda y 
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colaboracién que siempre han recibido de sus “maistros”: el arquitecto Pedro Ramirez Vazquez 

y el pintor Diego Rivera. 

El famoso pintor en varias instancias colocé en sus murales, en unos carteles pintados 

“ad hoc”, los nombres de todos los “maistros” y ayudantes que con ét colaboraron en deter- 

minadas obras murales. Por la relacion —“magica” dirian algunos— que tiene con unos de 

los mas famosos murales de la arquitectura prehispanica, haremos el relato de un suceso en 

el que Rivera fue el protagonista principal. En él, el pintor “explica” la “raz6n” por la qué 

algunos de sus murales muestran caracteristicas que “recuerdan” a las famosas pinturas “maya 

cldsicas” de Bonampak. 

A principios de ta década de los afios 50 se presenté por primera vez al publico de 

México, una copia de los merecidamente famosos murales Maya-clasicos descubiertos en 

Bonampak. La presentacién se hizo en el auditorio de la Escuela Nacional de Antropologia, 

situada entonces en ef Museo Nacional en ej centro histérico de la ciudad. 

Diego Rivera que estaba presente, al verlos su emocion fue de tal naturaleza que sus 

ojos se empafaron con fagrimas. Algunos periodistas comentaron al saberlo “iqué cosas no 

hard este Diego para hacerse publicidad!”. Algin tiempo después tuve oportunidad de pre- 

guntarle al respecto. “No era para menos —respondié— si estos murales hubieran sido 

descubiertos unos 20 afios antes, los criticos de arte y congéneres hubieran dicho que los 

que pinté en la escalera principal del Palacio Nacional y en la terraza del Palacio de Cortés en 

Cuernavaca, no eran otra cosa que una disfrazada copia de los de Bonampak. Fue la emoci6n 

del gusto que senti lo que hizo que mis ojos lagrimaran; de gusto también se ltora éo no?”. Tal 

respuesta me hizo preguntarle “icémo explicar entonces la evidente similitud en composi- 

cién, colorido y perfilamiento?” “si se tratara de un periodista —me contest6— mi respuesta 

seria sdlo una pregunta écrees en la existencia de los fantasmas en los castillos ingleses? Dicen 

que son los espiritus de antiguos habitantes del sitio que, por varias razones, persisten en 

estar ahi y que, en determinadas circunstancias y slo a ciertas personas, les hacen participes 

de su existencia. Ahora bien eres un buen amigo mio y, ademas arquedlogo —y por esto 

deberias ya saber la respuesta— sélo te recordaré que ya son varias las décadas que llevo de 

interesarme y de estudiar los restos, en pinturas, en cédices, en ceramica, en esculturas, en 

arquitectura y en lo que mas puedo de las culturas indigenas del México antiguo. Lo que he 

aprendido y —como arquedlogo debes saberlo mejor que yo— la inspiracién y orientacién 

que me han dado los que llaman ‘fantasmas’ de las muchas ruinas que he visitado, son los que 

me han permitido proyectar, desarrollar y plasmar mis pinturas”. (*) 
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(*) Al escribir lo anterior me viene ala mente una pregunta basada en ese pensamiento 
“Diego-riveresco”: en mas de 4 décadas de actividad profesional e! nGmero de ruinas y restos 
arqueolégicos que he visitado y recorrido he sido grande —desde las cuevas pintadas de Baja 
California hasta las ruinas que estan en la costa del Caribe en la peninsula de Yucatan—. En 
muchas de ellas vivi varias veces permanentemente durante meses (Palenque, Bonampak, Monte 
Alban, Mitta y Baja California). En Teotihuacin —al pie de la piramide del Sol—- vivi unos aries 
como “jefe de zona”). Consecuentemente —y como pensaba y decia nuestro recordado amigo 
Diego Rivera—: e! contacto que he tenido con los “espiritus prehispanicos que en ellos moran” 
ha sido largo y constante. Razén por la cual, pensando en sus ideas surge la pregunta: éNo serian 
los “espiritus prehispanicos” los que originaron el cambio de tema de este estudio? De “Las 
obras de reconstruccién y restauracién en edificaciones de valor histérico cultural en Japén” a 
“La arquitectura como fuente de informacién histérica —importancia de fa arquitectura 
prehispanica y de la raiz indigena de México—". 

El arquitecto Ramirez por su parte no sélo ha reconocido en toda su validez la ayuda y 

colaboracién que le brindan sus “maistros” albaitiles y ayudantes, sino que también mencio- 

na el especial modo de ser que tienen. Entre varias cosas, indica cémo, para ellos, las herra- 

mientas asi como los materiales de construccién que utilizan poseen una personalidad viva y 

propia: se “cansan” y por ello hay que usarlos en los momentos adecuados; en ocasiones 

estan “bien vivos”, “despiertos”, por lo que conviene aprovecharse de ellos; segtin el “tem- 

peramento” —clima reinante— es mas o menos conveniente “el que hagan” o no ciertas 

actividades. 

Redondearé lo concerniente a la supervivencia de los elementos relacionados con las 

seculares actividades e importancia, como transmisores de las tradiciones ocupacionales, de 

los antiguos artesanos mesoamericanos, que hoy, sin saber exactamente por qué, solemos 

designar con el ubicuo término de “maistros”. Para esto presentaré sélo dos experiencias 

personales. Et lector juzgara su interés y validez. 

Hacia mis primeras practicas de campo. En la zona de Palenque iba a tener las primeras 

experiencias en tratar de resolver “in situ” lo te6ricamente aprendido antes, relacionado con 

problemas de restauracién. Lo que jamds me hubiera imaginado era que “a las primeras de 

cambio” veria —tuve que ver— cémo Ia luna intervenia personal y directamente en la factura 

de la indispensable “cal viva”, necesaria para ejecutar las obras de restauracién. También en 

esa ocasién me inicié en ef singular vocabulario de los “maistros” albafiles y sus peones. 

Un fragmento grande y pesado de un muro derrumbado, impedia fa necesaria coloca- 

cién de unos soportes que apuntalaran fa parte original de una estructura —el “Templo del 

Sol”— que era indispensable restaurar, para evitar un mayor colapso. El “maistro” y sus 

ayudantes, después de ver por uno y otro lado al pesado y estorboso fragmento de muro, 
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manifestaron en voz de su “maistro”: “Estas piedras quieren que se las bornee para este 

lado”. Lo cual —“traducido”—- queria decir: “esta porcién de muro caido, hecho de piedras 

con muy buen mortero (la compactacién lograda con el “buen mortero” hacia mas de 1000 

anos, era casi monolitica) debe ser quitada de este lugar con una técnica especial —“bor- 

near”—- que requiere mas ingenio que fuerza y que no necesita de grandes herramientas”. 

En aquel entonces no habia aun ni ferrocarril, ni carretera “del sureste” que posibilitara 
el aprovisionamiento de cal, indispensable material de construccién mas sensible a la hume- 

dad que el cemento. 

Mi jefe, el arquedlogo y capacitado pintor Miguel Angel Ferndndez, habia contratado 

en Yucatan a un “maistro calero”. Para llegar a disponer de “cal viva” —producto que no 

existe en la naturaleza por simples reacciones quimicas naturales— el “maistro” indicaba en 

qué posicién deberia estar la luna: “creciente”, “menguante”, “flena” o “nueva”. La “luna 
fueva” era la mas repetidamente necesitada. Lo cual equivalia al transcurso de mas de dos 

meses en actividades del “maistro calero”. 

Esa primera vez que escuché las para mi —en ese entonces incomprensibles razones 
del “maistro calero”— consideré que su actitud e indicaciones no eran otra cosa que 
“marcullerias indigenas». Mis observaciones y juicios eran entonces por demas pragmiaticos. 

(*) 

(*) Por disposicién familiar habia pasado seis afios en Alemania —sin regresar a México— estudian- 
do iquimica! Afios cruciales en la vida de cualquier joven. Después de terminar el bachillerato 
habia sido enviado a ese pals —entre otras por la esterotipada idea de ser en donde “aprenderia 
a ser disciplinade”—. De hecho to primero que aprendi fue la enorme libertad académica que las 
universidades alemanas ofrecen a los estudiantes. Ademas de la quimica y su inherente, y valiosa 
sistematica, descubri lo que en realidad iba de acuerdo con mis inclinaciones personales: arte, 
historia, arquitectura. Cada vez que habfa oportunidad de alejarme de! laboratorio asistia a las 
clases que me interesaban. Fue asi como “descubri” al —entonces si— fejano México (mas de 20 
dias de viaje en barco de Veracruz a Bremen; no habia aviones trasatlanticos ni teléfonos, ni 
televisién). Regreso después de seis decisivos afios de ininterrumpida ausencia; con una menta- 
lidad ya propia y diferente a ta de! jovencito que habia sido enviado —literal y materialmente 
“embarcado”— a conformarse en una realidad totalmente nueva y diferente. Consecuencia casi 
inevitable; seis meses después de haber regresado decidi vivir por mi cuenta: “quiz4 —pensa- 
ba— sin la ayuda de la familia o los antiguos comparieros de la escuela no era capaz de valerme 
Por mi mismo”. Decidf cerciorarme; asi me alejé del hogar familiar. Traté de aprovechar mis 
conocimientos en quimica. Para obtener algo satisfactorio era necesaria la intervencion familiar. 
Rehusé hacerlo. Algin tiempo después me presenté a un “examen a oposicion” ...para ocupar la 
plaza de “Practicante de Arqueologia”. Dados tos demas Participantes en esa prueba —gente ya 
madura y especializada en materias del México prehispanico como el ingeniero Manuel -Escalona 
y el experto en glifica maya, don César Lizardi fue no slo enorme sino colosal mi sorpresa al 
enterarme que yo habia ocupado el primer lugar. Fue entonces cuando inicié una segunda carrera, 
la de arquedlogo (a‘ios después vendria una tercera). Al hacerlo mi conformacién mental era la 
derivada de una objetividad analitica, tégica y pragméticamente metédica como lo son [as ciencias 
quimicas. 
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éQué “demonios” tienen que ver las fases de fa luna y la factura de la «cal viva»? Manas 
Y pretextos del “maistro calero” para poder quedarse mds tiempo y cobrar lo correspon- 
diente. 

Cuando pregunté a Miguel Angel Fernandez la razén de ser de semejante conducta, 
sélo me indicé: “...son sus costumbres, asi hacen ellos las cosas...”. El sabia, pero no me lo 
comunicaba, que si no dejaba hacer al “maistro calero” lo que él queria, una de dos: o no 
habria cal porque el “maistro” se iba; o si la habia, sin seguir sus direcciones, la cal obtenida 
resultaba de calidad deficiente. (No recuerda ésto aquelto del decir. “si sefor”, pero hacer 
lo que mejor le parezca a pesar de la obediencia verbal?) 

Enel transcurso del tiempo, después de varios arios de experiencias directas con “maistros” 
de distintas regiones de México (en los Estados de: Oaxaca, Yucatin, Chiapas, Morelos, 
México, Querétaro, Guerrero, Puebla, Tabasco y Veracruz) legué a comprender Ia validez y 
efectividad de los actos, actitudes y consideréndolos no sélo de los “maistros” sino de ta generali- 
dad de Ia poblacién de raigambre indigena; es decir: de la mayoria de la poblacién de México. 
Afios después no volvi nunca a cuestionar la intervencién “personal” de la luna en un buen 
ntimero de actividades mds o menos usuales y cotidianas en México. Y no fo volvi a hacer, 
entre otras, porque, cuando un indio lacandén, Kin Obregén, después de no saber de mi 
durante dos afios, el dia en que lo encontré inesperadamente en medio de fa selva en “un 
picado” (ruta —que no camino— imperceptible para los que no viven en la selva, porque sdlo 
esta indicada por una que otra rama “picada”, esto es, cortada con el machete, en medio del 
océano de vegetacién que es la tupida selva) al verme no se sorprendié en lo mds minimo, 
mientras que yo Hleno de emotiva efusién, lo abracé. Al preguntarle el por qué la ausencia de 
Sorpresa al verme, enfaticamente me contestd: “Yo sabe ti vienes”. Eso era imposible idiez 
dias antes yo mismo no sabia que iba a ir a Bonampak! éCémo que lo sabias? pregunté, La 
respuesta fue todavia mas escueta y sorprendente que la anterior: “tigre avisa”. Con la pa- 
Ciencia derivada de previas experiencias de cardcter inexplicable o “magico”, después de 
unos dias y con indagaciones de neto orden etnografico, logré —una vez m4s— darme cuen- 
ta cémo efectivamente “el tigre” le habia avisado mi arribo. No relato los pormenores, pri- 
mero, porque extenderia atin mds el texto de este singular capitulo; segundo, porque éste y 
otro buen numero de experiencias parecidas, que constituyen singulares realidades de! México 
que me ha tocado vivir, son ya —por amables Sugerencias— motivo de recopilacién para una 
eventual publicacién. 

Es indispensable, sin embargo, el manifestar ahora que no en todos los casos fue posi- 
ble, con toda [a paciencia antropoldgica necesaria y con todas las argucias etnograficas em- 
pleadas, el dejar satisfecha mi mentalidad ineludiblemente pragmatica. Hubo veces, que las 
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explicaciones que obtenia eran parecidas a las de los “fantasmas” de los castillos ingleses 0 a 

aquellas que orientaban e inspiraban a Diego Rivera. Acerca de los cuales, segiin él, yo como 

arquedtogo deberia forzosamente estar enterado. 

Al meditar sobre sucesos 0 acontecimientos singulares cuya aclaracién no me llegaba a 

satisfacer, consideraba que, en realidad, la o las explicaciones que los indios lacandones y 

otras personas daban o aceptaban, eran producto de su manera de pensar; esto es, de las 

ideas y pensamientos que se generaban en su mente —despiritu, alma?— 2¥ qué son, como 

se producen los pensamientos 0 ideas en la inconmensurable computadora que es nuestro 

cerebro? iQué sabemas de toda la fisico-quimica que en él funciona: neuronas y descargas 

electricas y refinados detalles que al respecto ya se conocen? 

De la secuela de consideraciones acabada de exponer era inevitable llegar a concluir, 

que, a pesar o precisamente por lo avanzado de los conocimientos que hoy se tienen, tanto de lo 

que sabemos del! Universo, como de lo que hoy se conoce respecto al funcionamiento de 

huestra masa encefdlica, todo es de tal naturaleza que podemos considerar que lo que sabe- 

mos respecto a ambas cosas es —pensdndolo bien— material y mentalmente algo insondable 

inclusive hasta para el propio especialista. Hoy por hoy, maximo exponente del investigador 

cientifico, a quien de preguntarle si cree en la existencia de Dios, responderd: “Bueno, no en 

el de forma humana pero ...si... hay; idebe haber'...". Basta con leer obras de divulgacion de 

una y otra materia (la referente a la extensidén y edad del Universo y lo concerniente a nuestra 

Masa Encefdlica) para darnos cuenta que ante esas exposiciones —que son en verdad impo- 

sibles de concebir en su totalidad y menos de captar en todo su significado y fantasmal profimn- 

didad— las explicaciones que nos dan los lacandones y tantos otros mexicanos, son de con- 

siderarse “mas explicables” y comprensibles,.. aun para las personas m4s pragmiaticas. (*) 

« 

  

...hasta el momento, se desconoce e! funcionamiento detallado de todos los procesos mentales, 
lo cual hace pensar que es posible que si exista un elemento “magico” en su desarrollo (o que 
somos muy tontos), pero por el otro lado, la busqueda en si de estos pasos detallados quiere 
decir que pensamos que en realidad no existe ningtin elemento ‘magico’...”. (Carrillo Barajas 
M. 1987:132). 
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Lo indigena en Tonantzintla. 

Para terminar lo concerniente al ejemplo-clave —Tonantzintla— que he utilizado para hacer 
ver cémo la influencia indigena, dos siglos después de la conquista espafiola, logré manifes- 
tarse arquitecténicamente, retornaré por ltima vez al texto completo que Chueca Goitia 
Pusiera a la fotografia en blanco y negro de Santa Marta Tonantzintla (1947:Lam.XXXV). Dice 
él: “La decoracién pardsita lo invade todo, sin pararse a distinguir ta diferente condicién de los 
miembros arquitecténicos. Sin embargo Ia forma recubierta sigue tan seca como el edificio 
herreriano”. Al ver (a foto, repito, en blanco y Negro y de poca calidad, se le da toda la razén al 
texto, pero al estar en Tonantzintia, en el propio lugar desde donde se tomé la fotografia, no 
creo que haya persona alguna cuya impresién al ver directamente ta realidad considere, a ja 
manera de “rayos X”, fo que hay detrds de la increiblemente profusa decoracién modelada y 
policroma. Esta es, justamente, fo que constituye la parte fundamental de ese todo que es 
Tonantzintla. Utilizar et calificativo de “pardsita” es el contrasentido mas grande que imagi- 
narse puede “écémo va a ser “pardsita” lo que conforma fa esencia y el ser del indescriptible todo? 
Ni el propio Juan de Herrera veria la “sequedad” de sus formas al estar en el interior de 
Tonantzinta 

Los términos “decoracié6n parasita” y “tan seca” son incompatibles con Tonantzintia. 
Ahora bien esto no quiere decir que Chueca Goitia este equivocado. Como arquitecto tiene 
raz6n: la iglesia fue originalmente construida en el siglo XVI con “sequedad” herreriana. Esto se 
Puede ver en la portada, la que en el siglo XVIII ademas de incorporarle un arco trilobado, 
fue cubierta discretamente con tlamativos ladrillos rojos que, sin embargo, transparentan 
visiblemente los lineamientos de lo “herreriano”.(*) 

(") En: Rojas, PR. 1978:35 y 36 Se Puntualizan con minucia una posible secuela constructiva que no cambia en lo trascendente la que presento 

Cosa que no sucedié en el interior en donde se siguid la generalizada tendencia de la 
época: “exuberancia a como dé lugar” o sea el frenesi del “barroco mexicano”. Producto 
éste de la conjugacién estabilizada de realidades sociales, culturales —altamente mestizadas— 
y econémico-politicas —manejadas desde Espafia—; incluidas tas del cabal conocimiento y 
utilizacién de las materias primas disponibles en cada region. 

Una de las muchas pruebas de esa conjugacién estabilizada nos la da, precisamente, la 
“mancuerna”: Capilla del Rosario de Puebla y Santa Maria Tonantzintia. Ambas son ejemplos 
notables del barroco mexicano en su version poblana. Una, ejemplo def “popular o rural” y 
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otra del “urbano o educado”. Las dos muestran caracteristicas comunes, lo cual comprueba 

que tanto los ricos, —criollos descendientes de espafioles, citadinos, “educados”— como 

los pobres campesinos, mestizos e indios, sin “educacién” pero con una larga y rica cauda 

cultural, compartian similares inclinaciones tanto en fo religioso como en Io estético. Simul- 

taneamente cada uno lo hacia en su propia —pero en cada caso equiparable— versién. Asi el 

alegre y rico colorido de lo rural o popular es inconfundiblemente propio y diferente a lo 

urbano: menos alegre en su colorido, proporcionado, pero con idéntica exuberancia. 

Expuestas mis ideas al respecto a continuacién voy a citar conceptos expuestos por exper- 

tos en “arte colonial” de México. En la waduccién al espajiol, de una obra escrita en inglés, 

publicada en México en 1934, el autor norteamericano, Silvestre Baxter (1934; 137) considera 

que las diferentes caracteristicas que presentan las obras de arte colonial en México se deben 

al lugar de origen, en Espaiia, de donde vinieron los “primeros colonizadores” y afirma: “Por 

fo tanto la arquitectura de Puebla tiene un franco parentesco con la de Andalucia” y agrega 

Para apoyar su afirmaci6n: “...por ejemplo con el empleo general de azulejos legado por los 

moros a través de Andalucia” (ibid). Lo cual no obsta para que Baxter mencione, con toda 

precisién, lo que éf observara respecto a la mano de obra de los “maistros” canteros de 

  
Puebla a quienes vio que, con sélo mostrartes “. 

deseaba fel arquitecto} obtenia los mds admirables resultados...” (ibid. 21). Después de lo 

ligeros croquis que sugerian apenas lo que 

cual considera que esto no es otra cosa que “Las consecuencias de dar libertad artistica al 

espiritu nativo (ya que asi) se revelan a menudo en ese esplendor barbaro que se advierte 

tanto en el brillante colorido como en el dibujo exdtico; procedimiento que fascina en abso- 

luto al que lo contempla, por convencido que esté de sus limitaciones, si lo compara con 

modelos mas correctos”. (ibid. 22) 

El Dr. Ad —seudénimo hecho famoso por su dueio, el pintor Gerardo Murillo— es ef 
Primero que indica que el interior de Tonantzintla le parece una “pequefia gruta (y agrega 

muy significativamente) de oro en la cual ef incienso y la accién del tiempo han puesto una 

patina (el subrayado es mio) que armoniza el brillo de los oros con los azules, rosas y los 

grises de las vestiduras de los santos...” (Ati, 1925:68). Cuando Gerardo Murillo estuvo en ef 

interior de Tonantzintla ésta, indudablemente presentaba el aspecto que adquieren los san- 

tuarios muy visitados —por ej. el de Tlacolula en el camino que va de Oaxaca a Mitla—: los 

centenares y centenares de cirios que dia was dia encienden los numerosos visitantes asi 

como la quema del humeante copal que en cada ceremonia les fascina encender, en muy 

corto tiempo le confieren por el hollin-patina depositado, efectivamente el aspecto oscuro 

de una gruta, por esto es que este tipo de santuarios son objeto de intermitentes arreglos y 

renovaciones. 
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Manuel Toussaint hace también eco a Baxter ~-é1 publicé su- 

obra en traduccién al espajiol-: dice que todo el abundante --- 

ornato en mGltiples relieves "...visto en conjunto presentan el 

aspecto de una gruta maravillosa o el santuario de un dios desconocido....” (Toussaint, 

1248:213). Pero agrega que toda la ornamentacién ha sido hecha por los “indios” y que “nila 

Capilla del Rosario, ni las iglesias de Oaxaca, ni San Francisco Acatepec (poblado préximo a 

‘Tonantintla) muestran el indigenismo de esta iglesia..." (ibid. 215). Finalmente la llama: “...aquél 

paraiso indio...: la iglesia de Santa Maria Tonantzintla...”. (ibid. 379). 

.Considero muy posible que Chueca Goitia que publica sus "“in- 
variantes castizos“ en 1947, si conociera lo expresado por Bax— 
ter y por Toussaint, porque al leer lo de los andaluces en Pue-— 
bla y lo de Tonantzigtia.gs una “gruta™, obtuvo una fotografia- 
-la que publicé- y, Waeps”’lo de ejemplo notorio del “sentimien- 
to 4rabe del espacio cueviforme" presente en Tonantzintla. 

Terminaré con mencionar a dos expertos mas. Uno, Francisco de la Maza, posiblemen- 

te influido por el hallazgo de unos murales en la zona arqueoldgica de Teotihuacdn, en los que 
el arquedlogo Alfonso Caso habia identificado la representaci6n pictérica de lo que cronistas 
como Fray Bernardino de Sahagun, habian descrito como “ef paraiso del dios de fa tluvia 
Tiéloc". Cuando se edité una obra en homenaje a dicho arquedlogo, de la Maza escribié un 
articulo en el cual consideraba que la iconografia de Tonantzintia era una versién “de la anti- 
gua imaginaria poética y religiosa (de origen prehispanico) que la conquista obligé a dormir 
en el fondo de la subconsciencia (indigena)...” (de la Maza, | 971:71). Consideraba que eso 
sdlo pudo ocurrir precisamente en el siglo XVIit en el “siglo del barroco” mexicano, los 
criollos y los espafioles consideraban “...al indio (ya) cristianizado y (por esto) se le quité fa” 
tutela que se le habia impuesto” desde la conquista espafiola. Como se puede apreciar ef 
Propio de la Maza en el Ultimo tercio del siglo XX no capa el! fendmeno inverso: la no 
resistencia, el adormecedor “si sefior” habla hecho posible —como otras veces— la super- 
vivencia de rasgos culturales propios de lo indigena, esta vez en la realidad del. México del 
siglo XVIII; y el grado de que esa fusién indo-espanola materializara en lo que de la Maza 
tama la “libertad barroca”. Y es tanta esa “libertad” que él considera que “el paraiso” que esti 
representado en Tonantzintia no es otra cosa que la versién —transformada— del “iparaiso 
de Tidloc!” 

Obvio decir que tal interpretacién ha sido considerada desde un principio como “muy 
discutible”. Mas lo curioso del asunto es que, aunque de Ia Maza no fo menciona —quiza lo 
haya escuchado de Alfonso Caso— en las inmediaciones del Santuario hay un pequefio cerro 
en la caspide det cual hubo un tempio prehispanico, un adoratorio indigena. Entre los abun- 
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dantes fragmentos de ceramica que otrora localizaran, se encontré uno de una vasija cere- 

monial que mostraba justamente la mascara del Dios de la lluvia. Si “atamos cabitos" tene- 

mos todos los elementos para comprender el origen de la version de la Maza: un templo de 

Tidloc inmediato a Tonantzintia; Alfonso Caso descubre el mural del paraiso de Tliloc; se 

edita una obra de homenaje a su descubridor éporqué no habia de ser posible que Tonantzintia 

fuera una versién —muy, muy transformada— hecha en ef XVIII, siglo de la “libertad barro- 

ca” que alcanz6 a todos: espafioles, criollos, indios y mestizos? 

EI Gltimo investigador que voy a mencionar, Pedro Rojas, es quien elabora el anilisis 

mis sistematico y documentado de Tonantzintla. Hace una revisién historiografica y puntua- 

liza lo que se ha tratado sobre este sitio. Ademds de los estudios que he antes citado, se 

refiere a escritos que van desde cronistas como figy Toribio de Benavente, Motolinia (1967), 

pasando por obras como la de Manuel G. Revilla {4.292) hasta los mds actualizados investiga- 

dores de los aspectos documentates indigenas, como Angel Maria Garibay (1954) y Miguel 

Le6n Portilig (1962). Pero lo que considero de especial valia es el minucioso anilisis iconogra- 

fico que hace de toda la rica y elaborada ornamentacién, son los capitulos fundamentales que 

&l llama: "Los estucos: sus sentidos teolégicos y de ofrenda", en el que trata “la imagineria y su 

significado”, asi como en el que analiza “el sentido de ofrenda del complemento ornamental 

(Rojas, B:1973:62-30). Ver apéndice No. 3. 

Entre los variados y documentados conceptos que presenta voy a citar unos que, di- 

chos por un experto en “arte virreinal” de México, redondean documentada y efectivamente 

los expresados por mi en paginas anteriores. Dice Pedro Rojas: 

“iCémo recuerda la iglesia de Tonantzintla a la Capilla de ta Virgen del Rosario de 

Puebla! Y, sin embargo, iqué diferentes son!...” 

“La contemplacién del interior de la iglesia es muy importante. Produce un arrobo tan 

singular que las palabras son pobres para expresarlo. Las vivencias se suceden lo mismo a la 

vista del conjunto que por el detenido examen. Y se sienten con una inseparable unidad de 

sentidos religiosos y estético... Son tales su fuerza y su gracia que invitan a verlos una y otra 

vez, y a escrutar cada fragmento ornamental a! tiempo que se respira, anhelante, el aire 

devoto del conjunto”. (ibid..62). 

“Es la intensa proyeccién religiosa de los indigenas del lugar, que asumieron el cristia- 

nismo con el vigor que anteriormente los mantuvo en tensién con las fuerzas césmicas dei- 

ficadas, de fos que intuian la existencia y que guardaban con ellos una interdependencia vital. 

El arte indigena prehispanico reflejé la emocién del hombre esforzado y laborioso... que 

estaba puesto ante un cosmos formidable y activo, hacia el que necesitaba dirigir sus profun- 
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dos deseos de comprensién y concierto... realizaba la vida ligado a los designios de los dioses 
y hallaba cierta seguridad de si mismo engalanandose, cantando, edificando, haciendo ofren- 

bid.:9). 

“Ya bajo el cristianismo modalizaron el aparato liturgico y las practicas reverenciales en 

  

das y sacrificios, pensando...”. (ibi 

forma que no solamente crearon los nuevos templos para los nuevos patrones religiosos, 
sino que lo hicieron, en cuanto les fue posible, imprimiendo af culto y a los objetos del mismo, 
sus propios arraigados, compatibles sentimientos, costumbres y gustos”. (ibid.: 10, el subrayado 
es mio). 

“El disefio de tos estucos de ... Tonantzintla obedece a una idea cristiana acoplada 
felizmente a la vieja concepcién indigena que creo ‘la flor y el canto’, es decir ef arte”. (ibid.) 

“El monumento es el indicador de Primerisima orden de lo que fue la vida popular 
campesina, tal como se proyectaba y sublimaba en la regién poblana durante la época virreinal 
y adn posteriormente”. (ibid, 8) 

“... el toque de sensibilidad popular que aqui, mds que en ninguna parte, pudo manifes- 
tarse. Las iglesias como Tonantzintla son frecuentes en el drea...” (ibid.:9) 

No creo necesario hacer énfasis en que todos estos conceptos han sido expresados 
Por un experto conocedor def “arte colonial”: esto es, un investigador mas prdéximo.a los 
aspectos culturales provenientes de Espana, pero, ello no obstante, con una sensibilidad muy 
mexicana. 

  

Esto es: indo-espaiiola, mestiza. Y ésta queda también justificada en la fundamentada 
conclusién de la que flega respecto, a lo que, de hecho, significa todo ese —estético- 
arquitecténicamente no cabaimente descriptible— conjunto interior que es el Santuario de 
Santa Maria Tonantzintia. Para Rojas la iglesia esté dedicada exactamente a la misma deidad 
catélico-indigena, venerada Por todos tanto espafoles como indios: la Virgen, Asi 
“Tonantzintla” significa: “Nuestra Sefiora Madre” 0 “‘Madrecita” de acuerdo con el significado 
de la sflaba “tzin" (véase Apéndice No. 2 y 3). 

Razones por fas cuales en Tonantzintla se repite “la persistencia de un culto en el lugar, 
anterior a la flegada de los espafoles que ...seria la veneracién de Tonantzin, semejante a la 
profesada por otro grupo indigena (los mexica o aztecas) a esa deidad en Tepeyac (el Santua- 
tio de la Virgen de Guadalupe, patrona de los mexicanos, emperatriz de América, etc.) ...cer- 
cana a Tenochtitlan”. (ibid.:9) —ver Apéndice No.7— 

Y Rojas lo demuestra al analizar con todo detalle el significado iconografico del interior 
del Santuario. La culminacién, la da en las paginas con las que termina su estudio, cuyo 
contenido es tan extraordinario que si por su extensién no los transcribo envio —una vez 
mas— al lector el Apéndice No.3. Vale la pena leerlo. La relacién directa con el elemento 
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indigena de México, con sus profundas raigambres prehispanicas queda documentalmente 

especificada. Es posible decir que las interpretaciones dadas, tanto por de la Maza como por 

quien esto escribe, tienen mAs una aspecto subjetivo que documental. Una, que ve en 

Tonantzintla el “paraiso de Tidloc”, quiz con base en la existencia de un templo prehispanico 

dedicado a Tliloc, situado en inmediata proximidad al actual Santuario. Otra, —véase mas 

adelante— que por recordar las ideas sobre “lugar de origen”, sitio donde “se surge a {a vida", 

tan tipicos y tan profundamente enraizados en las creencias prehispanicas acerca del signifi- 

cado de las cuevas, sindnimo de origen; al igual que era considerada la matriz femenina, etc. 

Ambas apreciaciones coinciden con tas ideas interpretadas en la muy documentada 

versién expuesta por el acucioso investigador Pedro Rojas. Sin ser ninguno de los tres 

“indigenistas” a ultranza, los tres inclusive el norteamericano Silvestre Baxter, asi como Ma- 

nuel Toussaint —los que tampoco pueden ser tildados de “indigenistas”—- sienten y ven fas 

caracteristicas y la fuerza de lo indigena. Ninguno, nie! propio Baxter que considera la arqui- 

tectura poblana como el origen e inspiracién andaluza, ve nada “4rabe” en Tonantzintla. 

Considera que es una consecuencia derivada de “...dar libertad artistica al espiritu nativo...”. 

Ideas que parafraseadas por Rojas le hacen decir que toda esa singular creacién estética que 

es Tonantzintia: “...surgia por el espiritu vital que les infundian aquellas manos (indigenas) inte- 

ligentes de rapida creacién. Este ornato, relativamente burdo... puede tener mds vida y mds 

interés real que los detalles mds correctos, trabajosa y literafmente copiadas en su totalidad de 

dibujos constructivos cuidadosamente elaborados, fomo los que se hicieron en la Alhambra 

por los arabes} hechos por hombres que sélo reproducen con minuciosa fidelidad el modelo pues- 

to ante ellos. Sdlo de aquel modo pudieron obtenerse muchos de los mas importantes resul- 

tados en la decoraci6n que se encuentra en México...”. (Rojas, 1978: 16). (los subrayados son 

mios). 

Las construcciones no publicas: 
Residencias particulares en el siglo XVIII 

Es pertinente agregar aqui que no obstante las evidentes similitudes entre fo urbano y lo rural 

en el siglo XVII estas indudables semejanzas se encuentran , especial y particularmente en 

edificios publicos destinados a toda la poblacién, como son las iglesias. Por lo que toca a las 

construcciones privadas, esto es, a las casas-habitacién, si se notan diferencias. En la ciudad 

de México, por fortuna, se pueden todavia apreciar con toda claridad. Veamos por ejemplo 

la “Casa de los Condes de Calimaya” —actualmente sede del Museo de la Ciudad de México— 
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toda la fachada e inclusive el hermoso patio, muestra una restringida exuberancia, especial- 

mente si se la compara con fas portadas de iglesias —situadas en las inmediatas proximida- 

des—. como La Santisima o las del propio Sagrario Metropolitano. Lo mismo puede decirse de 

las casas habitacién mds modestas, como la situada en fa calle de hoy llamada “5 de febrero” 

No. 8 y antes “de fa Monteritla”. Conocida como “casa de la Marquesa de Uluapa, quien sabe 

por qué pues esta sefiora ni fue su propietaria ni se sabe que haya vivido nunca en ella”. En la 

“Introduccién de un bien documentado libro sobre “Una casa habitacién del siglo XVII en ta 

ciudad de México”, (publicado como Homenaje al XVII Congreso Internacional de Americanistas” 

en 1939 INAH, SEP Direccién de Monumentos Coloniales) se agrega: “La construccidn ...puede 

considerarse..., el tipo de habitacién de una persona acomedada, comerciante, propietario o 

hacendado de mediados del sigio dieciocho. No puede de ninguna manera imaginarse que 

haya sido la residencia de algdn alto personaje de la corte del Virreinato, pues las que cono- 

cemos de este tipo son totalmente distintas, tales como /a casa de fos Condes del Valle de 

Orizaba, ta de los Condes de Santiago de Calimaya o cualquiera otra de las que afortunadamen- 

te todavia forman parte del legado artistico de México. Es ésta, sin embargo, una casa con 

todas las caracteristicas de los edificios civiles de la época que, sin tener los ostentosos 

alardes de tos palacios de fos nobles, no es de ninguna manera humilde en su construccidn; 

no se descuid6 detalle alguno, lo cual revela que su constructor era persona de posibles que 

sino tenia grandes riquezas, si poseia lo bastante para mantener una posicién desahogada y 

a la vez que alguna educacién e indiscutible buen gusto”. (ibid.: 10 y 12). 

Cabe afadir: en todos los casos no sélo estructuralmente bien construidas sino tam- 

bién de similar calidad. La explicacién de estas diferencias creemos que es posible atribuirlas 

a que, lo mas exuberante y cargado indicaba lo més criollamente mexicano, y, lo mas discreto 

trataba de manifestar una inclinacién hacia lo espafiol. Dicho de otra forma: entre m4s “albo- 

rotada” la exuberancia mas mexicana; a mayor “discrecién” en lo exuberante, mayor “indi- 

caci6n de alcurnia y relacién con lo espafiol”. Curiosas, pero explicables son también otras 

diferencias. Por ejemplo, si comparamos las casas habitacién y/o residencias construidas en el 

siglo XVIII en la ciudad de México con las edificaciones coetineas en la ciudad de Puebla, las 

de esta ultima son mas alegres y, por tanto menos discretas, esto es: m4s mexicanas. Piénsese 

en “La Casa del Alfefique” y en la “de Los Mufiecos”, para mencionar sdélo dos ejemplos. 
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Unas consideraciones sumarias 

Para terminar ahora todo el inciso de “Explicacién de lo inexplicable” sélo nos resta hacer 

énfasis en algo muy importante. La mencién analitico-estructural que hace Chueca Goitia 

constituye parte sustancial en cualquier estudio arquitecténico (como traté de mostrarlo en 

el capitulo acerca del MARCO TEORICO). Por obvias razones mi andlisis ha considerado con 

especial interés, los aspectos antropolégico-culturales relacionados con {a singular arquitectura 

generada en México en el siglo XVIII. Al hacerlo he Slegado, en este caso, a conclusiones dife- 

rentes pero que no restan validez al tipo de andlisis que hace el citado arquitecto (Chuece 

Si las profundas raices culturales de lo indigena lograron transmitirse de una a otra 

época, durante el transcurso de mas de 2500 afios antes de la conquista espafiola, es imposi- 

ble pensar que fos caracteres que ellas tenian en el siglo XVI, simplemente desaparecieran en Ia 

nada. Ideas conscientes y subconscientes de este tipo (“la historia de México comienza con fa 

  

conquista espaiiola, lo anterior es arqueologia”) se derivan del etnocentrismo caracteristico de 

fa cultura occidental (producto a su vez del medular ego y antropocentrismo que le es pro- 

pio). Tal desaparicién sélo habria sido posible si los espafioles hubieran, material y fisicamen- 

te, aniquilado a toda la poblacién indigena de Mesoamérica. Y esto nunca se lo propusieron 

(por otra parte: con toda la tecnologia moderna a su disposicién Hitler no logré acabar con 

la poblacién de origen judio en Europa). 

Consecuentemente, con millares de artesanos, entre ellos expertos albajiles, canteros 

y pintores, todos con largas y experimentadas tradiciones propias tera de esperarse que sus 

inevitables influencias reflejaran caracteristicas ajenas, como las que eran propias de los érabes? 

Quien haya visto el lecho bajo de las cubiertas cupulares de la Alhambra y Ia del crucero de 

Tonantzintla, sabr4 que ambas proclaman “a gritos” —plenos de color— sus diferentes orige- 

nes y caracteristicas. 

Después de haber leido todos los incisos en donde he tratado de “explicar lo inexplica- 

> ble” y de presentar tanto los “mecanismos antropoldgicos” como la “importancia del ingre- 

diente humano artesanal”, creo que ahora si hay fundamento para simplemente decir que por 

definicién en el “barroco-mexicano” tienen que existir rasgos de origen indigena. 

Especificaré las indudables diferencias que “a gritos” indican fas variadas raices que aflu- 

yen en las bévedas cupulares de fa Alhambra; de Santa Maria Tonantzintia y en la Capilta del 

Rosario en Puebla. Es indudable que al propio Chueca Goitia le pareciera singular el hecho 

que a miles de kil6metros de distancia de la Espafia-mudéjar se encontraran los ejemplos 

“mas notorios” de un rasgo de neto origen drabe. 
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Los aspectos de origen drabe presentes en la Alhambra, el “espacio cudntico” que él 
llama, todas las geometrizadas estalactitas son Producto de muy tradicionales y, por esto, 
largamente pensados y precalculados Proyectos. Aqui en México los antiguos habitantes de 
Mesoamérica nunca tuvieron un interés especial en el tratamiento arquitecténico de los espacios 
interiores, 2500 afios de produccién arquitecténica lo demuestran. Sin embargo las cuevas si 
tuvieron, y seguramente durante més de 8000 afios, un significado especial para los habitantes del 
México antiguo. Ya decia, las consideraron Siempre: “lugar de origen” —desde los tiempos en 
que fueron cazadores recolectores: Tepechpan, Ajuereado— (Heizer, RE y Sh. F Cook, 1959:36- 
42, Flannery K. 1967-17) hasta la tlegada de los espafioles. Y en algunas partes del actual 
México ciertamente hasta ef presente: entre otros muchos, el Santuario del “Santo Sefior de 
Chalma” préximo a una cueva donde se adoraba a una deidad femenina: Tlazolteot! (de la 
cual se pueden escribir muchas cosas; entre ellas algunas que “expliquen” cémo o por qué — 
sera “magicamente"— hoy en dia las sufridas “nifias de la vida alegre” -?- son devotas de ese 
Santo). 

Cuando en el siglo XVIII lo indigena habia logrado permear alo espafiol, en un grado e 
intensidad no sospechado ni por los propios y directos descendientes criollos de los conquis- 
tadores espafoles, después de haber construido todo lo que se edificé en el periodo del 
“impacto cultural” —1521-1580—, en donde se ven los “toques” indigenas (ltamados “arte 
tequitqui”), después de haber recibido al “barroco espafiol” con su ingrediente mudéjar. 

Cuando la decoracién “abandona a sus cdrceles geométricas... rotas las exclusas, lo 
invade todo... con olvido de toda tecténica” (Chuece Goitia 1947:96) y este rompimiento 
llega a la Nueva Espafia. Aqui adquiere caracteristicas que no existen en Espafa. La “locura” 
es todavia mayor y Santa Maria Tonantzintia se convierte en una “cueva” pero no en una 
“cueva drabe" con increfbles sutitezas geométricas, tampoco se convierte en una “decora- 
cién pardsita”. Es decir, que est4 pegada y “vive” muerta, “atecténica” la llama Chueca Goitia, 
“sin distinguir los elementos vivos de los Cuerpos inertes” (ibid.). Tonantzintla —hay que ver 
esa béveda del crucero para sentirlo—, parafraseada arquitecténicamente es: fa cueva de 
origen de la vida. No hay nada muerto, todo palpita en forma y color. Nada se sentimiento 4rabe 
de refinadas pero geométricas y coloridas estalactitas. Es fa materializacién arquitecténico- 
plastica de la sensibilidad intertropical del mesoamericano y de los milenios de su conviven- 
cia con ese agradable ambiente. 

Tonantzintla formé parte de los aledafios de un muy antiguo, famoso y muy concurrido 
centro religioso llamado Cholula, varios centenares de afos antes de la llegada de los espafio- 
les. En donde el ubicuo sacerdote-dios Quetzalcoat! hizo numerosas maravillas mdgico-reli- 
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giosas. Fue y era tan importante Cholufa que los espafioles, para atraer toda la atencién 

posible del interés y cardcter religioso de los mesoamericanos de esa 4rea, trataron de cons- 

truir una iglesia en cada sitio donde los indigenas tenian un templo. Hoy en dia es “fama” de 

que en Cholula hay 365 iglesias, una para cada dia del afio. Pero no paré ahi la cosa. Cholula — 

situada en un cruce de caminos prehispanicos— se encontraba en fa ruta directa que de la 

capital del virreinato, la ciudad de México, conduce a la puerta principal de salida hacia 

Espafia, al puerto de Veracruz. Por esta raz6n, ademas de las numerosisimas iglesias —una 

en la propia cuspide del templo-piramide principal— En Cholula, resulta que “milagrosa- 

mente” —a pocos kilémetros de distancia— fos Angeles mismos tuvieron que ver con la 

fundacién de una ciudad que, desde entonces tienen fama de ser una de las mAs religiosas de 

todo México: “La Puebla de los Angeles” —-hoy Puebla de Zaragoza—. Es famosa por sus 

iglesias asi como por el! cardcter especialmente devoto de sus habitantes. Es en esta ciudad 

donde est4 fa “mancuerna citadina o urbana” de Tonantzintla: la Capilla del Rosario. 

Al estar debajo de la cupula en el crucero de Tonantzintla tiene uno Ia sensacién de 

encontrarse en “el lugar de origen, en el lugar en donde todo leno de vida, palpita en forma 

y color”, En fa capilla del Rosario en Puebla siente uno que esta en donde puede uno estar con 

exuberante vida, siempre y cuando la sujete uno a lo que la Santa Madre Iglesia nos indique. El 

movimiento y la exuberancia son equiparables a Tonantzintia, sélo que en fa del Rosario las 

proporciones en todo: figuras humanas o de animales, en las molduras, guirnaldas y demas, 

son medidas y hechas por manos educadas. Quiza sea el RUB Purses ojos 5 y ment lidad 

mexicanos— mesurado colorido junto con la presencia de lineas negras/de la abundante 

decoracién, lo que inconscientemente nos hace pensar en seriedad y rigidez inquisitoriales. 

Expresado de otra manera: Tonantzintla y Ia Capilla del Rosario sintetizan 

arquitecténicamente el grado a que habia llegado el mestizaje cultural indo-espanol en Méxi- 

co, en el siglo XVIII, dos siglos de convivencia después de la conquista. Lo indigena sobrevive 

pero decididamente mestizado: la “cueva origen de vida” materializada en la boveda de 

Tonantzintla —poblacién indigena que otrora fuera parte del enorme e importantisimo cen- 

tro religioso prehispdnico llamado Cholula— Lo espafiol se implanta con enorme fuerza 

desde el siglo XVI. La ciudad de origen celestial: “La Puebia de fos Angeles” lo materializa y su 

catedral lo expresa arquitecténicamente. Consideramos que no existe otra catedral en México 

que presente caracteres tan austeros como la catedral poblana en su conjunto exterior. 

Seriedad —“sequedad” dirfa Chueca Goitia— Herreriana; el rigido y tenaz espiritu de la 

Contrarreforma, el intenso catolicismo de Felipe Il presente en Puebla. Sin embargo algo 

mas de un siglo después lo exuberante —tanto lo propio de lo espafiol como fo de lo indige- 
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ha tuvo que surgir y se materializé en la Capifla del Rosario. En extremo exuberante pero 

carente del espontaneo, ingenuo y alegre colorido propio de las artesanias indigenas... y de 

Tonantzintla, Muy exuberante pero, comparadas una con la otra, la del Rosario se antoja 

plena de seriedad, derivada en parte por el mesurado colorido del conjunto en el que se 

hacen presentes ondulacjones lineates hechas en negro —color de luto— vote Lo. pene. 
turdmihy: oy phemiacod 04 > povitewe Lu 

Kromaplonstas que, Spends pan apa he iA cetoneidarhay + Wale Ga pee A “‘quctn as puso 4 7 atten” Leg aye 

A.9 Intermezzo 

  

  
  

Con lo anterior consideré haber terminado todo lo concerniente a Tonantzintla y Chueca Goitia, 

pero al comentar este tema con un buen amigo, ef arquitecto William Bernard, y mostrarle la 

edicién de 1947 delas “Invariantes castizos en Ia arquitectura espafiola”, se manifest que éI poseia 

una “de bolsillo” y segdn pensaba en edicién més reciente. Después de revisarla, era de 1971, me 

mostré que el texto era idéntico no asf las ilustraciones; carecia, por ejemplo y, singularmente, de 

la para mi famosa fotografia de Tonantzintla. Lo mas interesante sin embargo era que esa edicién 

inclufa un articulo de unas 42 paginas dtulado: “Invariantes en la arquitectura hispanoamericana”: 

asi como el ilamado “Manifiesto de fa Alhambra”. 

Al revisarla, hubo muchas cosas que me flamaron la atencién. 

Sélo comentaré tres: 

Una. En las “invariantes” de Hispanoamérica aunque se mencionan a varios autores mexicanos 

especializados en ese terreno —como son: Garcia Granados, Toussaint, Enciso, Justino Fernandez y 

a de la Maza—, sélo se comentan con especial detalle a Erwin Walter Palm, aleman y a George 

Kubler (*), norteamericano. 

(*) Ambos investigadores son antiguos conocides. La relacién con Erwin Walter Palm fue la mas 
préxima. Cuando durante un semestre estuve come Profesor invitada en la Universidad de 
Heidelberg, Palm era director del Instituto de Arte de Latinoamérica. Posteriormente, cuando 
en otro semestre era “Gastprofessor” en la Universidad de Gottinga, también fui solicitado para 
dar unas conferencias en el antes citado institute. En México tuve ocasién de invitar a unos 
recorrides arqueolégicos a! “Professor” Palm, lamentando la ausencia de su sefiora esposa, una 
destacada pintora. A George Kubler to conoci antes que aE. W. Palm, en una época cuando sus 
investigaciones se concentraban en la “arquitectura hispano-colonial” en general. Le escuché 
entonces varias conferencias. En el transcurso del tiempo, también llegé a interesarse en la 
arquitectura prehispanica, Lo que mas ha quedado grabado en mi memoria ha sido asando mos- 
tré una especial y decidide inclinacién a tratar de deshacer, punto por punto, todo oquello que habia 
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sido considerado como de influencia indigena en la arquitectura hispano-colonial, inclusive en la 
llamada “tequitqui". Fue tan marcada esa indinacién que me hizo, curiosamente, recordar dos 
cosas bien diferentes: Una. El afan perseguido hard unos 150 afios por otro norteamericano, John 
Uoyd Stephens, quien en ese entonces queria mostrar al mundo europeo que en América existieron 
culturas que alcanzaron niveles equiparables a los de la Europa antigua, La meta perseguida por el 
magnifico escritor-reportero que fue Stephens, era la de poder trasladar a Nueva York sino todo 
por lo menos las estructuras con esculturas y pinturas mas espectaculares de uno o varios cen- 
tros urbanos del 4rea maya. Hay que leer sus obras, son de un atractivo no facil de lograr. Dos. 
Otra cosa, bien diferente fue el pensar en la famosa “Leyenda negra sobre Espajia” y, daro, 
sobre los espafioles, creada por los ingleses desde mediados del S. XVI. Leyenda que, transfor- 
mada, se conserva en los USA. Hoy en dia se designa (con un dejo de racismo consciente o 
subconsciente) como “Hispanic” a todo aque! que, en una forma o en otra, hable espajiol. EI 
aplastante porcentaje de los hoy genéricamente designados como “Hispanics” son de origen 
mexicano. Lo cual equivale de tratar de restar importandia en los USA a todo lo que tenga 
relacién con México (la “Leyenda negra sobre México”). En toda el 4rea que formé parte del 
México independiente, los mas de 2,000,000 de kilémetros cuadrados que conforman los actua- 
les Estados de Texas, Arizona, Nuevo México, California y parte de Nevada y Colorado hasta 
“Sociedades” dedicadas al estudio de lo que flaman “American Heritage”. Todas se interesan en 
mostrar a las antiguas “Spanish sifioritas” y a tos “Spanish Cabaleros”. Para ellos no existe “lo 
mexicano”. El que se nos haya ocurrido pensar en esos casos no quita un 4pice al interés e 
importancia que tiene la obra de Kubler. 

Al hacerlo, Chueca Goitia pasa revista al, desde hace tiempo, proclamado desenvolvi- 

miento del fenémeno relacionado con la. arquitectura hispano colonial: a) primero se conside- 

r6 “la vieja y cmoda hipétesis de la indianizacién” de la arquitectura hispano-colonial; b) 

después, por el contrario se consideré que esa arquitectura se “sobre-espafioliza", se torna 

mas espaniola que la de la propia Espaiia; posteriormente surge otra consideracién mas: decir 

que, ese tipo de arquitectura no es otra cosa que una “provincializacién". Y esto, nos dice 

CH.G. —abreviamos asi su nombre—: “...es un fenémeno de cardcter universal que estudia- 

ron los tedricos vieneses Wickhoff y Riegel...”. (Ch. G., 1971:169). Razén por la cual —nos 
————— 

pone é! a pensar— épara qué discutir si ellos, “tedricos vieneses”, lo dijeron? 

Dos. Textualmente manifiesta: “Donde se han refugiado ultimamente los partidarios 

del indigenismo ha sido en la ornamentacién Y en seguida como si leyera nuestro pensa- 

miento —expuesto en paginas anteriores— continia:} si el cuerpo arquitecténico provenia 

de la metrépoli {io “herreriano” en Tonantzintid} el amerindio habia logrado apoderarse [y 

ien qué format] de ta decoracién, conformandola y disponiéndola a su manera, muchas veces 

en contradiccién no sdlo con el cuerpo que la sostenia sino con el propio significado de las 

formas decorativas en si, con sus leyes originarias” (ibid. 169). Ch.G. no estd en favor de esta 

“indianizacién” —que nosotros ilamamos: “mexicanizacién”— de la arquitectura hispano-co- 

lonial o virreinal, materializada en México en el siglo XVIII. Las razones por las que él lo hace 

son por demas simples: “Tampoco los m4s modernos investigadores —Palm y Kubler— 

aceptan esta posicién y, abandonando fa hipétesis de la ‘indianizacién’ prefieren a la de la 

‘provincializacién’” (ibid. 170) —-E. W. Palm, cautamente, no dice explicitamente que la pre- 
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fiera—. Por todo lo que hasta aqui he expuesto —y algo mas que falta— se deriva que lo que 

los “tedricos vieneses” Ilaman “provincializacién” yo, en el caso de México, fo llamo 
“mexicanizacién” ...fuimos un pais “colonial” (sujetos a la explotacién consecuente) pero 
nunca (simplemente por razones de lejania geografica) una “provincia” espafiola... 

Ahora bien, Ch.G. mantiene su idea de no considerar al barroco espafio! como un 
barroco europeo —opinién con la cual estoy totalmente de acuerdo—: “Si tomamos — 
dice— del barroco las notas que lo caracterizan en la mayor parte de Europa, en Italia y en 
los paises germdnicos sobre todo, ni nosotros, ni los paises sudamericanos fic, el subrayado es 
mio} [édénde est4 México, ciertamente no en Sudamérica.. un lapsus, digno de comentario} 
podemos considerarnos dentro de la linea de un barroco diferente y éste puede recibir el 
apellido de mudéjar”. (ibid. 171). 

El afan_hispdnico-mudéjar no termina aqui, Ch.G. utiliza investigaciones hechas por 
Damién Carlos Bayén (1963) —que resulta ser un “indigenista” sin proclamarlo— quien afir- 
ma: “Yo creo que entre la concepcién de la forma que aportaban los conquistadores y la de 
los indigenas no existia incompatibilidad fundamental... la arquitectura de los conquistadores 
no puede ciertamente ser considerada de signo contrario a la arquitectura indigena” (ibid. 
171, 172). Aseveracién que corrobora lo que manifestamos en los (incisos I11.A 2) referentes 
a las coincidencias 0 paralelismos “entre la arquitectura mesoamericana y la hispano-colonial”. 
Ch.G. sencillamente invierte la presentacién y dice que Bayén “encuentra coincidencias entre 
la ornamentacién maya e incaica (sic) lequiparar lo maya con lo incaico? algo asi como 
Somparar el “funcionalismo" con el “barroco']. Y la ornamentacién mudéjar de lacerias y 
poligonos estreflados que huyen de lo figurativo de acuerdo con la ley musulmana” (épor qué 
me vienen a la mente los numerosos e indudables “retratos” de personajes maya clasicos, y, 
especialmente el tratamiento por demds naturalista con el que los artistas de Palenque —centro 
“super” maya clésico— se presentaron a la figura humana)?). 

Con base en los estudios de Bayén, Ch.G. concluye: “...el arte de los conquistadores fue 
aceptado pasivamente (si. sefior’] Por los indigenas porque no sélo no les repugnaba sino por- 
que coincidia con sus intimas convicciones [indudablemente icémo que no! “si, sefior}" (ibid.). 
iVaya! después de todo los indigenas de Mesoamérica y del drea andina también tenian —como 
decimos en México— “su corazoncito”, esto es: su propia personalidad cultural. Pero “natural- 
mente” ésta no podia estar presente y, menos competir con la musulmana, por eso Tonantzintia 
y Capilla del Rosario de Puebla son ejemplos “notorios” del sentimiento Srabe del “espacio 
cueviforme”. 
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Comprendo perfectamente ef “prisma musulm4n” a través del cual Ch. G. ve la arquitectu- 

ra hispanoamericana en general. Entiendo la validez de “ese prisma” por el hondo y cabal cono- 

cimiento que él tiene de la arquitectura generada en Espafia, en su largo devenir histdrico. Pero, 

por otra parte, considero que su conocimiento en lo que toca: primero, a fa produccién arquitec- 

ténica en Hipanoameérica en Ia época colonial, no es igualmente profundo; segundo, por lo que hace 

a la generada en las dreas de mayor desarrollo precolombino —Mesoameérica y ef Area andina— joes. 

menos todavia. 

El antes puntualizado “lapsus”, de considerar inconscientemente a México como parte de 

Sudameérica, no es nuevo. En repetidas ocasiones he oido y leido el considerar sindnimos a Hispa- 

noamérica con Sudamérica. Ahora bien, esto es explicable cuando se trata de personas 0 entida- 

des que poco conocen por no estar enteradas —por carecer de interés especial— en las realida- 

des no sélo geograficas sino histérico culturales y/o politico-econémicas de Hispanoamérica. 

Que un europeo, un norteamericano o cualquier habitante, comin y corriente, de todas partes y 

los del resto del mundo, piensen que México es un pais sudamericano, se comprende facilmente. 

Mas no asi en personas que con interés —o hasta sin él— hayan visitado y recorrido sin no 

Sudamérica, por lo menos México mismo. 

Por eso considero a ese “lapsus” como un sintoma de un conocimiento, de alguna manera 

carente de interés sino sélo poco profuundo que Ch.G. tiene de México y del resto de Hispanoamé- 

rica. piénsese ya nada més en lo siguiente. Sin considerar caracteristicas ni calidades, pensemos 

solamente en cantidades y proximidades. En México; a partir de la ciudad de México, que obvio 

decirlo fue el centro generador de “arte colonial” con caracteristicas propias, racemos unos 

circulos concéntricos cada uno con un radio distanciado 100 kilémetros del otro. A 100 kms. de 

la C. de México esta uno: Puebla-Tlaxcala; [00 kms. mds hay otro: Querétaro; agregando 100 

mas: Guanajuato y el area conocida como E1 Bajio; a otros 100: Morelia; a 100 mas: Oaxaca, (y no 

Menciono tantos otros de primera categoria como Zacatecas). En cada una de estas zonas los 

muy numerosos ejemplos de “arte colonial” presentan rasgos con definida personalidad propia. 

OWidemos ésto y sdlo consideremos fa cantidad —y en esto, Ia que ha llegado hasta nuestros dias— 

Pasemos a Sudamérica. Cartagena de Indias en la costa norte de Colombia, de aqui a unos 

800 kilsmetros de distancia: Bogotd; hasta Popay4n, otros 800 kms., aproximadamente. Desde 

aqui hasta Quito, una distancia parecida. Trujillo en la costa norte de Pert mas o menos a igual 

kilometraje. Igualmente a una lejania similar: 800 kms., Lima. De aqui a Arequipa cosa parecida y/ 

o hasta Cuzco. nos quedan La Paz y Potosi en Bolivia similarmente alejados y... para qué seguir. 
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Con todos los ajustes y precisiones que es posible hacer a fa enumeracién anterior, la dife- 
rencia en densidad y proximidad de los centros generadores del llamado “arte colonial” hispa- 

noamericano, recae sin duda en México. 

Y lo anterior coincide con la presencia de otros rasgos tan definidos y, en significado 
cultural, relacionados con los del “arte colonial”: las “cocinas” regionales: “poblana”, 
“queretana”, “michoacana”, “oaxaquefia", etc.; todo fo cual, a su vez, también se refleja en 

los tlamados “bailes y trajes regionales”. Esa riqueza det actual fotklor regional de México no 
es sino el resultado-reflejo de realidades socio-culturales cuyas raices pueden remontarse a 
lo prehispanico: lo azteca, lo zapoteca, fo tarasco. lo mexica, etc., etc. 

Por todo lo anterior me atrevo a considerar la posibilidad de que Ch.G. no esté honda- 
mente familiarizado con las caracteristicas hispano-coloniales del continente americano. Ahora 
en lo que se refiere a la arquitectura prehispdnica que tiene una secuela de produccién conti- 
nua de mas de 2000 aitos antes de lo espafiol, creo que es posible afirmar que sus conoci- 
mientos han de ser ms someros todavia. 

Todo lo cual me permite volver a afirmar que los espacios cupuliformes de la Alhambra 
y de Tonantzintla muestran raices bien diferentes. En la Alhambra revelan, con sus increible- 
mente minuciosos detalles geométricos algo muy drabe, que podemos sintetizar con decir 
que “transmiten” todas las maravillas numéricas derivadas de un conocimiento que los drabes a 
través de Espafia dieron a Europa: “el dlgebra”. Mientras que la béveda del crucero de 
Tonantzintla, por su parte, “transmite” la intima convivencia material y espiritual que los 
mesoamericanos siempre tuvieron —y millones de los actuales mexicanos todavia conservan— 
con él, en su conjunto benigno, medio ambiente que caracteriza a Mesoamérica. 

Tres. El tercer y tiltimo punto que voy a tratar, contenido en un texto de los “invariantes 
en Ia arquitectura hispanoamericana”, me ha causado estupor. Si, profundo estupor. Trata 
Ch.G. de la arquitectura generada en México en el siglo XVIII y textualmente dice: 

“...sobre todo en México, es donde el climax de esta arquitectura... concebida para 
despertar 7) el sentimiento religioso de un pueblo que habia vivido en la idolatria, sobrecogido 
Por unos cultos sanguinarios...". (Ch.G__1971:195. El subrayado es mio) 

Que Hernan Cortés y Nufio de Guzman dijeran y pensaran esto, es absoluta y total- 
mente comprensible. Que cualquier espafiol del siglo XVI estuviera convencido hasta lo m4s 
intimo de su ser y de su pensar, se entiende perfectamente. Pero que al finalizar el siglo XX 
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un estudioso de la categoria de Ch.G. diga que habia que “despertar” el sentimiento religioso 

de un pueblo ...Ademas de ser esencial y totalmente faiso indica ef mas elemental desconoci- 

miento de fa dindmica cultural que generé desde un principio, del desarrollo de todas fas civiliza- 

ciones mesoamericanas. El profundo e intenso espiritu religioso manifestado desde la cultura 

olmeca —hace ya mas de 3000 afios— hasta ef mismisimo presente en ef México de hoy, es lo 

que ha caracterizado a todos los habitantes del territorio mesoamericano del cual México 

forma parte principal. Ver apéndices No. 4 y 7. 

No quiero revivir polémicas absurdas de “hispanistas” e “indigenistas". La practica- 

mente totalidad de los habitantes del México de hoy les importa un “comino, bledo o caca- 

huate” fo que generalmente de manera aparatosa y exagerada proclaman unos y otros. Va!- 

dria la pena conocer estadisticamente el infimo porcentaje que, dentro de los 9§ millones de 

mexicanos, conforman los “hispanistas” y los “indigenistas” a ultranza. 

Son afirmaciones como las antes citadas hechas por Ch.G. las que originan hoy en dia 

contra-reacciones extremosas de caracter opuesto: “los conquistadores espafioles, ignoran- 

tes asesinos sanguinarios... etc., etc.". Para obviar innecesarios comentarios envio al lector 

——una vez mas— al apéndice de este estudio, para que seinteriorice, por lo menos en parte, 

en lo concerniente al “despertar ef sentimiento religioso” en el siglo XVIII, de “un pueblo... 

sobrecogido por unos cultos sanguinarios” (véase: “El dia de muertos y los ‘sacrificios’ huma- 

fos en México”. Apéndice No.4). Para terminar légica y congruentemente las consideracio- 

nes que acabo de hacer, me autocitaré: “Con mi equipaje de cultura occidental —pero como 

mexicano, mestizo bio-cultural, indo-espafiol— he tratado de adentrarme en el mundo de 

ideas mesoamericano. és posible ahora comprender el abismo mental que en varios aspec- 

tos existié —y atin existe— cuando osados y aguerridos hombres de! Renacimiento, los 
Conquistadores espajioles, palidecieron al ver al Tzompantli en Tenochtitlan, mientras que 

ninos y adofescentes tenochcas ‘elevaban el espiritu con un intenso y grato sentimiento de 

admiracién y respeto’ —vaya diferencia en la ‘carga espiritual'— ante el mismo espectdculo? 

“Al tratar de adentrarse en ese mundo de ideas indigena me han guiado las siguientes 

consideraciones. Por una parte el hecho de que los mexicanos tenemos —y si no por otra 

cosa por nuestra educacién— consciencia y conocimiento, mas o menos definido, de tos 

elementos procedentes de nuestra raiz bioldgica y cultural de origen espafiol. Por otra, care- 

cemos realmente del conocimiento de! mundo de ideas de nuestra raiz indigena. La que a 

pesar de ello, vive y paipita en la realidad del México de hoy como lo muestran varias carac- 

teristicas de nuestra idiosincrasia y lo he puntualizado en otras ocasiones en escritos publica- 

dos —paraddjicamente— en Espafia (Margain, C.R.: 1966), 

— Ibi —



El Chueca Goitia que en 1947 manifestara con entusiasmo: el mestizaje biocultural que 
caracteriza a Espafia y que le hizo decir que el barroco espariol no era “provincia” del italo- 
nérdico sino “un hecho original y auténticamente espafiof” (1947:95). ¥ con especial énfasis le 
llevara a proclamar: “preferimos afirmarnos en nuestra propia tesis del genio mudéjar del arte 
espariol y llamar a nuestro barroco con nombre y apellido barroco-mudéjar” (ipid_Q1). 

En ese 1947 era tan grande su “querencia” por lo mudéjar que fue cuando dijo: que en 
Tonantzintla “se hace mds patente que nunca el sentimiento drabe del espacio cueviforme”. 
(tbid.93) mene 

En cambio en 1971 ese franco espiritu que en 1947, con honda conviccién proclamaba ei 
valor y el cardcter del mestizaje hispano-drabe, que le confiere a Espana y a fo espafiol un cardcter 
propio, parece haberse marchitado. Sus palabras y consideraciones “suenan” como las de un 
europeo “del montén”, pues, la tradicional prepotencia etno y egocéntrica que, por lo co- 
min, los caracteriza se expone con timidez. Al hablar del barroco mexicano dice: “...una 
arquitectura irracional y violenta, patética y nada intelectual...” Y agrega —no en primera per- 
sona del singular o plural sino en rercera persona del Plural con la consecuente e implicita 
timidez—: “No es de extrariar por fo tanto que gentes (sic) educadas en un canon cldsico, mesu- 
rado y racionalista, sientan cierta aversién fettas no Ch.G) 0 incluso repugnancia por un arte tan 
extremado y pasional...". Expresado lo cual Ch. G. parece considerar que si debe responsabi- 
lizarse de lo que dice y agrega —en primera persona del plural—: “Es menester si queremos 
comprenderlo que nos despojemos de nuestra segunda naturaleza, racional e intelectual y nos 
entreguemos a Ia primera, instintiva y emocional”. (12Z1:195). En esta frase se aprecia, ya sin 
temores, fa prepotencia etnocéntrica tan tradicional en el mundo de ideas europeo. 

Quiza el subconsciente hispano-mudéjar, esto es mestizo, de Ch.G. te hizo inmediata- 
mente después de expresar {o anterior, tratar fo referente ala Capilla del Pocito en la Villa de 
Guadalupe. Y lo primero que de ella dice es fo siguiente: “Es ung obra maestra entre todas las 
def barroco universal. Su autor, Francisco Guerrero y Torres un mejicano nacido en el mismo lugar" 

(ibid.). 
Es curioso, en la Capilia del Pocito no encuentra nada mudéjar, ni siquiera cuando men- 

ciona a la “azulejeria policroma en zigzag”, que evidentemente es un recuerdo de ello. Sim- 
plemente la considera: “...un final brillante para el barroco de todo un continente...” (ibid. 195). 
Ademas y por otra parte la Capilla del Pocito “...revela un cierto conocimiento del barroco 
borrominesco..." que también “recuerda a la pequena iglesia eliptica de Santa Andrés al 
Quirinale, de Bernini...” (ibid. 195, 196). Esto es, el “barroco mexicano” no existe. La fotogra- 
fia de Tonantzintla fue eliminada en la edicién de 1971. Seria que después de 1963 sus visitas 
a México lo convencieron, entre otras cosas, que aqui no hay ejemplos notorios del “senti- 
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miento arabe del espacio cueviforme” y menos en Tonantzintia? éSeria que el “barroco mexi- 

cano” posee unas caracteristicas tan propias, y no de origenes mudéjares sino en verdad 

“mexicanas”, esto es: las def mestizaje indigena con lo venido de Espafa? 

Creo que es posible que Ch.G. lo haya captado, sélo que icémo aceptar de su parte un 

mestizaje con un pueblo “que habia vivido en la idolatria”, algo total y cabalmente alejado de 

las caracteristicas musulmanas? icémo aceptar un mestizaje con un pueblo que, en lugar del 

Algebra ofrece al europeo —educado “en un canon clasico, mesurado y racionalista”—, un 

arte “extremado y pasional” (1971:195) y ademds con “valores magicos” y sometido “al 

temor de lo sobrenatural” (ibid.)? Y ya para qué agregar a la manera del siglo XVI: “con cultos 

sanguinarios”. éFueron consideraciones como éstas las que en Ch.G. eliminaron al “barroco 

mexicano” y lo hicieron nada més formar parte de! “barroco de todo un continente” y tan 

sélo con un “brillante final” alcanzado en México en la Capilla det Pocito? 

Para terminar se me ocurre una pregunta mas. Nosotros los mexicanos “educados en 

cAnones clasicos, mesurados intelectuales y racionalistas” —esto es, europeos—-, pero inde- 

fectiblemente —a querer o no— con una idiosincrasia muy nuestra, muy mestiza, producto 

de las miltiples realidades del en extremo rico pasado cultural que esta detrds de nosotros, 

tanto por parte de uno de sus ingredientes —el hispano— como del otro —con sus tempo- 

ralmente hondisimas raices indigenas évamos a ignorar nuestro —ineludible— mestizaje a la 

manera como parece hacerlo el también —inelflible— mestizo hispano-mudéjar: Ch.G.? 

Lo hasta aqui tratado en este capitulo sobre “lo mexicano” constituye una unidad, a 

pesar de lo muy variado de sus ingredientes. Esto vag desde lo etnografico, pasando por to 

flokidrico y lo anecdético hasta llegar a lo politico y lo filos6fico-cultural; asi como, inevitable 

y necesariamente también a su materializacién urbanistica y arquitecténica. Todo ha sido 

proyectado sobre el trasfondo histérico de una realidad llamada México y lo mexicano. Como 

“trama” de un tejido en el que se han presentado los aspectos etnograficos, folkldricos, 

politicos y filoséfico-culturales; sobre ella, a guisa de magnifica y expresiva “urdimbre”, se 

han tratado como documentos corroborativos los aspectos arquitecténicos y urbanisticos. 

El correr del tejido o tela resultante seria, en este simil, ef devenir histérico de México y lo 

mexicano, presentados a grandes pinceladas. 

A continuacién quiero hacer ver cémo: la apreciacién adecuada de aspectos urbanisti- 

cos y arquitecténicos nos muestra: a) que ellos son productos de realidades tanto socio- 

culturales como politico-econémicas; asi como que b) debido a esto ellos tienen una decidi- 
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da trascendencia historigf-cultural. Para demostrarlo voy a dar un salto en el espacio geogra- 

fico de nuestro continente. Lo hago porque considero de muy especial y particular trascen- 

dencia lo acontecido en los dos centros geo-politicos m4s importantes de América pre- 

colombina: Cuzco y Meshihco Tenochtitlan, a raiz de su conquista por los espafioles. La razon de 

ser de lo acontecido es bien diferente en cada caso. Los comentarios que siguen buscan 

asimismo despertar el interés en los que después continuardn. 

  
  

A.10 La ciudad urbanistica y arquitecténicamente mas americana 
(esto es: mas mestiza) de América: Cuzco. 
  
  

Por pertinente iégica histérico cultural considero que debo comentar lo referente a otra 

ciudad, sede también de un imperio que, junto con Meshihco-Tenochtitidn, constituian los dos 

centros geopoliticos mas importantes de todo el continente americano a la Negada de los 

espafioles; Cuzco, ciudad capital del extraordinario imperio inca. 

Hoy en dia Cuzco, desde el punto de vista arquitecténico y en especial de su paisaje urbano 

inmediato, es la ciudad mas mestiza de América. Situada en los Andes Centrales, en 

Perd, muestra ai visitante un gran numero de sus calles, que no sélo siguen el trazo, la ruta 

que les dieran sus constructores originates, los incas, sino que existen todavia —y en exten- 

siones lineates de varios kilémetros— numerosas paredes de las casas que ambos lados se 

levantan, que son las mismas que construyeran los incas hace medio milenio. Sobre estos impo- 

fentes y masivos muros los espafioles levantaron el arranque de los suyos (McIntyre, Loren, 

1978:70). Asi, efectivamente, Cuzco muestra en forma verdaderamente espectacular que. 

por su paisaje urbano, ella es la ciudad mas mestiza de América. 

Cuzco se encuentra en una zona sismica (como también lo esta {a ciudad de México) y 

cuando algin tembior de tierra de elevada intensidad afecta a la excapital del imperio inca — 

como varias veces ha sucedido—, entonces lo construido por los espaiioles, que esta’ 

estructuralmente superpuesto —esto es, no integrado—, a menudo se separa y de acuerdo 

con la fuerza del temblor, se cuartea en forma mas o menos seria, como sucedié hace algu- 

Nos afios con el templo de Santo Domingo edificado sobre los incélumes muros del “Koricancha” 
de fos incas. 

Lo anterior pone de manifiesto que si bien Cuzco por su paisaje urbano es la ciudad 

més mestiza del continente, de hecho y por fo que toca a lo arquitecténico-estructural no fo 
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es. Lo notablemente légico del caso es que {a actual ciudad de Cuzco tampoco lo es en sus carac- 
teristicas socio-culturales. En lugar de ser la ciudad indo-espanola mas mestiza de América, 
podria considerarse que es el centro urbano més importante del continente en el que se presen- 
tan, con inusitada fuerza, rasgos que mds pertenecen a la América indigena que alcanzara eleva- 
dos niveles culturales antes de fa llegada de {os europeos. En Cuzco, al igual que ef 4rea andina 
que va —en una distancia de mas de |,500 kms. desde Quito, Ecuador, hasta La Paz, Bolivia, 
hoy en dia se perciben y sienten con muy fuerte intensidad, tanto el vigor como la vitalidad 
que poseen los elementos, ya sea culturales como étnicos y demograficos de origen indigena. 
Es en Cuzco donde de especial manera se ve, se siente y palpa el potencial de Io indio: sobre sus 
empedradas calles y junto a los impresionantes muros de las construcciones incas, hay un 
fluir intermitente de los tipicos camélidos americanos, las llamas, guiadas por indigenas que, 
més 0 menos animadamente hablan quéchua. Es posible asegurar, sin saberlo documental o 
estadisticamente, que no hay ciudadano en Cuzco —criollo, indigena, mestizo y hasta ex- 
tranjero residente— que si no habla, por lo menos entiende bastante el idioma de los incas, 
el quéchua. 

Como atractiva y pintoresca ciudad que es, tiene numerosos visitantes y. por ello, 
ofrece en diversos sitios especticulos folkléricos: puede asegurarse también que en todos fa 
atraccién principal estriba en presentar temas regionales. Lo curiosos del caso es que los 
actores, con vistosa indumentaria de rica artesania indigena, que cantan y hablan con fluidez en 
quéchua, muy a menudo no muestran étnicamente rasgo indigena alguno. Son criollos, descen- 
dientes de los antiguos espajioles asentados en la “sierra” andina, que aprovechan la afluen- 
cia turistica mejor que los propios indigenas (privilegios derivados del “derecho de conquis- 
ta”). 

En casi los 500 afios transcurridos desde que politica, econdémica y culturalmente fueron 
sometidos los indigenas def drea andina, desde Quito hasta La Paz, es obvio que ha habido mesti- 
Zaje, pero, con todo, hoy en dia se percibe fa existencia de un enorme potencial étnico-demogra- 
fico y cultural indigena. Esto, muy posiblemente en razén a que el mestizaje habido en el drea 
andina no tuvo Ia intensidad, ni ef nimero nien profundidad bioldgica y cultural, parecida ala que 
Caracteriza al de México. En esto hay, ademas, unas singularidades que es necesario puntuali- 
zar con especial énfasis (en Lockhart, J. 1968. Abundan referencias acerca dela “aculturacién” 
indigena entre 1532-1560, tanto en Cuzco como en Lima; las diferencias son notables). 

Por lo demas, salvo las consabidas excepciones, el mexicano hoy en dia se siente orgu- 
lloso de ser mestizo, oficial y particularmente se habla y se afirma nuestro mestizaje “de 
indio y de espajiol”. En lo cultural el mexicano efectivamente “siente” fuertemente fo espa- 
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fiol. Cuando un mexicano, esto es, un mestizo-espaiiol, va a Espaiia se siente como en “casa 

de algtin pariente”; y, de acuerdo con su capacidad para expresarlo —derivada de la prepa- 

racién o educacién recibida—, podria explicar por qué lo siente asi. Sin embargo, ese mismo 

mexicano si se le pregunta su relacién afectiva y cultural con lo “indio”, encontraria dificultad 

en exponer en qué consiste. Salvo la comida con picante y las artesanias, asi como por la 

existencia en regiones apartadas, de lo que él carifiosamente llama “inditos”, muy poco sabe 

en qué consiste el ingrediente cultural indigena que él, el mexicano comin y corriente, trae 

consigo. Conscientemente, si acaso, pensard en las civilizaciones prehispdnicas y los altos 

niveles culturales por ellas alcanzados. Simultaneamente, también de manera consciente, 

pensard —como lo indiqué Ay paginas anteriores— que fo que culturalmente a ellas pertene- 

cid, esté tan muerto como “los antiguos mexicanos” que hicieron los centros, urbanistica y 

arquitecténicamente “tan notables” y numerosos. Consideracién ésta que no va de acuerdo 

con la realidad. Hay que ver la intensidad con que surge de espectacular manera el trasfondo 

indigena en México cada ajio. Los dos primeros dias de cada mes de noviembre durante la 

‘celebracién del “dia de Todos Santos” y el de “los Fieles Difuntos” “Dia de Muertos” (uno de 

los muertos “chiquitos” y otro de los “difuntos grandes”). No existe otro pais en América 

que celebre ese dia en la forma y manera como lo hacen los mexicanos (Jiménez Moreno, 

W. 1958:112. Margain, CR. 1984:1 17-142). 

En suma en México con todo y que nuestro mestizaje ha sido “intenso en numero y 

profundidad”: de lo espafiol sabemos “algo” y sentimos mucho mds, pero de “lo indio” cierta- 

mente “sentimos algo” pero, de hecho, practicamente no sabemos mayor cosa. Vista desde cual- 

quier Gngulo esta paraddjica realidad requiere explicacién. Mas adelante volveré sobre el tema, 

por ahora solamente consideré necesario y conveniente el puntualizarlo. 
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Unas preguntas: Acerca de Mesoamérica (especialmente México) 

y el Area Andina (en particular Peri y Bolivia). 

Expuesto lo anterior vienen a la mente los siguientes cuestionamientos: 

éPor qué en México en fos 500 afios de predominio cultural NO indigena, surgié el profundo 

€ intenso mestizaje que hoy fo caracteriza? éPor qué en ese intenso mestizaje, fo indigena en fo 

cultural —por lo que se ve— apenas se percibe, en tanto que fo fisicamente étnico es visible y 

estadisticamente espectacular? 

éPor qué en ef Grea andina, especial y particularmente Perti y Bolivia, no se Hlevé a cabo con 

siquiera parecida intensidad ese mestizaje? éPor qué el actual predominio y patente fuerza de lo 

indigena en esa drea, a pesar de que en fo econémico y en Io politico continéa, decidida y clara- 

mente, sometido? 

Finalmente: todo fo anterior éestard en relacién con ta gran diferencia de fo acontecido a 

raiz de la conquista por los espafioles, con y en Ia ciudad capital del imperio azteca, Meshihco 

Tenochtitldn, por una parte; y, por {a otra, con fo totalmente diferente sucedido en y ala ciudad de 

Cuzco, capital del imperio de los incas? 

Para dar parcial respuesta a las anteriores preguntas trataré, lo mas brevemente posi- 

ble: a) lo sucedido en y con Cuzco; y, b) con la que fuera capital del virreinato def Pert 

(incluido al alto Perd, hoy Bolivia): “La Ciudad de los Reyes, Lima, durante fa época del 

predominio espafiol. 

La capital del Imperio Inca, Cuzco, 

después de su conquista por los espafoles. 

Cuzco, como ya se expuso, a la llegada de los esparioles era el centro geopolitico m4s impor- 

tante de todos los Andes Centrales (y por ende del resto de Sudamérica). Era la capital de un 

imperio de enorme extensién y continuidad geografica. (*) 

(*) Por to que hace exclusivemente al imperio inca, éste tuvo un desarrollo de una rapidez tal y 
abarcé una extensién geografica tan enorme, que no encontramos adjetivo adecuado para califi- 
carlo. En menos de 100 arios —de 1438 a 1525— el poderio y dominio territorial del imperio 
inca lleg6 a abarcar una extensién geografica cercana a los 3,000,000 de kilSmetres cuadrados. 
Dentro de la cual habia las ms contrastadas regiones dlimatico-ecolégicas: desde los frios pola- 
res reinantes en las altisimas sierras nevadas con numerosas alturas de 6,000 metros y mas hasta 
tos del agobiante calor hiimedo de las zonas trépico-ecuatoriales, pasando por los alargados 
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desiertos de toda la zona costera desde el sur del Ecuador, toda la del actual Pert: hasta la de 
todo el norte de lo que hoy es Chile (Mcintyre, L. 1978: 18-19). 
En una longitud cercana a los 4,000 kilémetros y con anchura promedio de unos 550 kilémetros, 
se extendia el territorio dominado politica. econdémica y culturalmente por los incas cuando 
llegaron tos espafioles. A mas de lo anterior los incas hablan construide una red de caminos de 
més de : 6,000 kilémetres de fongitud, que unfa a todo lo large y ancho af enorme imperio. Por 
lo que hace a su organizacién politico-econémica y socio-cultural, la integracién y funcionamien- 
to que alcanzaron fue de tal categoria que, dificilmente puede encontrarse parangén entre las 
civilizaciones que el hombre ha desarrollado en otras partes del mundo. La organizacién y fun- 
Gonamiento del imperio inca ha sido llamado, por una parte: “el imperio socialista de los incas”; 
por otra se le ha considerado como ejemplar desde el punto de vista “totalitario”. La verdad es 
que no fue ni lo uno ni fo otro, simplemente constituyé un producto socio-cultural propio, derivado de 
reatidades materiales y espirituales que caracterizaron los desarroflos autéctonos de ia América preco- 
lombina. (3) Baudin, L. 1940, 3°. ed. 

Por diversas razones y circunstancias histérico-politicas y culturales —-que se pueden espe- 

cificar con precisién, pero que no es aqui el momento de exponer— los conquistadores espaiioles 

en vez de conservar y mantener en Cuzco Ia ciudad capital espafiola —como Cortés Io hizo en 

México—, la cambiaron de lugar. De las tierras altas del sur en las que se encuentra Cuzco, los 

espafioles se trasladaron a un sitio —lamado por algunos: “Lima viejo”— en el 4rea que se 

designa como “ceja de la costa”. Poco tiempo después se establecieron en el lugar que hoy 

ocupa la ciudad de Lima en la costa central del Pert. 

El que los espajioles no hicieran en Perit lo que se hizo en México: asentar su ciudad sede en 

el propio sitio en donde se encontraba el centro geopolitico indigena més importante, fue de 

enorme trascendencia para toda Ia subsecuente historia de la regién peruano-boliviana actual. 

Para empezar, recuérdese que decir “centro geo-politico” significa, ademas de ser fa sede de los 

poderes puiblicos, el constituir un centro de particular y especial categoria: con elevada densi- 

dad demogrdfica en si y en su entorno, en el que se encuentra fo mds destacado e importante en 

fo cultural, en lo social, en Io politico, en lo econdmico de toda el drea geogréfica dominada. 

Al decidir tos espafioles en Pert situar en otro lugar la sede de fos poderes —y que 

después se convertiria en capital del virreinato del Perti— Cuzco, ex-capital del por todos fos 

conceptos, extraordinario imperio inca, situada a 3,600 mts. sobre el nivel del mar, en “la sierra”, 

se qued6 en su secularmente experimentada realidad y convivencia ecoldgica; con su —como hoy 

se dice— “infraestructura” agricola y demogrdfica; asi como con fa muy abundante y numerosa 

riqueza humana y cultural indigena. Ver. apéndice No.6. 

Los conquistadores hispanos y sus descendientes —siempre en minoria demogrdfica— que 

se quedaron en Cuzco, en “la sierra”, se volvieron consecuentemente y junto con los indios andinos: 

“serranos”. Rodeados por todas partes siempre —y hasta la fecha— de miles de indigenas y al no 
ser Cuzco ciudad capital del virreinato, los espafioles y sus hijos tuvieron de inmediato que apren- 
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der a hablar quéchua. Les era de necesidad vital para poder aprovechas la supremacia y pre- 

dominio adquirido por fa fuerza de fas armas. Al quedarse en reducida minoria les era im- 

prescindible a los espafioles el poder comunicarse con la masa indigena, que por todas partes 

los circundaba. 

Producto de esa realidad, en el transcurso del tiempo, surgié otra: ef espafiol que se 

hablé y habla en toda Ja sierra andina (desde Quito en Ecuador pasando por Cuzco en Perd, 

hasta la Paz en Bolivia; esto es, una zona que en simple fongitud lineal presenta una extensién 

de més de | ,500 kilémetros) puede aseverarse — atin sin conocer estudios analitico-lingdistico- 

estadisticos— que posiblemente es ef fiol mas rico que se habla en el mundo. Su vocabulario 

enriquecido con rasgos quéchuas/ademas de ser abundante, en varias instancias muestra 

notables y precisos refinamientos expresivos. Aspectos todos, que son el hecho desconacidos 

en el amplio mundo de habla hispana. Cosa que también sucede, por ejemplo, con el espafiol 

que hablan los yucatecos en México. 

El o los fenédmenos anteriores —perfectamente vigentes hoy en dia— pueden atribuir- 

se al hecho de que en Perd, fos conquistadores espafioles, no establecieron la sede de sus pode- 

res en ef mismo centro geopolitico por excelencia, que habia sido creado por quienes conformaron 

el extraordinario imperio inca: fa ciudad de Cuzco, en plenos Andes. Para expresarlo con un 

simil: la “fachada” del imperio inca estaba en la sierra y Cuzco era “la puerta principal”; los 

espafioles —por muy interesantes razones, que llevaria mucho tiempo exponer ahora— en 

fugar de dejarla donde estaba, abrieron una “puerta falsa” en la costa, al fundar la ciudad de 

Lima y convertirla en sede de tos poderes espaftoles. Ver apéndice No.6. 

Lo anterior originé toda una cauda de fenédmenos demograficos, sociales, culturales y 

econdémico politicos. Entre ellos: a) una menor intensidad y efectividad del mestizaje bio-cultu- 

raf, b) una subvaloracién de los fenémenos socio-culturales que sucedian lejos del centro- 

sede de los poderes espafioles: Lima. 

Por eso el rico espafiol cargado de abundantes y refinados quechuismos que se hablé y 

se habla en “la sierra” no pasé de eso: un espaol “serrano”; en cambio el que se hablé y 

habla en la ciudad de México, con su carga material y espiritual del ndhuatl, se convirtié en “el 

espafiol de México”, justamente porque Cortés mantuvo la sede geopolitica espafiola exacta- 

mente en el mismo sitio en que estuviera la indigena. 

En otros centros 0 ciudades de segunda importancia ocupados y/o fundados por espa- 

fioles y sus descendientes, situados en regiones alejadas de la capital virreinal, que estuvieran 

rodeados de numerosa poblacién indigena, los fenémenos socio-culturales y econémico- 

politicos que en ellos sucedian, rara, muy rara vez tuvieron trascendencia més alla de su 
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region. Las caracteristicas demografico-culturales y econémico-sociales de ciudades como Mérida 
en Yucatan; San Cristébal de fas Casas en Chiapas; Cuzco en Peri; Potosi y La Paz en Bolivia —para 
no mencionar m4s— fueron en todos los casos muy parecidas entre si: no Muy intenso y trascen- 
dente mestizaje bio-cuttural; enorme impacto cultural y econémico de los indigena en lo criollo, 
a pesar del predominio permanente y claro, en lo social, econémico y politico de los reducidos 
grupos criollos sobre la enorme masa indigena; poca trascendencia de todas las caracteristicas 
focales mds allé de su region. 

Lo anterior permite comprender por qué el mestizaje bioldgico y cultural fue mucho mas 
intenso en México que el Peri. Ademés explica su mayor trascendencia: fo mestizado en la ciudad 
de México, ciudad capital del virreinato, daba de inmediato la pauta a su dera circundante y a los demds 
centros que tuvieran importancia geo-politica en la Nueva Espaiia. 

Que lo antes expuesto no son simples jucubraciones, lo demuestra ef que, justamente en 
todas esas ciudades y regiones, se encuentren los mds claros y Numerosos ejemplos de fa crista- 
lizacién de! mestizaje, plasmados arquitecténicamente en ef siglo XViIl en México en el llamado 
“barroco mexicano”. No es casualidad que sea precisamente en Yucatin donde, por una parte, no 
existan ejemplos notables de este fendmeno; Y . por otra, que sea en esta regién de México donde 
se desarrollard el tremendo —y exclusivo— drama conocido como “la guerra de castas” entre 
criollos e indigenas mayas. Haré, ahora si, una auténtica lucubraci6n: si por “equis” circunstancias, 
los minerales preciosos hubieran abundado en la peninsula de Yucatan ces posible considerar que 
la capital del virreinato espaol pudiera haberse tocalizado en dicha regién y que, de haber sido 
asi, hoy en dia el “espafiol de México” seria mas bien el “espafol del Mayab” y el “cantado” del 
altiplano seria simplemente el “mexica de la sierra”? 

Para terminar lo concerniente a Cuzco relataré una anécdota. Lo hago por lo significativa 
que es. Visitaba la ciudad y recorria el claustro del antiguo convento jesuita, hoy sede de la Univer- 
sidad de Cuzco. Un sefior ya de edad, al ver mi interés en tomar fotografias para captar las 
caracteristicas arquitecténicas del edificio, me pregunté de dénde venia. Al enterarse, de inme- 
diato me manifestd: “Entonces usted habla azteca”, al contestarle que desafortunadamente no 
era asi, le hice una pregunta un tanto retérica, ya que de antemano sabia la respuesta: “Y usted 
¢habla quéchua?” “iClaro, soy peruano!” dijo. Argiii: “Y la gente de la ciudad de Lima que no habla 
quéchua ino es peruana?”" Repuso algo que en esencia equivalia a, como decimos en México: “ 
«os ‘meros peruanos’ son los que también hablan quéchua”. Lo anterior me hizo pensar en fa 
afortunada caracteristica que nos peculiariza: hablantes de maya, Zapoteca, mixteca, otomi, 
nahuatl y otros ademis del espafiol, todos somos y. Con mayor o menor intensidad, nos 

~ sentimos mexicanos. 
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Acerca de la fundacién de Lima, “La Ciudad de los Reyes”, 

capital del Virreinato del Peru. 

A grandes trazos mencionaré lo referente a Lima, tlamada “La ciudad de los Reyes” fundada 

por el conquistador de Peru, Francisco Pizarro, el dia 18 de enero de | 535. (*) 

(*) Salazar Bondy (1964:36) comenta lo siguiente: “Lima fue consagrada capital —y corte— por 
azar fue la loba que amamanté a sus fundadores. Los comparieros de Pizarro afincados en Jauja, 
uno de los més bellas y feraces valles de la Sierra Central, acusaron al cima de ser enemigo de la 
ganaderia y la cria de aves, reprochandole también carencia de bosques madereros y excesiva 
lejania del océano. El gobernador Adelantado y Capitan General atendié fa demanda de sus 
rodrigones y decidié hacerlos avanzar, perpendicularmente a los Andes, hacia e! mar hasta hallar 
una tierra [lana en donde fuera posible establecer fa cabeza de los nuevos reines. La misién 
encomendada a Diaz, Tello y Martin de encontrar un mas amable asiento para la villa tuvo al poco 
tiempo éxito. El 18 de enero de 1535 fue fundada la Ciudad de los Reyes, cuya distribucion 
ejecuté ef propio Pizarro con ayuda de uno que, por casualidad, algo conocia de cosmografia: un 
rectangulo de [17 manzanas...”. 

Una de las posibles razones de cardcter socio-politico por las que Pizarro y sus acom- 

pafantes eligieron el sitio para fundar fa ciudad de “Los Reyes”, pudo haber sido el hecho de 

que en sus proximidades se encontraba, entonces en plena actividad, un centro ceremonial 

tradicional, posiblemente de los Ilamados por algunos autores “de peregrinacién": Pachacamac. 

EI floklore limefio contempordneo, con muy buen sentido de humor, tiene varias versiones. Una 

de ellas manifiesta que cuando Francisco Pizarro con sus hombr&fecorria la costa para elegir el 

sitio donde fundar la ciudad sede, sus acompafantes indigenas, jefes y subalternos, al llegar a 

Pachacamac. les indicaron que, algo mds adelante rumbo al norte, encontrarian el mejor lugar. Fue 

en la valle del rio Rimac donde fundaron la ciudad de “Los Reyes”. 

Lo que los limefios Ilaman “invierno” en un periodo de por lo menos cuatro meses de 

duraci6n, durante el cual, como ellos dicen: “...al sol solamente se fe ve en las monedas llamadas 

” Una niebla saturada de humedad cubre de dia y de noche durante meses 

esa parte de la costa. El grado de humedad es en ocasiones tan grande que el pavimento de las 

calles y banquetas se moja como si lloviera —fenémeno éste tan raro en Lima, que la ciudad 

carece de alcantarillado—; fos automédviles que circulan necesitan limpia-parabrisas, ya que la 

condensacién de agua es tal que impide la visibilidad; ni en el piso se ven caer gotas de agua, es 

  

soles —ahora intis—.. 

solamente la humedad del aire que se condensa —cuando oye uno a un limefio decir “qué agua- 

cero” no sabe uno si lo dice en serio o en broma—. 

No es necesario entrar en mas detalles para comprender e! final de la anécdota referente a 

la fundacin de Lima en ella se indica que, los indios con toda mala intencién seleccionaron el peor 
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lugar de la costa para que los espafioles fundaran su didad capital. Como toda leyenda de este 
Upo deTealidad ha sido exagerada, no obstante lo cual el hecho del “invierno” limefio persiste (asi 
como también el que a sélo 800 mts. de altura, tal situacién desaparece, ya que la hiimeda neblina 
no llega durante el ese “invierno” a una altitud mayor). 

Hayan sido 0 no los acompafiantes indigenas de Pizarro los responsables de la seleccién de! 
sitio, hay otros hechos incontrovertibles que ponen de manifiesto que Ia eleccién no fue fa que 
més convenia. Uno: con todo y Ia existencia de Pachacamac, la densidad demogrdfica, asi como Ia 
realidad agricola econémica de Ia regién, no era fa misma en esa parte central de fa costa peruana que 
en Ia zona andina, sobre todo en el drea de Cuzco. Dos: los espafioles en Lima nunca estuvieron 
material y efectivamente rodeados por todas partes —y menos por el lado del inmediato puerto 
de Callao— de miles y miles de indigenas, como siempre sucedié y sucede con los que se asentaron 
en Cuzco. Tres: en razén a las caracteristicas inherentes a toda conquista militar —y en ef caso de la 
América procolombina y de los esparioles, asf fire siempre—la actitud de los conquistadores hispanos 
hacia los dominados indigenas, especial y particularmente a raiz de su sometimiento por fa fuerza de 
fas armas, fue de la mds irrestricta y aniquiladora explotacién; esto unido ala gran virulencia con la que 
atacaron a las poblaciones locales las enfermedades traidas por los europeos y desconocidas en ef 
Nuevo Mundo —como la viruela— dio por resultado en todas partes una disminucién colosal en el 
niimero de indigenas recién terminada la conquista militar. 

Lapoblacién aborigen en torno a las ciudades capitales espariolas tanto en Lima como en México 
fue atrozmente diezmada. (Motolinia, T. 1971:27. Gibson, Ch. 1967:138ss.). Por haber sido 
Meshihco-Tenochtitlan el centro geopolitico mds importante, etc., fos millares y millares de indios 
muertos fueron, invariablemente, suplidos por otros de los millares que poblaban el drea; esto fue 
posible en razén a Ia alta densidad demogrdfica que le era propia, asi como en virtud al milenario 
arraigo de sus habitantes a esa porcién de Mesoamérica. 

En Lima no pudo ser asi, {a poblacién indigena diezmada no fue iguatmente suplida. Los conquis- 
tadores por ef hecho de serlo (ademas de que los espafioles tenian exacerbadas aspiraciones, que 
sintetizaremos “elegante y graciosamente” con Ja palabra “hidalguia” —téase: “trabajo de manos 
es de villanos”—) tenian ingente necesidad de servidumbre. Al no haber indios, importaron 
esclavos negros. Por esto el actual folidore limerio tiene aspectos jacarandosos procedentes de! 
inevitablemente alegre toque de origen africano. (*) 

(*) Decimos “inevitablemente alegre”, porque los negros al ser esclavos, no podian poseer ni usar 
instrumentos musicales como los de sus amos (guitarras, violines, flautas, etc.) Por ello y gracias a su 
innato sentido del ritmo, de cualquier cosa —un simple cajén de madera— hicieron instrumentos 
musicales, que hoy todavia forman parte de les grupos tipicos del folkiore limefio y por ende de la 
costa peruana. 
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Cabe aqui comentar las notables diferencias que existen entre el magnifico folkiore musical propio 
de las actuafes ciudades de Lima y México. dos exponentes tpicos y caracteristicos de cada una de 
elias: ta “criollisima” Chabuca Grande y el “mexicanisimo” Chava Flores y Guadalupe Trigo. El mestizaje 
de uno y ef criollisimo de ella no sélo se hacen evidentes en su fisico sino, muy especial y daramente, 
en los textos o “letras” de las canciones que ellos componian y cantaban. 

Este simple hecho: que el! atractivo folklore tpico y original, “criollo” (como ahi se suele 

decir) de la ciudad de Lima, incluye ingredientes de origen africano, la diferencia significativamente 

de la otra ciudad, México, que también fuera la sede de! otro importante virreinato que los 

espafoles crearon en América en et siglo XVI. 

  
  

A.I1 “Historia de dos ciudades”’: Lima y México 
  

  

La historia en la época colonial de esas dos ciudades: Lima , situada en la costa y México, encara- 

mada en e! centro del altiplano mesoamericano, es totalmente diferente. 

Lima, ya por el hecho de estar en fa costa tuvo una historia mas alegre y viva. Las ciudades 

que son o estan inmediatas a un puerto maritimo importante, por este sélo hecho son mas 

alegres y movidas: quienes llegan pronto se van y los que estin —aunque nunca salgan y se 

queden siempre en tierra— consciente e inconscientemente piensan: “en cuanto yo quiera, me 

voy”; el permanente movimiento de personas y barcos asi lo hacen sentir. 

En la época colonial —y no sdlo entonces— los espafioles que llegaban a América lo hacian 

con la idea de progresar econémicamente y, ya enriquecidos volver a Espafia (es y ha sido el 

suefio de todo aque! que voluntaria o forzadamente emigra de su lugar de origen). 

La ciudad de México a més de 2 kilémetros de altura sobre ef nivel del mar y —en la época 

colonial y hasta el siglo pasado— a bastantes y penosos dias de camino del puerto més préximo para ir 

a Espafia, de ninguna manera pudo hacer sentir y pensar a las espafioles que en ella se asentaban, las 

mismas posibilidades de “salir” en el momento que quisiera. {*) 

(*) ‘Araiz de la Conquista, en ef siglo XVI, tas construcciones de la ciudad de México se caracterizaron 

Por su extraordinaria solidez... también por los grandes pafios de muro y pequefios daros de tos 
mismos, pues sus moradores hacian de sus residencias verdaderas fortalezas en las que pudieran 
resistir, en caso dado un ataque ded pueblo recienternente sujeto a su “férula”. (SER INAH. 1939:9) 

Para no pormenorizar sobre este punto —lo cual es posible hacer, ampliamente—, 

basta recomendar que se lea a escritores que tratan de historias, anécdotas y sucedidos de la 

6poca colonial en Perd y México: Ricardo Palma (1945) y Luis Gonzalez Obregon (1947), 
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respectivamente. Las diferencias entre las dos capitales virreinales en su época pueden tam- 

bién sintetizarse con mencionar a dos tipos de personajes que, en ese entonces en ellas se 

conformaron: por una parte.a las famosas y picarescas “tapadas” limerias; por otraa la sobrecogedora 

“llorona” de antecedentes prehispdnicos en México. 

Sin embargo son necesarios aqui comentarios. Es absolutamente légico y natural el pensar 

que los escritores de Hispanoamérica, que se han dedicado a escribir acerca de la vida y costum- 

bres referentes a la época del predominio espajiot en nuestro continente, lo hicieron y lo hacen 

Per sentir especial inclinacién hacia ese periodo de nuestra historia. Resutta igualmente légico ef 

Considerar que esta predileccién se deriva de! agrado que estos autores sienten hacia la parte 
espafiola de nuestro devenir histérico. Todo lo cual puede resumirse con decir que sus relatos 

hardn participe al lector de ese agrado y predileccién por las raices hispanas nuestras. En México 
No sélo ha sido Gonzalez Obregén el que ha escrito sobre ese tema y Spoca, son muchos los que 

lo han hecho a partir de nuestra independencia politica de Espafia. Esto no obstante, yo no 
conozco a un solo autor mexicano que haya criticado de una manera tan punzante y por demds 

aguda a escritores dela “época virreinal”, como lo hace un capacitado autor peruano: Sebasti4n 
Salazar Bondy. El no critica especialmente a Ricardo Palma sino a lo que esa época y sobre 
todo a la secuela que ella ha dejado, no nada més en la ciudad de Lima sino de hecho en el resto 
del Pers. 

Al iniciar la redaccién de este capitulo manifesté mi intencién de utilizar anécdotas para 
ejemplificar de manera répida conceptos 0 datos e ideas contenidas en libros o en experiencias 
personales que de no hacerto asi, llevaria mucho espacio y tempo explicarlas. 

El contenido del libro de Salazar Bondy pone de manifiesto, de manera exhaustiva, toda 
una serie de aspectos que me flamaron la atencién desde mi primera estancia en Lima hace ya 
unas décadas. Después, en mis siguientes visitas a Lima me fue posible abordar y fundamentar mis 
observaciones, Las anécdotas revelan las observaciones, las reacciones y las experiencias adquiri- 
das. Sélo expondré las mas significativas. Todas ellas corroboradas con incuestionable mayor conoci- 
miento de causa, por ef capacitado y conocedor autor limefio. Quien con todo y Sus agudas e hirien- 
tes criticas, revela su enorme carifio por a ciudad que lo vio nacer. 

El libro al cual me refiero, desde et titulo es revelador: “Lima fa horrible”. En su breve 

prélogo prociama: “este libro se debe a Lima. Lima hizo a su autor e hizo su afliccién por ella” 
Salazar Bondy (1964:10). No es mi objeto analizar en detalle todos los aspectos que tal obra 
incluye. Sélo quiero hacer notar que este propio y conocedor limefio agudamente especifica 
aspectos que desde el principio me llamaron Ia atencién. A los pocos dias de haber ilegado me di 
cuenta que —en ese un tanto lejano entonces— habia en la capital del Peru lo que califiqué de “un 
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hispanismo de opereta™: a las corridas de toros se iba en coche de caballos y las damas con 

peineta y mantilla. Todo “muy castizo” pero lo que no podia explicarg® era que [a plaza de toros 

de Acho slo tenia cupo para unos 5000 espectadores. Mientras que en México habia millares que 

ibamos a los toros con “sombrero de petate” y en la plaza cabian mds de 30,000 espectadores (y 

poco después se construia la “mas grande del mundo” para 50,000). 

En Lima, segun el citado autor, persistia una nostalgia por el pasado hispano-virreinal en una 

forma como en la ciudad de México podrian si acaso —y nunca de igual manera— tener los 

directamente relacionados con la preservacién material del llamado “centro historico” de la ciu- 

dad de México (esto es, arquitectos restauradores y expertos en “arte colonial”). Salazar Bondy 

comenta que a pesar de la tremenda explosién demografica sufrida en Lima en las tiltimas déca- 

das: “...la algarada urbana ha disimulado, no suprimido, su vocacién melancélica de los limerios, por 

que Ia Arcadia Colonial (el idealizado pasado hispano-virreinal de Lima) se torna cada vez mas 

arquetipica y deseable... E/ pasado que nos enajena esté en el corazén de Ia gente. No dnica- 

mente, ademas, en el de aquella que desde varias generaciones atras de aqui, sino también en 

el del provinciano y en el extranjero que en Lima se establecen”. (ibid.:17). (EI subrayado es 
mio). 

El autor limejio interioriza al lector, con detalle y conocimiento, en algo que, la primera 
vez aunque Io vieran mis ojos me rehusaba a creerlo. Visitaba en compaiia de otros 
arquedlogos la casa de una de fas familias pudientes en una de las mas tradicionales ciudades 
del norte de la costa peruana. nos habian invitado porque en esa residencia habia una intere- 
sante coleccién de piezas arqueolégicas. Después de verla nos invitaron a recorrer el inmue- 
ble, al pasar por uno de los salones nos llamé {a atencién un retrato, no tanto porque presen- 
taba todas las caracteristicas de una pintura de la época colonial, sino porque los rasgos 
faciales eran practicamente idénticos a los de nuestro anfitrién —duefo de la residencia yde 
la coleccién—. No era posible el considerar que é! hubiera posado con indumentaria y corte 
de pelo de la época virreinal para que le hicieran ese retrato... tan “de época”. Me resistia a 
creerlo. Una chica mexicana simplemente pregunté. La respuesta fue sencilla y sin ef menor 
alarde: “si, es el retrato de un pariente”. éCudntos mexicanos de la mas “rancia estirpe” — 
éexiste ésta entre nosotros?— tienen en sus casas retratos, pintados hace 250 afios, de sus 
“parientes”? Los descendientes del Conde de Regla, Pedro Romero de Terreros; del Mar- 
qués de San Francisco y del estudioso erudito don Manuet Romero de Terreros? iCudntas 
“Grandes Familias” —como las llama Salazar Bondy—, de similar antigiiedad y prosapia, 
tenemos en México? Y, si las hay écudntas conservan herencias parecidas? 
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En la puntualizacién de los siguientes hechos se encuentra implicita la respuesta: a) En 
las luchas armadas por la independencia de México tomaron parte milfares y millares de 
indigenas y mestizos, lo cual constituyé en si una enorme conmocién social; b) a consecuencia 
de la que, tan sélo 13 afios después de consumada la independencia, un indio puro se pudo 
graduar de abogado. c) A sélo 37 afios de habernos independizado de Espaiia llaga a Presi- 
dente de México ese indio de habla zapoteca: Benito Judrez. d) El promovio las famosas 
Leyes de Reforma que originaron otra enorme conmocién social que duré 3 afios. e) Cuando 
Juarez era gobernador de su Estado natal, Oaxaca —25 afios después de la independencia— 
» México sufrié la invasién norteamericana ( 1846-1848). En este lapso fue de particular tras- 
cendencia para México. Gracias al cual, el conglomerado de Ia poblaci6én mexicana se dio 
cuenta consciente, por primera vez, de la existencia de rasgos culturales que todos los mexica- 
nos: criollos, indios y mestizos (esto es: los troncos bioculturales basicos), tenian —y tene- 
mos todavia— en comin. Voy a sintetizar de manera asaz breve, en tres vocablos, el amplio 
significado de esos rasgos comunes que todos los habitantes de México compartian (y toda- 
via compartimos) con variaciones de intensidades y en detalles: f) los mexicanos tenian —y 
tenemos— I) un profundo espiritu religioso de tinte u orientacién catélica; 2) la casi totalidad 
Nos entendemos en el idioma nacional; ef espariol; 3) compartimos —desde el siglo XVitl— 
los habitos y/o costumbres alimenticias, que expresaremos con sélo decir que comiamos — 
y comemos— chile. Por su parte los invasores norteamericanos: 1) ni eran catélicos, 2) ni 
hablaban espafiol, ni 3) comian chile. 

Sintetizados de manera tan, en extremo somera pero bien expresivamente las grandes dife- 
rendias aulturales que —hasta la fecha— nos distinguen y diferencian del conglomerado general de la 
poblacién estadounidense, podemos aseverar lo siguiente: 

8) Gracias a Ia invasién norteamericana los habitantes de México, literal y materialmente se — 
como antes se solia decir—: “gafvanizaron” —dieron nueva y permanente vida— a su nacionalidad: 
todos, criollos —-y hasta los propios espayioles asentados en. México—, indios —cual mas cual 
menos— y la masa de mestizos los “meros mexicanos”—se autoidentificaron como lo que eran 
—y somos—- “mexicanos: mestizos indo-espafoles”. 

h) Este es, indudablemente, ef origen de! peculiar y caracteristico nacionalismo —que no: 
chauvinismo— que singulariza a los mexicanos. Gracias a éste los provincialismos en México tiene un 
aspecto muy positivo, ya que ademés de expresar y de sentir: que "isdélo Veracruz es belio!”, que 
“ijalisco nunca pierde!”, que “iarriba el norte!”, etc., etc.,etc., todos consideran simultdneamente 
que “icomo México no hay dos!”. Y no porque México sea el mejor pais de todos los que hay en el 
mundo. Cuando un mexicano oye decir a una persona no mexicana, las m4s grandes alabanzas 
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acerca del pais de origen de esta persona, el mexicano piensa: “iClaro, como que es su tierra! 

como que es el pais en donde esa persona nacié”. i) El mexicano considera —consciente e 

inconscientemente— que todas las personas del mundo deben de estar orgullosas del pais donde 

nacieron. Asi debe ser, Por eso, atin cuando: “sélo Veracruz es bello”, “Jalisco nunca pierde” y 

“arriba el norte” tanto los “jarochos” como lo “tapaties” y los “nortefios” e inclusive los de la 

“hermana Republica de Yucatin” y todos los demas habitantes de México, consideran que: “como 

México no hay dos”... para fos que aqui nacimos. 

Este sentimiento nacionalista del mexicano, que surgié con la invasién de tropas 

nortamericanas —que no eran catélicos, ni hablaban espayiol, ni comian chile—, fue reforzado 

unos afios después con otra invasién también de tropas extranjeras: —que tampoco hablaban 

espafiol ni comian chile—, cuando en la llamada “intervencién francesa”, Napoledn tll impuso al 

sinceramente iluso Maximiliano de Habsburgo como “emperador de México”. 

Si todo lo anterior no hubiera sido suficiente, en lo que respecta a producir conmociones de 

profundo cardcter social, politico y econémico, después de un periodo de relativa calma, el afio de 

1910 se inicia una més. Esta duré 10 afios y originé la muerte de la décima parte de la poblacién en 

el pais: murieron un millén de mexicanos. La préxima conmocién (que hasta hace un par de afios 

consideraba que no /a veria ...en el presente ya lo pongo en duda: parece que si la veré... y sentiré) 

de tener la misma proporcién de compatriotas muertos... mas vale no catcularlos, ya hoy somos 

98 millones. En México las “revoluciones” (que si son auténticas conmociones que sacuden y afec- 

tan todos los estratos sociales) tardan en estallar: el “aguante” del mexicano —de indudable raiz 

indigena (‘“si, sefior”)}—- es enorme, pero —ya mestizado— no tiene los limites centenarios de 

“aguante” de los antiguos mesoamericanos ...como lo muestra la historia del México indepen- 

diente. 

Los hechos puntualizados en los incisos a) hasta i) creo que son més que suficientes para 

“explicar” por qué en México no es posible hablar de las “Grandes Familias” como las que indica 

Salazar Bondy existen en Lima. entre los multiples aspectos que de ellas expone solo nos referire- 

Mos textualmente a algunos de éstos; dice é| (Salazar Bondy, S. [964:34). 

“Aan estan, ricos y présperos, como los viera Cieza de Leén hace tres siglos, sefiores y 

damas de las Grandes Familias viviendo en fa suntuosidad que las residencias disimulan cautelosa- 

mente, pero que se advierte en sus clubes exclusivos —a los que cierto cantante internacional de 

moda, que fuera contratado para animar una fiesta, consideré entre los mAs lujosos de! mundo— 

, en Sus restaurantes, en sus balnearios y playas privadas, en sus usos de automatismo y velocidad, 
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casi con las mismas ideas de! siglo pasado o antepasado, aterrorizados ante palabras como revo- 
luci6n, reforma agraria, sindicalismo, etc., pero muy convencidos de que, salvo variantes superfi- 
ciales, el mundo, “su mundo”, no acabard. Grandes Familias que ya no tienen intelligentzia como la 
tuvieron hasta la generacién de! 900 (ahora setentona y estéril) porque sus jévenes optan por la 
parte placentera de fa american way of life, la del play boy. Grandes Familis cuyas hijas,... previa- 
mente persiguen ia corona de "reina de belleza" que les prometen en Miami Beach las empresas 

. . ra Nf ips de turismo y las fabricas de prendas intimas’’ ( abid ) 
Bueno, aqui en México no tendremos como en Peril “Grandes Familias” que estin “como 

las viera (el cronista) Cieza de Leén hace tres sigios”, pero en nuestras élites, aunque carentes de 
la misma ininterrumpida estirpe, existen caracteristicas similares: “jOvenes que optan por la parte 
placentera de la american way of life”. La diferencia estriba en que nuestra élites socio-econémicas 
tenen dos posibles raices: 

Una, la de descender de familias étnicamente mas hispano-criollas, con menor ingrediente 
étnico indigena —o, como fotkléricamente se dice en México: “son mds giieritos”—. Raz6n por 
la cual “desde siempre” han recibido una mejor educacién y, tanto por sus relaciones de familiares 
y amigos, como por su aspecto fisico (*) su desarrollo social y 

(*) No puedo dejar de hacer un comentario que comienza a la manera de un cuenta: “Como decia 
mi abuelita...: esa persona tiene cara de ‘gente decent". Cuando era chico ola decir: “(88 gente 
de razon..."; esto no me flamé la atencién ya que una gente “sin razén” era la que tenia sus 
facultades mentales alteradas ...entre otras por el alcohol. Lo que si, con el tiempo, me puso a 
pensar fue cuando oja decir: “tiene cara de gente decente”. Preguntaba épor qué? Respuesta: 
“pues porque la tiene... se le ve”. No recuerdo cuanto tiempo paso hasta que llegué a darme 
cuenta que la cara de “gente decente” era la que menos ingrediente indigena tenia: los “giieros” 
por el hecho de serlo tenian “cara de gente decente”. Asi que una de las posibles raices de 
nuestras élites es fa de “tener cara de gente decente”. 

  

econdmico se facilita. Para esto no hay mayor y més efectiva “documentacién” que es observar, 
con algun detenimiento, fenémenos del cotidiano acontecer, en la inmediata realidad social, cul- 
tural, econdémica y politica de nuestro pais. Dos. El haber logrado obtener una buena posicién 
socio-econémica y/o politica en alguna forma de las miltiples que se presentan, especialmente 
durante y/o después de alguna de las tremendas conmociones sociales habidas en México. Obtenido 
esto, fo “giierito”, si no se tiene, viene por afiadidura (*), sino fisica si socialmente. 

(*) Vale la pena el observar la no escasa iconografia que existe sobre otro personaje de nuestra 
historia: Porfirio Diaz. Compérense los retratos que de él existen: a) los tomados cuando era 
militar liberal mexicano que luchaba contra los invasores franceses: b) con los que le hicieron, 
especialmente en grandes y pequefios cuadres pintados, cuando tenia ya mas de dos décadas de 
ser Presidente de México. El, en un principio “prietito” indo-mestizo oaxaquefio lo convierten 
en un “gierito” criollo-mestizo; ambos, por fortuna, mexicanos. 
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Considero conveniente exponer los anteriores conceptos de Salazar Bondy sobre las “Gran- 

des Familias” peruanas y hacer una muy breve comparacién de las nuestras, porque, ef mismo 

autor presenta otro aspecto de esas mismas “Grandes Familias” que, desgraciadamente, aqui en 

México no existe iédesgraciadamente” —el lector juzgara—. 

Dice Salazar Bondy (ibid) “Grandes Familias de espaldas a Lima y ef Pert de indios 

despojados y mestizos sin esperanza, cuyo legado arqueolégico, sin embargo atesoran pocas 

veces con el amor del coleccionista que conserva el arte, sino con ef espiritu de anticuario o ef 

avaro que acumula valores estables” 

La anterior aseveraci6n Ia vivimos (viajaba con mi esposa y nuestra hija) desde nuestra 

primera visita af Pera. Algunos meses después de nuestra llegada a Lima nos fue posible, no 

solo visitar sino convivir durante algin tiempo con una de esas “Grandes Familias” que no 

sdlo “atesoran un “legado arqueolégico” de! Perd, “con el amor del coleccionista que con- 

serva el arte” sino, fo que es mds trascendente: con el amor e interés de un investigador del 

pasado indigena del Per’: prehispdnico. 

La familia: los Larco Hoyle; el lugar: Hacienda de Chiclin, al norte de Trujillo en la costa 

septentrional de Pert. Las colecciones de ceramica arqueolégica de la regi6n —“Mochica” 

principalmente, una de las mds extraordinarias por todos conceptos: técnicos y estéticos y 

no sélo del continente americano—. Se guardaban y exhibian en Chiclin en aposentos espe- 

ciales; sobrepasaban las 8,000 piezas. El primogénito, Rafael Larco Hoyle, para aquel enton- 

ces ya habia publicado varios estudios sobre ellos (véase: Larco Hoyle: 1938-39; 1941; 

1943; 1944; 1945; a,b,c,d; 1946: a,b; 1948. Posteriormente casi hasta su muerte publicé: 

1963; 1965: a,b,c; 1966). 

Unos aiios después la familia Larco Hoyle trastadé a Lima no sélo todas las incrementadas 

colecciones sino que éstas fueron exhibidas en un museo edificado y habifado totalmente 

por la propia familia ...que, obviamente, contaba con todos los medios econémicos para 

hacerto. 

Ahora bien en México, desde la época del “emperador” Iturbide (1821) pasando por ta 

de! también “emperador” Maximiliano, para llegar a la “aristocracia de la era porfiriana” y, 

ahora, con mds de 60 afios de econédmicamente mds que “pudientes” personajes surgidos 

después y gracias a {a “revolucién de 1910” éCuantos de todos los millonarios —-ya como 

individuos, ya como familias— que ha habido en México a partir de don Agustin Iturbide, han 

siquiera pensado en edificar y llenar un museo que trate de nuestro rico pasado? 
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Aqui en México, pats de las paradojas —explicables por bien discernibles razones so- 
cio-histéricas— quienes han donado museos con todo y su contenido han sido, no lo “giieritos” 
millonarios sino los bien definidos indo-mestizos “prietitos” artistas como Rufino Tamayo y 
Diego Rivera. (*) 

(*) Hay sélo dos casos parecidos: Uno el, por sus origenes variado material artistico que colecciona- 
ra ef pintos Pedro Coronel; &l fo dons ala ciudad de Zacatecas en donde hoy se exhibe puiblica- 
mente. dos, el singularmente interesante y Gnico mobiliario dela “Casa Requena” que hoy puede 
ver el ptiblico en fa ciudad de Chihuahua. Otras caso especial es el del Museo situado en la Plaza 
de la Santa Veracruz en la ciudad de México. El material que en él se exhibe fue donado por el 
sefior Franz Mayer nacido en Alemania, quien tuvo que vencer absurdos burocratismos para 
nacionalizarse. 
éCudntos auténticos millonarios —en $$$ no devaluados— de la “Familia Revolucionaria” han 
hecho algo parecido? Se sabe de valiosas colecciones arqueoldgicas propiedad de 
exrevolucionarios... que ocasionalmente permiten que alguna de sus joyas sea exhibida al publi- 
co. 

Dentro de este renglén hay un fendémeno nuevo-—que de primera intencién parece 
Surgir de ideas pragmatico-econémicas de sabor estadounidense—: “el Museo del Centro 
Cultural de Televisa". Ademds de constituir una auténtica Y positiva inversién —de neto ca- 
racter econémico— también “viste” mexicana y culturalmente sin que —a la manera de las 
“Grandes Familias” peruanas, como en ef caso de los Larco Hoyle— reciban beneficios econé- 
micos. Ojala y este ltimo aspecto sea el que predomine... a favor de nuestra, mds que a 
menudo televisivamente aporreadisima identidad nacional. 

Citaré otro aspecto —de los muy numerosos que\wedtiene el libro de Bondy—. Trata 
una caracteristica que también nos llamé Ia atencién desde nuestra primera estancia en Lima. 
En México, cuando hablamos de algo que es tipicamente nuestro solemos decir, por ejem- 
plo: “comida mexicana”, “antojitos mexicanos”, “musica mexicana”, etc.; en Lima se dice: 
“platillos criolfos”, “comida criolla”, “musica criolla”; nunca: “peruana”. Lo “criollo” es lo 
“tipico” de Lima y poy’extensién de la costa del Peri. El “criollismo limefio” cuando lo 
conocimos nos (a mig esposa y a mi) parecié extraordinario, lo que no comprendimos ni en 
ese entonces podiamos explicarnos era épor qué los limefios en lugar del término “criollo” 
No usaban el de “peruano”? Con el tiempo y después de recorrer varias regiones del Peru lo 
comprendimos. 

Para quien le interese conocer algunos aspectos de! “‘criollismo” en el Perd, enviamos 
al tector al Apéndice No. 5. Desde luego que, para enterarse cabalmente, hay que leer el 
libro de Sebastidn Salazar Bondy. También a Caceres , Baldomero. |986:30. 

Ahora bien, para milo mds importante es el mostrar cémo los aspectos socio-culturales 
que este autor puntualiza referentes a {a ciudad de Lima a través de su historia, es posible — 
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desde tuego— el verlos materializados, en una u otra forma, en la produccién arquitec- 

ténica generada. 

Algo de lo mas notable y significativo es el hecho de que los espajioles al construiren la 

desértica costa peruana, donde practicamente no Ilueve, hayan mantenido en lo formal ca- 

racteristicas casi exclusivamente espajiolas. En el caso de México esto es explicable por las 

condiciones geo-climaticas —poffilgo le flamaron “Nueva Espafa”. El que hayan desechado 

por completo los ejemplos arquitecténicos que los indigenas peruanos habian desarrollado, 

espacial y particularmente para la arquitectura habitacional —de milenaria experiencia— en 

un 4rea como la costa peruana, es una muestra més del “natural” etnocentrismo de los 

conquistadores hispanos... y sus descendientes. Salazar Bondy, con atinada acritud lo mani- 

fiesta (1964:66,67): 

“No supieron los limejios, sus alarifes primero y sus arquitectos después, encontrar 

coao querian, para llegar al desierto, una arquitectura con substancia propia del asiento, 

como lo habian hallado —H. Buse lo ha podido demostrar— los habitantes prehispanicos de 

la regi6n. Prefirieron remendar con lo insuficiente los modelos que en las pupilas traian los 

inmigrantes y que imaginaban por lo indicios de una l4mina quienes aqui habian nacido. Y el 

pastiche se hizo...” 

Un arquitecto peruano conocedor, Héctor Velarde, expresa —sin acritud alguna— 

otros significativos aspectos: “Asi como la arquitectura colonial del Cuzco tuvo el sello de la 

Conquista, fuerte y firme, la arquitectura limefia fue cortesana, facil y lujosa” (Velarde, 1946:83). 

“..el material de construccién fue el adobe y la quincha (tablas forradas y cafa y revestidas 

con barro], materiales blandos, de ningén rigor constructive... se comprende sin dificultad 

alguna por qué fa arquitectura colonial de Lima fue, desde un principio, grdcil, delicada y ampulosa”’. 

(ibid.:83). 

“Lima, a fines del siglo XVI, era ya la capital del virreinato del Pert, la ciudad mas 

importante y hermosa del Pacifico... Practicamente se importaba casi todo el material para ia 

construccién de templos, conventos y palacios: maderas de Costa Rica, piedras de Panamé, 

hierro azulejos y brocados de Espavia... A fines del siglo XVII y principios del XVIII, la ciudad de 

los Reyes Ilegé a su apogeo: se calculaba una poblacién de 40,000 almas... La vida era facil y 

pausada y /a arquitectura expresaba esa vida y esa sociedad, esa riqueza y esa molicie con toda 

sinceridad y elocuencia... El siglo fue de decadencia en su segunda mitad. Se hicieron cosas muy 
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bellas en arquitectura con influencias austriacas y francesas, las formas decorativas adquirieron 
una originalidad extraordinaria tornandose més finas y mas limefias, pasaron del rococé al 
neoclasicismo de Luis XVI con ampulosidad y gracia. (ibid. 85,86). 

‘A principios del siglo XVII el Cuzco habia perdido su preponderancia como centro 
activo y constructivo principal de la Colonia. Su importancia politica y comercial habia que- 
dado en segundo plano y fueron sobre todo Lima, capital def Virreinato y Arequipa, centro co- 
mercial entre la costa y el altiplano, fas ciudades que adquirieron mayor auge” (ibid.:81) 

“Si no fuera por sus altares, la iglesia de los Huérfanos, por ejemplo, pareceria un gran 
salén de baile dieciochesco y vienés, con su elegante planta ovalada, sus arquerias laterales y 
palaciegas, su galeria superior con balconcillos, ef ondulado y delicado coro como la tribuna de una 
orquesta y su béveda como un cielo raso suspendido y curvo...” (ibid. 107) 

“Las iglesias de Lima no tienen la prestancia y nobleza de las de Cuzco; sus materiales 
son mas modestos. El ladrillo y el adobe de los muros y la quincha de las bévedas les da... 
Gierta risuefia melancolia en fa paz de sus anchas proporciones y en fa ostentacién de sus lujos 
pldsticos y faciles... Todas son profundamente criollas en su ingenuidad estructural y falta de vigor 
arquitecténico, loable sinceridad” (ibid. 108) 

“Asi como las casonas coloniales fingian ‘mitad oratorio y mitad harem’, fos conventos de 
Lima tenian también algo de fo segundo”. (ibid.1 10) 

He citado textualmente a Velarde (y aunque no lo Parezca, no Io hice “in extenso”) ya 
que de esta manera se comprenden los Punzantes y acres comentarios de Salazar Bondy, 
referente a las caracteristicas socio-culturales yal “criollismo” de Lima. Para él las caracteris- 
ticas de la produccién arquitecténica limefa no tiene absolutamente nada de “risuefta melan- 
colfa... en la ostentacién de sus tujos plasticos y graciles...”. El considera que “el pastiche se 
hizo asi qued6 eso: palacetes y basilicas desafiantes a los que... descuajaba el temblor... no- 
bles casonas almidonadas... monumentos Presuntuosos cuyos retorcidos alamares plasma- 
dos sobre “quincha” perdian con los afios la costa superficial desnudando la osatura. El barro 
limefio, estilo medio, bastardo, cuyo ideal armoniza muy bien con una tendencia del alma criolley 
fa decoracién ostentosa como conviene su sentido mas bien escenogrdfico.” (ibid. 67) 
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nente explicables 

  

Provincialismos parci 

Otro aspecto al que me voy en seguida a referir en este singular capitulo que esté relaciona- 

do tanto con el elemento y/o poblacién indigena de los paises del 4rea andina asi como con 

la de origen hispano-europeo. 

Desde Colombia, pasando por Ecuador hasta llegar a Perd, cualquier visitante que 

disponga del tiempo suficiente asi como que, simulténeamente se preocupe en observar aspec- 

tos socio culturales, de fas regiones que recorra, se podra dar cuenta del fendmeno que a 

continuacién se puntualiza. Tanto en Colombia, como en Ecuador y en Pert se percibe un 

marcado provincialismo entre los habitantes que hay en fas zonas costeras y los que viven en 

las tierras altas. Esta realidad no tendria nada de singular sino fuera porque en practicamente 

todos los casos el provincialismo regional es tan marcado que sobrepasa los limites de lo nacio- 

nal. Es decir, el regionalismo llega a manifestarse en un grado que da una fuerte impresién, 

como si se tratara de dos paises diferentes. Esto es notable en un grado algo mayor en Ecuador 

y Pert; es decir, en los paises que desde siempre han tenido una poblacién indigena mas 

fumerosa y con una més precisada co-tradicién en sus desarrollos precolombinos. 

En estos Ultimos aspectos: poblacién indigena m4s numerosa y con una definida co- 

tradicién prehispanica, son exactamente idénticas a lo que sucede en México épor qué, en- 

tonces, en México no se presenta el mismo fendmeno?. La razén de esto quedé explicada 

cuando puntuatizamos los posibles origenes y razones del singular “nacionalismo” que carac- 

teriza a México y a sus habitantes. Si se est4 de acuerdo con las razones que lo explican etc., 

todo muy bien, todo correcto. Pero, aun aceptado esto, queda la pregunta ¢y por qué el 

nacionalismo mexicano origina el fendémeno que queda expuesto en el decir: “cémo México 

no hay dos”? Esto es, que aunque efectivamente existe un “provincialismo costefio” en Méxi- 

co —“isélo Veracruz es bello!”— éste no adquiere el grado que se percibe existe desde 

Colombia hasta Pert (y con mayor fuerza en los paises con poblacién autéctona como Ecua- 

dor y Pert) épor qué? 

Por otro lado los fenémenos de invasién por tropas extranjeras y el de desmembra- 

miento politico-geografico sufridos por México, también se presentaron en los paises andinos. 

La gran Colombia constituida por lo que hoy es Venezuela, Colombia y Ecuador, tienen una 

duracién efimera como lo tiene el geograficamente colosal “imperiog de Iturbide” estableci- 

do al consumarse la independencia politica de la Nueva Espafia. Las tropas de Sim6n Bolivar 

—y especialmente conformados por sus “Ilaneros”— deben haber sido algo extrafio y dife- 

rente para los habitantes de la Sabana de Bogot y iqué decir de los de Lima y La Paz? A Pert 

llegaron tropas comandadas no solamente por el caraquefio Simén Bolivar sino también las 
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del argentino San Martin con su “ejército joie etc. Por qué, entonces, no surgié como 

reacci6n un “nacionalismo” similar al que se generé en México? La explicacién es sencilla: en 

Sudamérica todos eran “paises hermanos”. Y para usar el simil que emplee para sintetizar las 

diferencias culturales entre los mexicanos invadidos y los norteamericanos invasores: en 

Sudamérica eran “hermanos” porque hablaban espaol y habian sido bautizados como caté- 

licos, y por lo que hace a la comida si no todos comian chile 0 aji, todos tenian algo en comdn 

relacionado con los habitos alimenticios venidos de Espajia y asentados en Sudamérica. Ha- 

bitos indudablemente diferentes a los de los anglo-sajones... por eso es que en México cuan- 
do hablamos de Hispanoamérica les llamamos con toda razén y sentimiento: “paises herma- 

nos”. En cambio cuando, si acaso, se habla de “parentesco” con nuestros vecinos def norte, 

se suele designar como “primos”... 

Explicado el posible origen del nacionalismo mexicano queda por dilucidar por qué en 
los paises andinos, especialmente en los que tuvieron y tienen una mayor poblacién indigena; 
y en particular aquellos que parecen haber tenido una mayor “co-tradicién” —esto es, ele- 
mentos culturales comunes y continuados a través del tiempo—- en la época precolombina, 

en la actualidad muestran la existencia de provincialismos regionales tan marcados que Ilegan 
a dar la impresién de tratarse de paises diferentes. Hoy en dia son bien perceptibles (por lo 
explicitamente que lo manifiestan los habitantes de cada regién) las diferentes entre los que 
son originarios de las zonas costeras y aquellos provenientes de las tierras altas. Basta reco- 
trer tales dreas para encontrar la manifestacién de esos regionalismos que —repetimos— en 
ocasiones dan la impresién de tratarse de paises distintos. Esto es perceptible en Colombia, 
en Ecuador y en Perd. 

Entre las posibles razones que podrian aducirse para explicar el fendmeno —no exis- 
cetModavia en México— estarian: 

I. El mestizaje indo-espafiol no tuvo la misma intensidad y profundidad, ni por lo 

tanto, la misma trascendencia ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Pert como si la tuvo en 
México (en paginas anteriores se han tratado de explicar las razones de este fendmeno tanto 
en México como en el Peru). 

2. Hipotéticamente es posible considerar que las diferencias que hoy se perciben 
con evidente claridad en los citados paises —especialmente en Perd— también puedan de- 
berse a que, por razones de hegemonias a escata mundial, las diferencias regionales (en los 
citados paises, derivadas posiblemente y en un principio de la menor intensidad del mestizaje 
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indo y/o afro-espanol habido en ellos) en la actualidad, en los afios hasta ahora transcurridos 

de este siglo XX, tales diferencias han sido manipuladas con fines de predominio hegemoni- 

co. Piénsese en el origen de la actual Republica de Panama, en el famoso canal interoceanico 

que la cruay en la geo-politica de los E.£.U.U. El conocido principio de Nicolas Maquiavelo: 

“divide y dominards” podria aplicarse aqui. Mas adelante se expondra cémo ideas similares 

han iniciado su presencia en México, pais caracterizado por su singular nacionalismo. 

Las realidades demogrdfico-culturales que peculiarizan a Lima y 3, México, desarrolla- 

das en los tltimos 50 afios, son —como otras que hasta aqui se han\gentado— también de 

considerarse diferentes. En este lapso ha sido cuando “lo andino”, “lo serrano” — esto es, lo 

de profunda raigambre indigena— en Peru, ha invadido en incontenible avalancha ala ciudad 

de Lima, otrora —hara 50 afios— muy “criolia” y entonces poseedora de un “sui géneris” 

hispanismo. Con lo cual de hecho, socio-culturalmente la capital de Perd —a querer 0 no— 

ha iniciado de manera azAs inusitada su mestizaje indigenizante, después de mas de 400 afos 

de fundada. 

La Ciudad de México y “lo Mexicano”. 

Activacién de un premeditado proyecto para desarticular este rasgo 

(“lo Mexicano”) tan trascendente y propio. 

No es necesario enfatizar el trascendente pape! que ha jugado fa antigua Meshihco-Tenochtitlan 

hoy ciudad de México, en fa historia de la materializacién socio-cultural y politico-econémi- 

cade “lo mexicano” y, por tanto de todos los mexicanos desde la época de la conquista espariola 

hasta ef momento presente —y hasta un, en las actuales circunstancias, impredecible futuro— 

Basta recordar ahora que la antigua ciudad capital del imperio azteca, se convirtié en el 

crisol de México y de lo mexicano desde el preciso momento en que Hernan Cortés decidid 

reconstruir, exactamente en el mismo sitio, la ciudad que iba a ser sede de los poderes de la 

corona espaiiola representados —en aquellos cruciales momentos—.por el propio conquis- 

tador. 

Este recordatorio se hace para situar en la debida perspectiva a un fenédmeno, socio- 

politico y cultural que —en el momento presente, fines del siglo XOX, ya ataca directamente 

nuestra identidad nacional. 

El fenémeno tiene la apariencia de ser algo de origen exclusivamente nacional e inter- 

no. En realidad y por ef contrario oculta —con indudable y bien premeditado refinamiento— 

finalidades muy alejadas de ser lo propiamente nacional y mexicano. 
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Hara algo mas de 40 afos llegaban a la ciudad de México, procedentes de los mas 

diversos Estados y regiones del pais, mexicanos pertenecientes por lo general a la clase 

media-media. Venian, logicamente, con su propio “bagaje cultural”; esto es, con los habitos 

adquiridos en su lugar de origen desde su mas tierna infancia. Entre los que se pueden con- 

siderar como mas permanentes —porque todo ser humano los conserva con mayor apego y 

predilecci6n— estan las costumbres alimenticias. Otro elemento cultural adquirido de ori- 

gen y que es atin mas sencillo de percibir (aunque no tiene la misma durabilidad que el antes 

mencionado, referente a preferencias alimenticias) en el modo de hablar. Esa inmigracién 

provinciana hacia la capital originéd e! establecimiento de sitios en donde “el paisanaje” de 

cada regién se reunia para conversar, sobre tépicos ya de interés individual, ya de caracter 

comin, pero siempre bajo el denominador que los unia: el ser originarios del mismo terru- 

fio: Asi hubo asociaciones, clubes y/o restaurantes en donde ademas se podrian degustar {as 

“cocinas” de las mds diversas regiones de México (“El Circulo de! Sureste”, “El Club Son-Sin” 

—Sonora, Sinaloa—. “La casa Michoacana”, El “Tampico Club”, etc., ete., etc.) 

Al correr de los afios todos estos mexicanos —como tantos otros antes que ellos— 

“echaron raices” capitalinas actuando en los mas diversos ramos de actividades: periodistas, 

locutores de radio, artistas de teatro y cine, abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, 

restauranteros, etc., etc. A mas de no olvidar a la “patria chica” y pensar en ella con gusto y 
mw 4 

entusiasmo: “sdlo Veracruz es bello”; “Jalisco nunca pierde”; “arriba el norte”... Todos Is 

  

  

“jarochos”, “jaibos”, “tapatios”, “yucas”, “nortefios”, etc., etc., también sentian genérica- 

mente que “como México no hay dos” ...Seguian la tradicién nacionatista y muy mexicana, 

generada en todos los 4mbitos de nuestro pais desde la invasién de tropas norteamericanas 

ocurrida en 1846-48. Tradicién nacionalista que fue “refrendada” en 1862-65 con la invasién 

de tropas francesas. 

La ciudad de México en la década de los ajios 1940-50 estaba todavia en “la regién mas 

transparente del aire”. El auge econémico derivado de la situacién creada por ta Segunda 

Guerra Mundial, fue ef que originé en buena parte esa afluencia de variados mexicanos hacia 

la capital de la repdblica. Los capitalinos (cuyos origenes familiares, a su vez, eran y han sido 

en su mayoria también de procedencia provinciana) sentian especial gusto y agrado ante la 

afluencia de compatriotas de tan diversas regiones —entre otras razones por la de poder 

degustar las variadas “cocinas” sin tener que ir a los lugares o Estado de origen—. 

Terminada fa Segunda Guerra Mundial, se establece el Plan Marshall para ayuda a los 

paises europeos. Se inicia el desarrollo no sélo de éstos sino también el de otro de los paises 

responsables del segundo estallido bélico: el japén. También se inicia la Guerra Fria y, como 

ha sido y es fo usual, los paises “en desarrollo” son los que van a pagar “los platos rotos”. 
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El neocolonialismo econémico resurge con toda magnitud. Nuestro vecino del norte 

sufre un “descalabro” al auténticamente independizarse Cuba, que practica y socio-econd- 

micamente era una “colonia” estadounidense. 

En México existen, entre otros varios, dos muy poderosos ingredientes que mantienen 

la cohesi6n como nacionalidad de todos los mexicanos: 

Uno. El tener en comin un hondo y arraigado sentimiento religioso. Este generalizado 

rasgo espiritual que caracteriza a fo mexicano tiene una raices tan profundas en el tiempo 

que, al precisar éste, la realidad no parece creible. Documentalmente puede puntualizarse 

que el inicio de esta caracteristica ya en forma generalizada, parte del momento en que lleg6 

a su apogeo la primera gran cultura de elevado nivel que se conoce en México: la llamada 

Olmeca. Cuyo auge se situa por 800 antes de Cristo. 

A partir de entonces y sin interrupcién todas fas culturas que surgen y se desarroflan en 

lo que hoy es México, se caracterizan por haber tenido siempre una dinamica cultural de 

bien definida motivacién religiosa: Teotihuacan, Tula, Tenochtitlan; Xochicalco, El Tajin, Pa- 

tenque, Uxmal, Chichén-Itza, para mencionas los centros hoy mas conocidos, son creados 

bajo esa dindamica, durante mas de mil quinientos afios. 

Al efectuarse fa conquista espafola, slo cambian formas y maneras mas no el espiritu 

del mas que tradicional sentimiento religioso. Hace ya casi medio millar de afos que ese 

tradicional espiritu y sentimiento adquirié tas caracteristicas propias de la religin catélica. 

Dos. Otro rasgo que también tipifica a lo mexicano ha sido la existencia de un genera- 

lizado carifio por lo nuestro. Sentimiento éste que originé un nacionalismo “sui generis”, 

porque a pesar de lo marcado y evidente que es, no contiene el menor rasgo “chauvinista”. 

Es decir, nogn nacionalismo obsecado, cerrado y por lo tanto negativo. 

El mexicano considera que cada ser humano por el hecho de haber nacido y/o crecido 

de la infancia a {a adolescencia en un determinado lugar, por este solo hecho, si é! considera 

y dice que es el mejor lugar del mundo... él Gene toda la razén y e! derecho de prociamario.. 

porque asi lo debe de sentir el haber nacido en ese sitio (de la pequefia “nave espacial” en 

que vivimos, a fa que también exageradamente fa flamamos: Tierra). 

Los ingredientes antes citados —religién y nacionalismo— constituyen unos de fos 

elementos que, con vigor, mantiene la cohesién de Ia nacionalidad de los habitantes de Méxi- 

co. 

Ahora bien, desde mediados de! siglo pasado son conocidos fos repetidos intentos de 

intrusién de los grupos genéricamente llamados “evangelistas” o “protestantes”, todo pro- 

venientes de los USA. En la actualidad es por demas conocido el caso del eufemisticamente 

llamado “Instituto Lingiistico de Verano”. 

— 177 —



Otro hecho que afecta nuestra realidad religiosa nacional, es ef constituido por el fana- 
tismo presente en la llamada “Nueva Jerusalén” en el Estado de Michoacan. No es en sf el 
fanatismo (en Teotihuacdn también existié y las pugnas religiosas Hegaron a un grado que eso 
fue lo que inicié el principio del fin de la cultura que lleva su nombre) ni tiene el tinte catélico 

que caracteriza a los “feligreses” de la Nueva Jerusalén sino sus ligas con agrupaciones seudo 

religiosas que tiene su asiento en los USA. 

Uno de los aspectos que evidencian el caracter antinacional, antimexicano de otros 
grupos dizque religiosos lo constituyen las pugnas que ellos inevitablemente propician entre 
los mexicanos (hay un grupo flamado los “Testigos o H...ijos de Jehéva” que tiene como 
dogma el rehusar y renegar ef “culto a la bandera nacional”, que se efectiia en todas las 
escuelas publicas de México). El otro ingrediente, ya mencionado, que nos da una asombrosa 
cohesién como grupo a todos los mexicanos, es el sentimiento nacionalista. 

Vamos a considerar por un momento que en México se hubiera logrado ya por una 
parte —desarticular nuestro generalizado espiritu religioso de caracter catélico. Simultinea- 
Mente consideramos que —por otra parte— también se hubiera desarticulado ese senti- 
miento de comunidad nacional mexicano, que nos es propio y constituye un pilar fundamen- 
tal de nuestra nacionalidad. 

Supongamos —para hacer posible esta visisn— que sindnimo de catolicismo fueran las 
hoy todavia omnipresentes cépulas de nuestra iglesias. Imaginemos ya triunfante el 
desarticulamiento de nuestro sentir religioso de caracter catélico; esto permitiria, digamos, 
la desaparicién de todas las ciipulas de todos fos pueblos y ciudades de México. 

El paisaje urbano, tanto el de lontananza como el inmediato, de todas las poblaciones 
del México éseria tan mexicano, como lo ha sido desde el siglo XVIII y todavia, por fortuna, 
lo es? 

Agreguemos a nuestra imaginaria visi6n arquitecténico-urbanistica que, desintegrado 
también el nacionalismo mexicano (que todavia hoy nos caracteriza) cuando por alguna ra- 
z6n hubiera que izar banderas, éstas en lugar de ser los de nuestros alegres colores patrios 
en los edificios publicos, sede de poderes de gobierno y en las iglesias —sin cupula— se 
colocarén ensefias de cualquier clase: pongamos desde las macabramente negras con image- 
nes de craneos humanos con huesos cruzados, hasta cualquier hilacho sucio o inclusive unas 

bien llamativas de contrastados colores: estrellitas blancas sobre azul y con bandas rojas, asi 

como otras también rojas con emblemas conformados por herramientas. Un paisaje urbano 
asi ino indicaria que México como nacién habia dejado de existir? 

Justamente hacia una visin que he tratado de visualizar con el paisaje urbano-arqui- 
tecténico que acabo de describir, es a la que nos conducira ~—por un lado— fa desarticula- 
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cién del sentimiento religioso —de profunda raiz indigena— que desde que somos mexica- 

nos nos caracteriza. A igual cosa tiende —por otro lado— esa artificiosa confrontacién que 

desde hace unos ajfios ha surgido para contraponer a los mexicanos de provincia versus los 

habitantes de la capital de la republica. 

La técnica —por demds burda— no es otra que la aseveracién hitleriana (seguida con 

cinica insistencia la administracién Reaganiana): la mds grande y absurda mentira repetida 

cientos o miles de veces se convierte —para la amorfa mentalidad de una masa humana— en 

una absoluta verdad. 

En nuestro caso la absurda mentira es: “los mexicanos se odian entre si”: esto sinteti- 

zado en el llamado “antichilanguismo”. 

Los “maquillados disfraces” con que se presenta son variados: mencionaré sélo unos: 

“El centro —esto es, los capitalinos— tienen {a culpa de que los no capitalinos estan 

en tan malas condiciones”. 

Comentarios: 

- El “centro” y los capitalinos, en su colosalmente aplastante mayoria, no son otra 

gente que la llegada de provincia. A ultimas fechas a multiplicar desorbitadamente la densi- 

dad demografica y los inherentes problemas que ella implica y trae a la sufrida ciudad de 

México. 

~ Las mas altas autoridades de la ciudad —no de origen capitalino— tratan como mexi- 
canos que son, de resolver los innumeros problemas que originan la avalancha migratoria de 

no capitalinos —derivada de crisis econémicas generadas por paises y consorcios 

transnacionales extranjeros—. 

- “El centro vive a costa de todos los Estados de la Reptiblica”. 

Comentario: 

- El “centro” quiere decir: las maximas autoridades del pais, comenzando por el Presi- 

dente de la Republica, los miembros de su gabinete y las demds “altas” autoridades de la 

nacién que “tratan” de resolver los enormes problemas, tanto los de la capital como los de 
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los Estados que conforman la nacién, todos estos “personajes clave” en su abrumadora 
mayoria no so! italinos. 

- “Los capitalinos, ‘chilangos’ que viven y gozan de la vida a costa de los no chilangos, se 
sienten superiores a éstos”. 

- No existe un auténtico capiralibges —yY no hay muchos auténticos— que: 

Primero: no sufra las terribles realidades que se viven hoy en la ciudad de México, 
cotosalmente saturada de todo (personas, vehiculos, teléfonos que no funcionan, 
defectuosisimos servicios de correo, ausencia de vigilancia policiaca y cuando la hay “Dios 
guarde” a los que la necesitan) robos a enorme Y pequena escala, asaltos personales en pleno 
dia a nifios y a amas de casa, etc., etc., etc. 

Segundo, que al citado capitalino jams se le ocurrird imaginar o pensar —asi fuera por 
un instante— que un no capitalino fuera el responsable de ta existencia de todos esos, ya 
innumerables problemas a los que se enfrenta dia con dia. El considera que todas las conse- 
cuencias de la critica situacién en que vive el pais por culpa de todo lo imaginable. Desde el 
que esté hoy en “alta moda” —en buena Parte en razén a la inercia derivada del manipulado 
“antichilanguismo”—: el PRI; el capitalismo; la corrupcién; fa ambicidn; los reaccionarios. 
‘Todo menos pensar que la culpa sea de alguien cuyo “pecado original” consista en no ser de 
la capital. 

No conocemos a un solo capitalino que considere que los problemas del pais —amén 
de los que existen en ia ciudad capital— se deriven del hecho que un presidente de la repu- 
blica a los miembros de su gabinete o cualquier otra autoridad de elevada categoria, sean 
culpables se la situacién por ser originarios, no de la capital, sino de alguno de los Estados 
que conforman politicamente al pais. Consideraciones como éstas son algo infantil (y al decir 
esto calumniamos a los infantes) y... sin embargo el “antichilanguismo” no es otra cosa... y 
iqué proporciones alcanzé en fa 6poca “Reaganiana"'... y, curiosamente (!?) practicamente 
desaparecié en la "6poca salinista". 

Fue enorme la proliferacién de “noticias” de este tipo en toda la gama de publicacio- 
nes, desde periddicos diarios y revistas mds serios y responsables hasta los mds exagerados 
y “amarillistas”. 
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Cualquier persona que medite sobre tan absurda realidad se dara cuenta que el feno- 

meno se deriva de algo largamente predeterminado y concienzudamente estudiado y pensa- 

do. Algo tan bien orquestado y financiado que no puede ser solamente obré.de las circuns- 

tancias. 

Y iquién puede tener un interés tan especial en desestabilizar las caracteristicas socio- 

culturales que mds nos unen como nacién? Ciertamente ésto no puede ser algo ideado por 

un mexicano, esto es, por un miembro que forma parte de lo que es México y su realidad 

socio-histérica. Pensemos éa quién favorece en una y varias formas la desintegracién socio- 

cultural de un pais como México? Ademas iquién tiene las posibilidades para haber estudiado 

y conocer a fondo -—con tiempo y personal para ello preparado— todas las caracteristicas 

{aspectos culturales, idiosincrasias, debilidades, fortaleza) que poseemos como nacién? 

Ademis de todo lo anterior équién tiene un interés socio-politico y econdmico para 

llevar a cabo a largo plazo y con etapas bien premeditadas y estructuradas, todo lo que 

conduzca a la desarticulacién de “lo mexicano” que, de hecho, es los que mantienen con 

demostrado vigor la unidad nacional de México? 

No creo que se necesite poseer doves de adivino para deducirlo. 

Si “atamos cabos” desde la “era porfiriana” hasta el presente la casi siempre en un 

principio silenciosa —y econémicamente siempre bien provista— intrusién “evangelista” o 

“protestante”; al igual que la, en los ditimos afios persistente, y, ahora, como algunos solian 

decir: “exitosa” campaiia “antichilanguista” ha dado ya ruidosos... y tragicos frutos; un nifo 

mexicano murié —en el norte de México— por ser “del sur”; nacido en Michoacan. 

En fas campaiias politico-electorales se va, sin duda, a agudizar la persistencia en la 

proclamacién de la mas absurda mentira de todas las que de propagan sobre México “los 

mexicanos se odian entre si” 

Esperamos que el peso de nuestras tradiciones indo-espafiolas nos evite —asi sea en 

suenos— el ver el antes imaginado y con la palabra escrita visualizado paisaje urbano de un 

México socio-culturalmente desintegrado: fas iglesias sin ctipulas y fos edificios puiblicos “ador- 

nados” con estrambéticas y ajenas banderas. 

Poseemos un espiritu religioso, palpitantemente vivo (cuyo ininterrumpido origen es 

varias veces milenario). Lo cual no quiere decir, de manera alguna, que todos Jos mexicanos 

nos demos “golpes de pecho” o visitemos con repetida asiduidad un templo tras otro. Un 

muy tipico decir en México revela la indudable presencia y caracteristicas de ese espiritu 

religioso. A la pregunta de si se es catdlico, las respuestas sueten ser afirmativas pero con una 

sutil tonalidad: a) “si lo soy, pero no mocho” —esto es: no fandtico—; b) “si lo soy ...pero a 

mi modo” —esto es; no fanatico—; c) “soy creyente” —no fandtico—. 
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Para terminar el tema del “antichilanguismo” hay que reconocer que ademds de los 

“maquillados disfraces” con los que se le exhibid (y sélo presenté tres ejemplos), existen 

circunstancias en las que sin disfraz ni aderezo alguno, si se aprecian casos en los que es una 

auténtica realidad el que surjan diferencias —que no enemistad y odio— entre capitalinos y 

no capitalinos. Veamos. 

La crisis en la que desde hace ya varios afos vive el mundo entero, especialmente el de 

los paises llamados “sub-desarrollados”, se ha agudizado en los ultimos afios de manera 
grave. 

En México a diferencia de lo sucedido en la década de los afios 1940-1950, hoy, la 

emigracién de personas pertenecientes por lo general a la clase media-media, econémica y 
culturalmente considerada; y por lo que hace a su edad, en los afios de madurez (entre los 25 
y 40 afos), ya no viene de la provincia hacia la capital saturada de problemas de toda indole. 
Hoy son, elementos del mismo tipo, pero procedentes de la ciudad de México los que emi- 
gran de la capital —saturada de problemas de toda indole— hacia Provincia. Como la crisis 

es general (aunque infinitamente més dramatica y cruel en la ciudad capital), ef arribo de 
estos capitalinos a las ciudades de los diferentes Estados de la reptiblica, causa impacto tanto 

en lo econdmico como en Io social. 

La contra reaccién del no capitalino versus el capitalino emigrado a provincia es, obvia- 
mente, de enojo. Y no sdlo por los aspectos psicolégicos de sentir, uno, la necesidad de una 
mayor rapidez versus otra, por lo demas siquicamente muy calmada tanquilidad; no, el 
enojo mutuo no es sélo por diferencias en, digamos, apresuramientos, sino —y esto es lo 

que agudiza mas las contrapuestas actitudes— son los aspectos econdémicos los que amplian 
con especial fuerza las diferencias. Et recién emigrado llega a hacer [a competencia econémi- 
camente. Como el caso anterior se podrian presentar otros, con algunas variedades. Ahora 
bien, si se considera estadisticamente el porcentaje de emigracton de capitalinos de este tipo 
que llega a provincia, el numero es tan pequeiio (ridiculamente pequeno si se consideran fos 
millares y millares de provincianos que dia tras dia arriban a la ciudad de México) que no 
tiene —por una parte— por qué originar trastornos socio-econémicos de trascendencia: ni 
mucho menos el generar odios tan profundos de trascendencia; ni —pPor otra parte— mu- 
cho menos el generar odios tan profundos como lo parecen indicar las —indudablemente 
manipuladas— noticias que, cada dia en mayor niimero y evidente exageracién, nos lo “hace 
saber”. Esas multiples informaciones que —programadamente y con los, segiin el caso, ne- 
cesarios o mas de abundantes “embutes “ aparecen en los mas variados tipos de publicacio- 
nes. 
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Es necesario que todo mexicano tenga siempre presente que casos como el antes 

presentado, son el medio de que se utiliza para propalar la colosal mentira: “los mexicanos 

se odian entre si”. 

Los “maquillados disfraces” con los que presentan tan absurda mentira ademas de ser 

multiples y h4bilmente aderezados, no sélo buscan originar directamente ese mentado odio 

sino que por su abundancia y constante y permanente repeticién originan, que por su efecti- 

va inercia, se propalen directa e indirectamente otras falsedades que persiguen —repetimos: 

con calculada y premeditada intencién— la finalidad buscada: desintegrar la realidad social, 

cultural, espiritual. moral que conforma “lo mexicano” entre millones de seres que, hoy por 

hoy, constituyen la realidad humana de México. 

  
  

Consideraciones trascendentes 
  

  

El tema base ha sido “el y lo mexicano”. Al iniciarlo mencionaré de manera especifica 

a quién correspondié el privilegio de iniciar biolégica y culturalmente “lo mexicano”. Fue el 

espafiol Gonzalo Guerrero. Casado con Ia hija de un cacique maya sus descendientes fueron 

fos primeros mexicanos. Las fuentes histérico-documentales mencionan datos relacionados 

con su vida y sus actividades, también la fecha, lugar y circunstancias en que Gonzalo Guerre- 

ro murié. Se indica asimismo que tuvo dos hijos, sélo que no precisa cuantos mas tuvo. 

Al terminar este capitulo cabe indicar que ahora —fines del siglo XX— el numero de 

mexicanos ha alcanzado la cifra de mas de 90 millones. 

Hagamos una pequefia “calistenia numérica” para beneficio de quienes les fascina n las 

estadisticas; ya que por medio de ellas se puede demostrar fo que se quiera —como bien saben 

los tecnécratas. 

Consideremos que de los actuales 90 y pico de millones un 10% son étnicamente 

“criotlos puros”, eso es, sin mezcla indigena alguna —se nos na indicado que este porcentaje 

es de considerarse elevado—. De ese 10% de esos 9 y medio millones de criollos étnicamente 

“puros”, la mitad: 4,250,000, culturalmente si son mestizos adn sin tener étnicamente ingre- 

diente indigena. En otro 5% podrian ser étnicamente y culturalmente criollos completos. Al 

exponer lo anterior no quiero demostrar cosa alguna, sino solo plantear una pregunta: 

Si con el barbaro holocausto llevado a cabo por Hitler (con fa ayuda de, toda la tecno- 

logia que tuvo a su disposicién varios afios) no pudo eliminar fisicamente a los judios del 
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centro de Europa éserd posible hacer desaparecer fisicamente a los 81,250,000 de mestizos 

socio-culturales que hoy habitan en México? 

De acuerdo con el arsenal de bombas termonucleares que los paises “mas desarrolla- 

dos” tienen a su disposicién, teérica y materialmente si pudiera ser posible hacerlo, sélo que 

no nada mas desaparecerian los mexicanos sino junto con ellos, Ia humanidad entera. 

Después de esta apocaliptica consideracién —hipoteética y teéricamente posible— ha- 

gamos otras no hipotéticas ni teéricas sino absolutamente reales. 

Pensemos en que la gestacién y conformacién de “lo mexicano” fue, de hecho, muy 

sangrienta y dolorosa. Desde lo acontecido a Gonzalo Guerrero pesando por lo sangriento 

de los sucesos que la historia consigna con los nombres de fa “matanza de Cholula” hecho 

por Hernan Cortés y su gente, asi como la de la llamada “Noche Triste” que sufireran los 

propios conquistadores en manos de los mexicas. 

Considérense los millares y millares de indios que murieron tanto durante los meses 

que duré el asedio de ta antigua Tenochtitlan, asi como los que fueron aniquilados al entrar 
las tropas de Cortés a la capital azteca. Todos tos cronistas que consignan el hecho hablan del 

insoportable “hedor” que cubria por doquier a la destruida ciudad, por los millares que en 
todas partes se encontraban (Diaz del Castillo, B. 1853:196); por eso Cortés y sus capita- 

hes se quedaron a vivir a Coyoacin. 

Sumese a esto los, éstos sf, millones de indios, que murieron no séle al reconstruirse la 

ciudad de México, exactamente en el mismo sitio, sino por causa de las enfermedades que 

consigo trajeron los espafioles y que, por ser desconocidas en el continente americano, 

originaron la muerte de millones de indigenas (Gibson, Ch. 1981:140ss). 

Asi se desarrollé la gestacién de “lo mexicano” y del crisol: la ciudad capital: México — 
desde donde diseminaron hacia todos los rumbos del virreinato de la Nueva Espaiia, tas 
caracteristicas que adquiera e] mestizaje indo-espaiiol materializado, fisica y eSpiritualmente 

en “lo mexicano”. 

Mestizaje que hizo visible arquitecténica y urbanisticamente por toda la Nueva Espana 

en el México del siglo XVIII. Centuria durante la cual el ingrediente humano indigena de 
México se habia recuperado demograficamente con creces, después de su colosal disminu- 

cién sufrida en el siglo XVI. 

Si en ese entonces los indios de México no fueron fisicamente aniquilados, hoy, los 

millones de mestizos indo-espanoles (junto con otros también mestizos pero con ingredien- 

tes no necesaria y exclusivamente indigenas y/o espafioles) que hay en México con todos los 
“antichilanguismos” y manipuleos con finalidades similares, tampoco van a desaparecer. Esto, 
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“no se vaa poder”, entre otras muchas razones porque nuestros todopoderosos vecinos del 

norte por mas geo-politica-hegeménica que todos y cada uno de sus dirigentes consideren 

necesario hacer, jams pensaran en un aniquilamiento total sino sélo buscardn obtener lo 

predicado por el maquiavélico aforismo: “divide y dominaras". 

Finalmente —otro hecho concreto y conocido—: el pueblo norteamericano, en lo 

individual poseen caracteristicas personales que estan lejisimos de ser lo que muchos de sus 

prepotentes politicos quisieran que todos por igual fueran: agresivos, super orgullosos y rigida- 

mente pragmaticos, pero, sobre todo: auténticamente convencidos de tener que ser lo que 

historia designa como un “pueblo elegido”. Cierto que no son pocos —entre 250 millones— 

los que si pueden pensar asi, pero, la inmensa mayoria esta lejos de considerarse “el non plus 

ultra” de los seres que hoy habitamos este planeta, “ungidos por los dioses” con el “destino 

manifiesto” de “salvar al. mundo”. 

éQuién no ha tenido oportunidad de tratar a un ciudadano norteamericano? Y entre 

mas trato haya tenido con muchos de ellos, mas se habré dado cuenta que, en lo individual, 

en lo particular son —en su mayorfa— personas tratables, amables, sinceras, dispuestas a 

ayudar al prdjimo. Y para decirlo con una palabra que en espafiol tiene una connotacién que 

términos similares (derivados del griego o latin) en inglés no alcanzan a especificar lo que el 

mismo término significa cuando nosotros lo empleamos: son por lo general gente “simpati- 

ca” las considerables excepciones “confirman la regia” (dicho entre paréntesis: entre los 

mejores amigos que he tenido y tengo, procedentes tanto de nuestra patria como del resto 

del mundo siempre ha habido varios de fo que se llama “verdaderos amigos”, de origen 

norteamericano). 

El controvertidisimo y para millones de personas “non grato” sefior Ronald Reagan, 

con su eterno “keep smiling” 0 con su estereotipada y profesional, esto es, histriénica sonri- 

sa, logré cautivar a millones de compatriotas suyos precisamente por mostrar externa y 

aparentemente ese rango de simpatia constituido por actitudes y gestos acompafiados de 

amable sonrisa —1o cual no impidié decir las m4s grandes barrabasadas—. 

Para terminar olvidémonos de todo lo demostrable por medio de las estadisticas. Ha- 

gamos a un lado toda critica concreta y especifica. Solo presentaré unas consideraciones 

mas, que nos llevardn a un final pleno de un necesario optimismo. 

-La ciudad de México con su inmediata 4rea metropolitana es hoy el centro urbano 

mas densamente poblado del mundo. 

- La ciudad de los Angeles, California, en los EE.UU., es el centro urbano donde des- 

pués de la ciudad de México, habita el mayor némero de personas de origen mexicano. En la 
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ciudad de Chicago también se ha asentado un myyconsiderable numero de personas de 

origen mexicano. 

- La Unica minoria émica (entre las muchas que existen y conviven en los EE.UU. de 

Norteamérica) que tiene y mantiene sus raices bio-culturales palpitantemente vivas es la de 

origen mexicano, (por eso, entre otras cosas, en el estado de California se ha decretado una 

ley en la que se hace obligatoria ef uso del idioma inglés, entre el personal que trabaja en los 

més diversos tipos de establecimientos). 

- Esta minoria étnica de origen mexicano es, ademas, la que muestra el mayor creci- 

miento demografico. Se considera que pronto igualar4 y sobrepasard a la minoria que hoy es 

{a mas numerosa: la de los ciudadanos norteamericanos de origen africano. 

- Como “lo mexicano” no es posible hacerlo desaparecer fisicamente y tampoco es 

factible que sus caracteristicas se desvanezcan en la nada. Dentro de ellas hay muchas en las 

que predomina un espiritu de gran sensibilidad, de caracter tanto humanitario como huma- 

nista y sin el predominio de rigidos pragmatismos. Entonces —citaremos textualmente la 

24ava. de las ideas directrices que presiden el programa de los cursos de historia sobre 

México que, desde hace ya varias décadas impartimos en la Facultad de Filosofia y Letras de 

la UNAM: 

- Hacer ver, inclusive, que en razén a nuestra posicién geografica, inmediata al pais que 

es simbolo y realidad del tipo de civilizacién que hoy tiene el predominio en nuestro planeta, 

tenemos la obligacién morat de tratar de influir —cual pais Quijote—, en el 4nimo de nues- 

tros vecinos, para hacerlos conscientes de esos benéficos aspectos que presenta la realidad 

humana en México —también viva y presentes en tos propios EE.UU. 

De hacerse patente y real de “lo mexicano” entre los “primos” del norte de algunas de 

las positivas caracteristicas espirituales estamos convencidos que ello recaerfa en beneficio 

de los propios EE.UU. y de todos sus habitantes. Lo cual a su vez, redundaria indudablemen- 

te también en beneficio de todos los seres humanos que vivimos en esta pequefia y —por 

nosotros mismos— ya “algo “ degradada nave espacial que, por vivir —literal y material- 

mente— en y de ella, la llamamos “tierra” ...aunque sus tres cuartas partes visibles sean de 

agua. 
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B. Notas extras 

  
  

(1) Se nos ha indicado que, hoy en dia, hay plantaciones de olivos en los Estados de Baja 

California y San Luis Potosi. Que en 1950 “en pleno desierto de Altar” Sonora se sembra- 
ron Olivos y ese “paisaje arido e improductivo hoy esta lleno de hermosos olivares” que, 
ademis, son “los mds productivos del mundo”. 

(2) En Baird, J.A. 1987:155¢'Los retablos de! siglo XVIII en el sur de Espaiia, Portugal y 

neice GRC Mere precisa: “Ciertamente ia primera aparicién del verdadero estipite 
en Esparia debe ligarse a Jerénimo de Balbds”. Y que fue este mismo personaje “el que trajo ef 
estipite a México”. 

También se especifica (en p.p. 156,157): “Fue Lorenzo Rodriguez joven arquitecto y disefiador 

espafiol quien dio verdadera fuerza a la diseminacién y popularizacién def estilo de Balbds en 
México... aunque ambos Balbds y Rodriguez, son espafioles de nacimiento y entrenamien- 
to, y a pesar de que hay poca conexién entre sus trabajos y los de José B. de Churriguera 
y su familia, ef titulo de Churrigueresco Mexicano, ha sido indisolublemente ligado al estilo de 
Balbds y Rodriguez”... Finalmente se manifiesta que “Desgraciadamente de Balb4s nada 
queda de sus trabajos espajioles...” y termina con la significativa afirmaci6én, que pone en 
claro que Jas actividades mds notables y conocidas son las que ejecuté Balbds en México: “Los 
Ultimos afios de Balbas son tan oscuros como los de la época premexicana” (los subraya- 
dos son mios). Esto dltimo significa: a) que fa obra desarrollada en México por Balbas, y, 
por légica consecuencia también la de Rodriguez —ambos de origen espatiol— fueron de 
especial categoria —ya que gracias a ellas ambos son conocidos—; b) que dichas obras 
proyectadas y ejecutadas en México, fueron un producto directamente derivado de los 
gustos —_mexicanos— de la sociedad que sufragé el costo de las obras que de ellos fueron 
solicitados. 

(3) En Baird, |.A. 1987:138 se indica que en Toluca por 1729 se hicieron unos retablos por 
Felipe de Urejia perteneciente a “una familia de diseiiadores de retablos y artesanos de la 
ciudad de México”. El era “maestro carpintero y ensamblador... con sus hermanos José 
Carlos e Hipdlito... en 1729 hizo la sacristia con sus altares con estipites en el convento de 
San Francisco en Toluca”. 

(4) George Kubler (1975) con gran alboroto se pregunta: “iCémo fue posible que tres millones 
de indios aceptaran Ia cultura material de tan pocos colonizadores? {Por qué esta arquitectu- 
ra —a indigena— tan variada en estructura y estilo y tan excelente en la forma: por qué 
sobrevivieron tan pocas caracteristicas de —ella y su— técnica..., iconografia y estilo en el 
Primitivo arte colonial?” Continua su estupefaccién y se vuelve a preguntar: “En suma épor 
qué los indios de México aceptaron y reprodujeron casi en toda su extensién las técnicas de fa 

construccién europea sin epartarse de lo esencial o sin deformarlas? 
La posible respuesta Idgica, comprensible y explicativa la hemos expuesto en este escrito. 
La corroboracién de {a explicacién y respuesta que nosotros damos a las anteriores pre- 
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guntas que se hace Kubler, nos tas da paraddjicamente él mismo, cuando manifiesta que: 
“El simple hecho.. es que los indios no fueron exterminados... y que su labor produjo un intrin- 
cado, abundante y valioso material de cultura. Que su absoluta capacidad productiva aumenté 
durante ef S. XVI, no puede ser discutida, a pesar de las numerosas pérdidas causadas por fas 
enfermedades epidémicas”. 
{gual corroboracién a nuestras consideraciones —enfocadas, eso si, desde un punto de 
vista radicaimente diferente al de Kubler— las expone este autor cuando dice: “Ef fendme- 
no de poblaciones reducidas que alcanzan una més compleja civilizacién en ... 50 afios, da idea 
de lo participacién y del consentimiento pleno de esos grupos humanos fos “indios” de los valles 
centrales en el trabajo disponible”, no es mas que Ia plurisecular tradicién de cémo actuar, 
que tenian los habitantes de estas regiones hacia los descendientes de los “conquistado- 
res” —que no primordialmente “colonizadores” originales en turno (como debié suce- 
der después de la destruccién de Teotihuacan y de Tula... y sucedié a partir de la captura 
de Cuauhtémoc). 
Lo que con meridiana claridad muestra el caracteristico etnocentrismo de la cultura occi- 
dental es cuando Kubler manifiesta: “Las retiradas ocasionales y !a resistencia de los indios 
fueron esporddicas en Ia periferia y los éxitos obtenidos en las regiones metropolitanas indican 
{a avidez de los indios hacia el ceremonial y la tecnologia europeos”. 
Las caracteristicas de la poblacién indigena, especialmente la que habitara en el transcur- 
so de multiples siglos la regién de los valles centrales (y que nosotros hemos expuesto en 
las paginas lineas arriba citadas) era algo propio y directamente derivado de las experien- 
Cias tenidas por multiples generaciones en el transcurso de muy amplio lapso. Caracteris- 
ticas que, en parte, hemos sintetizado en io que hemos llamado la fitosofia del “si senor” 
y las actuaciones que de ella se derivan. 
Que este modo de pensar y de actuar no era —ni es— algo genérico de todas las pobla- 
ciones indigenas del continente americano, lo expone también Kubler cuando cita a “Los 
cronistas del siglo XVI" pues, éstos: “...narran de una manera convincente fa persistencia 
de esa aceptacién hacia las practicas extranjeras entre indios del érea metropolitana esto es: 
los valles centrales de México”. Todas sus asombradas preguntas —para una mentalidad occidental casi inexplicables— le llevan a una conclusion (que igualmente corrobora des- de un punto de vista basica y fundamentalmente diferente) fo que con énfasis +zmos 
aseverado: “...dotados de virtudes de asimilacién, los indios mexicanos aceptaron las creen- 
Cias y rituales cristianos con una rapidez y exactitud nunca més repetida en Ia colonizacién de 
fas tribus de América”. (todos los subrayados son mios). 

NOTA: La presente tesis -en su primera Parte- fue escrita du-- 
rante 1984, cuando solamente existfan dos museos relacionados 
con temas culturales: el de Televisa -ya desaparecido- y el -- 
Franz Mayer. Actualmente la ciudad de México cuenta también con 
el magnifico "Museo Dolores Olmedo". 
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B.1 Apéndices 
  

  

No. Conferencia sobre “Arte Azteca y Maya” dada en Tokio, sustentada y publicada en inglés, asi 
como en su traduccién en japonés. La versién impresa en dos cuadros cronolégico-cultura- 
les presentados con grafia latina y en inglés en la conferencia, resulta para quien no est4 
habituado a fa grafica de la escritura japonesa, de especial atractivo visual. Es de notar la 
claridad y finura de la impresién. | 

No.2 La lectura de las observaciones que hicimos sobre el articulo: “Autodenigracién. Deprimen- 
tes diminutivos”, complementa, amplia y clarifica lo expuesto en el texto de la tesis sobre la 

raz6n de ser del singular uso que se hace en México del diminutivo. 
No.3 En este apéndice, tomado del libro Tonantzintia escrito por Pedro Rojas y publicado por la 

UNAM, se capta con claridad la relacién que éste cuidadoso investigador establece y docu- 
menta entre lo indigena de México y los elementos de origen espanol que se materializaron 
tan magnificamente en e! Barroco generado en México en el Siglo XVIII. 

No.4 La lectura de este articulo permite al lector interiorizarse, en cuanto ello le sea posible, en 
algunos de los variados y diferentes aspectos del mundo de ideas, propio de los habitantes 
del México antiguo hoy llamado genéricamente Mescamérica. Mundo de ideas que trans- 
formado todo, pervive todavia sin que se sepa con exactitud y precisién: cémo entre los 
habitantes de! México de nuestros dias. 

No.5 La lectura de los parrafos subrayados de! texto del escrito limefo, hace presente tanto: a) 
los similares origenes de raiz hispana en México en el Perti, asi como 6) las diferentes que 
hoy presentan esos rasgos en cada uno de estos dos paises, con sobrada razén llamados: 

No.6 El que en 1984 fuera Presidente de la Republica del Pera, sefior Alan Garcia capta y siente sin 

necesidad de que intente explicarlo la trascendencia que tuvo lo que constituye un acto 
hecho geopolitico crucial para fa historia del Perti; el que Francisco Pizarro su conquistador 
espanol, no hiciera fo que hizo Hernan Cortés en México: mantener como sede de los 

poderes en lo que era la capital y Sede de fos poderes de! extraordinario Imperio Indigena 
de los Incas: Cuzco. Acto y hecho geopolitico el cual en nuestro estudio le atribuimos una 
especial y particular trascendencia. 

No.7 Este apéndice en sus fracciones son a), b), c), d) y e), nos amplia la visién de los que hemos 
expuesto en relacién con: |) El indudablemente intenso y tradicional espiritu religioso que 
caracteriza al pueblo de México a) y b); 2) Lo concerniente a los que, por una parte, se 

refiere a la pugna entre mexicanos propiciada tanto por la intromisién de cardcter religioso. 
c) “Lo protestante” o “evangelistas” (y esto no sélo en México: Apéndice 7 inciso e); por 
otra, el enfrentamiento entre los mexicanos mismos: El “antichilanguismo". El Apéndice 7 
inciso d) es el que sintetiza con bastante objetividad lo expuesto en las fracciones: a), b) y c). 

— 193 —
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AZTEC AND MAYA ART 

CARLOS R. MARGAIN 

The Aztec and Maya cultures are only two of the very many which developed in the 
course of more than 2,500 years in pre-Columbian Mexico. 

The first highly refined or quite sophisticated one was that of the Olmecs, which 

flourished 1,000 years before the birth of Chsist. The following chart tries to synthesize 
in time and geographical space, the main periods and some of the other cultures and 
regions in the area today called Mesoamerica’ To round out the chronological pre- 
Columbian esquence let me also present this chart?* 

The numbers speak for themselves: 3,000 years of high cultural development can not 
disappear because of military conquest, with all its consequences. There is only one way 

to destroy a culture totally and absolutely: by eliminating physically all of its members. 
The Spaniards certainly did not want to destroy the entire indigenous population (and 
even if they had wanted to, they could nol have done it); thus the 3,000 years of ancient 

high cultural development in Mexico could not and did not disappear because of the 
Spanish conquest. 

The present Mexicans are not completely European in spite of the more than 450 years 
of Western education, either are they Indian. 1 do not dare to say instead that they are 

Orientals, because I know very little about the Orient. But ever since | arrived in Japan 
[have had a feeling that | was somehow “a little at home.” # do not know if it is the very 

special courtesy that felt when addressing people (in my case it means: “talking™ mostly 

with my hands facial expressions, of on paper — where 1 or they write a few words in Latin 
letters). f feel a sense of hospitality somehow similar to the one that the Mexican popula- 
tion in general does have. 

1 am struck also by one other point: 1 see people here who in their physical aspects 
are truly identicat to poeple at home. 1 have a daughter-in-law who is fram Bolivia, and if 
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she were here you would address her in Japanese — as in fact she was when, 
in Western Germany, she happened to meet Japanese people. 

I think all this is enough asa sort of introduction. The statement or conclusion } wanted 
to present was, that the deeply rooted indigenous culture of Mexico (or, as we call it, the 
pre-hispanic culture), is not something which has only an academic interest: the Indian 
Past of Mexico is something which is stil! quite alive. To proceed, | would like to introduce 
to you, as far as I can, the general characteristics of the environment in which the two 
cultures I am going to talk about developed. 

That of the Aztecs began to flourish in the Central Highlands of Mexico. The mountain 

ranges which circle the Valley of Mexico (at an altitude of 2,200 meters above sea leveD 
are quite similar, I think, in geo-physical aspects as well as in flora, to the ones you find 
here, There are certain kinds of pine trees as well 2s snow mountains like Popocatépet] — 
Mexico's Fujiyama™ — or the “White Lady” Iztaccihuatl (both clear over $,000 meters 

above sea level). 

Going towards the lowlands, the climate changes and so does the flora. One begins to 
see sugar cane or rice fields. In semi-arid places we find the typicat cactae,? When one 

reaches the coast the coconut palmg is at home.) The tropic of Cancer Line “cuts” the 

present territory of Mexico in half. 
In a Folklore map of present Mexico.) one can visualize that such a folklorical richness 

can not be but the product of centuries-tong and very numerous traditions. 

ABOUT AZTEC ART 

In the Central Valleys area, the middle one ~that of. Mexico~ was where, in the middie 
of 2 take, the Aztecs founded their capital city, which the Spaniards conquered in 1521, 
after three months of cannon siege. Originally there were two small islands: Mexico and 
Tlateloleo. In the center of cach one there was a ceremonial area. The one of Mexico 
profoundly impressed the Spanish conquerors, Many of them said that the Aztec city 
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Aqui no podemos menos que intercalar una nota de comentario sobre un articulo 

que viere la luz piéblica juste en los dies en que escribiamos las anteriores 1$- 

neas. Salfo en ta pagina editorial de uno de los mas leidos e importantes periddi 

cos que se editan en la ciudad de México, e) diario "“Excelsior*. 

Su autar, Carlos Loret de Mola, adem4s de ser periodista, esto es, escri 

tor profesional, fue hace unos pocos afios nada menes que gobernador del Estado oe 

Yucat&én. Es decir de la entidad Federativa de la repGblica mexicana que cuenta 

con uno de los mayores indices de pablacién indigena. 

El articulo es digno de comentario par muchas razones. La primera porque 

su autor, ademés de ser una persona con.un nivel de educacién m&s a114 del comin 

de los mexicanos, al llegar a ser gobernador de un Estado come el de Yucatan, de- 

be considerarse que est enterado de la importancia que tiene e} elemento indigena 

--por ejemlo en lo histérico cultural-- en la entidad de la cual es originario y 

Ror ende en el resto de México. Una segunda razén también muy importante para co- 

mentar dicho escrito, es el singular contenido pero, sobre todo, las indicaciones 

a_los educadores y a los psicélogos y a los 

. Una tercera razén es que dicho erticulo y su autor nos hacen ver 

  
que, pontificando, el autor hace * 

  

politicos 

  --nos grita-- cémo, en el México de nuestros dias existe una imperiosa necesicad 

de considerar de manera consciente to que significa nuestra identidad nacianal; 

para lo cual es menester que conozcames adecuadamente nuestras raices culturales, 

ya que ellas nos hacen ver par qué somos como samas (cosa que el autor que comen- 

tamos paladinamente desconoce...aunque é1, muy posiblemente, crea todo 10 contra- 

rig). . 

£1 sefor Loret de Mola califica de “autodenigracian" «74 el uso de “Oe- 

primentes Diminutivos":ese/setacteristico, tipico, propio y mexicanisimo modo de 

hablar el esoafial que tenemas en nuestra pais. Se pregunta él] mismo: "{De dénde 

esa mania achiquitante y obsesiva si los intraductores del idioma que hablamas,
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los espafoles, no san afectos a esa deformactén del hablar y a veces hasta del es 

cribir?" 

Al exponer sus conjeturas al respecta el sefior Larét de Mola, adem4s de 

manifestar su colosal desconocimiento acerca de los origenes de la presente reali 

dad cultural mexicana, denote un intimo sentido de inferioridad frente @ lo espa- 

fol. "Es posible ~-dice @1-- que de los espafoles nos haya llegado tan inconvenien 

te practica. Para ellos lo nativo del Nuevo Mundo, a pesar de su grandeza, era mo 

tivo de menosprecia." éQué conquistador --preguntamos nosotros-- por la fuerza de 

las armas en toda la historia de la humanidad, no ha tenido sentimientos pareci- 

dos respecto a los pueblos o grupos que ataba de subyugar? £1 considerar a los 

Conquistadores espafioles como prototipo de lo zafio, por lo ignorantes, fanaticos 

y, ademas, patolégicamente crueles, es un infundia solamente comprensitle --y es- 

to hasta determinada punto-- cuando lo expresa cierto tipo de sajones, ye que di- 

cha “leyenda negra” fue inventada, promovida y es mantenida afin en paises donde 

la poblacién mayoritaria es de este origen. Pero équé un mexicano lo insinde? 

£1 escritor que comentamos expresa con molesto énfasis y perceptible des 

contento: “Justo Sierra O'Reilly en su obra ‘Los Indios de Yucatén', que lo reve- 

la como racista y antihumano, deja salir designaciones que su mente de criollo ge 

nera para deprimir en el lenguaje a los Indios. Cuando habla de los hijos de és- 

tos no les llama asi, sino 'hijuelas', término indicativa de un desdén racial he- 

  redado de los conquistadores." Su --no diremas acomplejado sino: errado-- enojo 

culmina cuando enumera una buena cantidad de diminutivos --abscolutemente tados me 

xicanos a mas no poder, como son: los nopalitos, los frijolitos, las tortillitas, 

los taquitos, los tamalitos, amén de chocolatitos y cefecitos-- y continua la fra 

se: "...y mil términos mas de uso corriente, en injustificado (sic) diminutivo en 

Ja vida ordinaria mexicana..."; todo lo cual segin nuestro ex-gobernador y pre- 

sunto indigenista: "..son efectos del desprecio de los hispanns por las costumbres 

locates." (1177).
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Algo mas tranquilo, después de haber desahogado su enojo ante tan "in- 

justificado" uso del diminutivo en le vida ordinaria del mexicano, continua com- 

pafandonos con los espafoles y dice: "Los espadoles ante sus imagenes religiosas 

podran ser hasta blasfemos.." y, comentamos nusotras: nada de "podran ser", jos io 
cy
 ) suténtica y clarisimemente blasfemos. Caracteristica 

  

espafoles en general son 

fa, absurda e inexplicable, por no decir: tnconcebible pare yn mexicano, précti- 

camente de cualquier clase social, nivel cultural y econémico y hasta no importa 

que Inclinactén politica, inclusive ateos. Un mexicano no puede ser blasfemo por, 

que detras de él --a querer o no-- esta por una parte la milenaria tradicidn in- 

dioena. Mas de 2000 afos antes de que llegaran los espafoles ella habia generado 

numerosas civilizaciones de alto nivel y en tadas ellas la fuerza dindmica impul 

sora habla sido siempre la religién. Por otra parte hay que considerar otros dos 

hechas incontrovertibles: ung, e1 rasgo corin, el "Jazo de _unién® que hubo desde 

anoos atupos de un marcado y efective espiritu religiogo (un vive sentido de cris 

tiantsmo medieval curiasamente entreverado con aspectos e ideas del naciente hu- 

manismo propio de la Contrareforma en la Espafa del siglo XVI). Este rasga comin 

Fue pl que permitié. la, singular es inmediat: ivencia entre indlos y espafoles 

en México a rafz de la conquista. Otro hecho: 1a impresionante forma y manera cQ 

mo mastraron los indios de México su esp{ritu religtoso al acepter la nueva fe 

cristiana; por una parte de le noche @ la mafiana y/o viceversa, se bautizaron por 

decenas de millares; por otra, de inmediato mostraron e) profundo respeto que pa 

ra ellos tenia toda lo relactonadg con la religién (en primerisima lugar Dios y 

“toda Is corte celestial"). Esto debe da haber imoresilonado desusadamente a jos 

mail_hablados y hlasfemos conguistadores hispanos. 

¥ tento que el propia Hernén Cortés, poco antes de iniciar el asedio = la capital 

azteca, en una "ardenanza de guerra" manifesta: "...que ninguna persona fuese ose 

da de blasfemar de Nuestro Sefior Jesucristo, ni de Nuestra Sefiora su bendita Ma-



~4- 

dre, ni de los Santas Apastoles, ni atros santas, so graves penas" (Diaz del Cas 

titla,8.1853:179). V¥ estas "penas” fueran efectivamente tan severas que unc de 

sus capitanes, Rodrigo Rangel --que habla sido Alcalde ordimario de la ciuded de 

México en 1$24-~ y que adem4s era paisane suyo,por ser un blasfem consuetudine- 

tia --como suelen serlo todavia los espafoles-~ fue sujeto a un proceso inquisi- 

torial en 1527. Al famoso Fraiie conecida como Motolinia le tacé dictar senten- 

cia. Entre las penas a las que fue condenado se indicaba que tenia que “asistir 

@ isa en persona con una candela en la mano"; pasar nueve meses “haciendo peni- 

cia" en un monasterio y ahi debia darles de comer a “cinco pobres...duranie 

  

cinco meses". Tenia también que solventar "5GD pesos oro", con las que deberia 

dar: “un marco de oro" para la comstruccién del convento de Santo Domingo y un 

céliz de plata para su iglesia; otro para le de la Villa Rica ge la Veracruz; ade 

  

habia de repartir “el rescate de estos metales" entre los huerfanas Pobres de 

la ciuded de México; tendria que dar una "limosna de 10 pesos" a cada una de las 

esfradias de Nuestra Sefora de los Angeles y Ios de los Caballeros de la Cruz- 

Tuva que pagar tembién todos los gastos del proceso, asi como terminar ta cons- 

truccién de la “hermita de los once mil martires...en la calzada de Tacuba", cons 

truccion que, después, fue una de las capillas de la iglesia de San Hipdlito. Ade 

més de la severidad de las penas, Ios mismas conquistadores motivadas por las re- 

verentes actitudes indigenas, asi como por neta conveniencia propia, se autcimpu- 

steron, personal e individualmente, e! no blasFemar por lo menos delante de los 

indios...asi camo de las indias...porque éstas fueron las que tuvieron a su cargo 

a los vastagos de los conquistadores 9 1o que es lo mismo: las "nanas" indias 

nunca les “ensedaron” a esos crics tan malas costumbres...ni tampaco lo hicieron 

las propias madres de ellos. Oe esta manera, comenzando por los propios hijos ve 

los conguistadores nacidos_en México hasta y a ja postre, todos los mexicanos, 

Jamas oyeron blasfemar; si acaso esporédicamente algin recién liegado de Espena 

lo hacia, muy pronto aprendia (come hoy todavia sucede) a no seguir esta tan "es
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pafiola” costumbre mientras estuviera en Méxica. 

Los mexicanas en lugar de blasfemar y en completo ecuerdo con las tradi- 

ciones de espiritu religiosn, provenientes de sus dos troncos fundamentales, el 

indfgena y 2 espafiol (que, yale insistir, en México no blasfemd oi blasfema) se 

dedicé a expresar a su muy mexicana manera --mestiza indo-espafola-- su doblemen- 

  

te enraizado espiritu religioso. €m lugar de blasfemar lo expresé usando el dimi- 

nutive. Este para un indigenes ers sinénima de reverencia, respeto y cortesia; pa- 

ra el actual mexicano sianifica también carifio. 

Tonantzin no quiere decir solamehte, con todo el fervor religiaso imagi- 

nable: "Nuestra Madre" (literalmente "nuestra carne"), sina que traducida a) espa 

fiol, 12 sflaba "tzin", que es una particula terminal que en néhuatl manifiesta re 

verencia y respeta, también es indicadora del diminutivo, esto es: "Madrecita". 

Este es el verdadero significado que tiene en su origen el] diminutive que usamos 

en México..-y que ha molestado tan profundamente al conocido --y a la vez "desco- 

nacedor* de lo prapio/ escriter y ex-gobernador de Yucatan, sefior Loret de Mola. 

Textuelmente @} dice: “..entre nosotros es usual referirse a questra sefiora de 

Guadalupe como a ta "Virgencita Morena", por un cartita empequefiecedor (11727) 

éVirgencita pequefita, la Gran Sefiora del Cielo, la Madre de los mexicanos? éCari 

  

fo_nada mas carifi 

Como antes se ha indicedo el mexicano al usar el diminutivo no sdlo ex- 

presa carifio sino simultaneo respeto, 62 asi lo siente y por eso lo usa. No creo 

que _exista un auténtico mexicano en todo el sentido que culturalmente incluye el 

término (esto es un mestizo, no tanto étnica sino culturalmente, que participe 

de tas herencias espirituales indo espafioias) que no "sienta", aunque sea incapaz 

de explicario, Jo que para @) tiene, implics y significa, en muchas ocasiones, 

el _usar et diminutivo. 

Por tada Jo anterior (asi cumo por lo manifestado en el cuerpo de nues- 

tro escrito, 31 cual pertenece come nota de pie de pagina este texto que ahora



hacemos --y que, cor le extensién que ha aleanzado, s2 canvertiraé en “Roéndice ko 2" 

que ira acompafiade de une Copia del articule que la ariginé--) nos parece intiti} 21 co 

  

mentar eseveraciones del "“despistado autor como en les que pregunta si el use del dimi 

n., : Sanam nutivo oor los mexicanos “constituye una subcasciente dearadacidn a su personalidad" y 

sia] utilizerlo "en tantos terrenos y circunstancias" ello "nas opace y empeouzaece". 

Asicomo también aquello de que si cuando el mexicano dice “manrecite™ no esté supcon- 

stancia de le juvan 

  

Scientemente pensande en la “anciand que ba perdido “la oarhosa 

licismo sera     
tud pimpante* (sic, el autor con sutil refinamiento emplea este col 

  

decir lo mismo: garbo, prestencia). Al expresar nuestra deseo de que tal “costy 

  

(sic) --le de utilizar el diminutiva-- sea “superada”, le cual ge. gee 2h. 

él que desde sus pontificales altures ta propone: “seré sin duda taree larae v nificil, 
Sélo nos resta comentar que tal “tared y tel “superacidén® equivaldrisetreter de autoe- 
liminar una de las varias y muy oropies tradiciones oue caracterizan le historie de ‘lo 

Mexicano, desde que Gonzalo Guerrero en 151} y precisamente en Yucatén iniciare cen su 
Geseo y accién de integrerse a la vide indigena, la nistorie de lo que somos. 

£1 caso del seAor Loret de Mola, con ies ideas Que expresa acerce de lo espaiiol y 

particularmente y en especial, sobre lo auténticamente ‘mexicano, mas hace pensar lo an 

terior. No sfloes desconocer cosas tan Profunda, tipica y absolutamente mexicanas como 

®s el usa del diminutive con todas las sutilezes de origen indigene, que caracterizen 
al castellano con metalidad n&huat] que se hable en México; no es sélo ese descenaci- 
miento sino ¢] hecho de que no capte ni siente lo que el m&s comin de loa mexicanos ex 
Betinente cugndo habla de le “Viroencite de Guadalupe” (dudamos también y cansecuente- 
mente que sepa la suti/giroresel Que #1 mexicano hace entre "Mudrecite linda" y "Mama 

Cita linda"). Con tado y su manirestedo indigenismo e] sefor Loret ge Mole esté lejos 

  

--por el contenido de su articulo y Forme de expresarse-- de verdeceremente i 
se per lo indigena. Y¥ si tampaco le atree lo espafipl, de acuerdo con lo que dice de los 
espafioles y si, ademas, no parece apreciar @ los oriundos de su vecino Estado de Carpe~ 
che --por lo que dice del insigne maestra Justo Sierre--,que también forma parte de la 
peninsula de Yucatan, entonces iqué le queda? tel Estado del cual fue goberneoor?



  

Puede que asf lo cansidere @1, pero con una mentalidad de} criolio prepotente pe- 

ro, no diré descastado, sino “despistado": ni orgulloso de sus orfgenes espafoles 

ni de tos legados por las indigenas. 

Hay un corolarin detrés de todo este largo comentario y es el considerar 

que en e] mundo del momento en que vivimos: achicado, enormemente encogido por 

los alucinantes y alucindgenos, en muchas ocasiones enervantes y alienadas medios 

de comunicacién que han surgido y que se imponen a todo lo largo y ancho del mun- 

da. Con la ya no sorda sino abiertamente agresiva actitud de las grandes paten- 

cios, que buscan ei predominio hegeménico en el mundo, paises coma México en ob- 

via defensa propia buscan no ser absorbidos. Una efectiva y trascendente manera 

de lograrlo estriba en conformar, establecer e integrar la propia identidad nacio 

nal. Poseemos, por fortuna, muchos ingredientes propios para hacerlo, pero es in- 

gente 1a necesidad de verdadera, real y efectivamente conocer nuestras propias ca 

racteristicas. VY mo como el presente caso cuando no silo desconocemos nuestros in 

oredientes sino, triste paradoja, praponemas --como lo exige decididamente el] se- 

for Loret de Mola-- eliminar precisamente las caracteristicas que nos conforman 

y que son parte medular de nuestra realidad y de nuestro propio modo de ser. 

Para terminar queremos manifestar que si en varias partes de este camen- 

tario hemos pecada por exceso de mardacidad, sinceramente pedimos se nas disculpe. 

Muy en especial lo pedimos al propio sefior Loret de Mola. £1 objetivo, la finali- 

dad Gltima que perseguimos: conocernos a nosotros mismos, comprender por qué los 

mexicanos somos camo somos, quizé sea la mejor y mas sincera disculpa que le pode 

mos ofrecer. 

-ago0n0ao00an0c000...... 

Considerada por nosotros mismos en lo personal nuestra actitud en el pre 

sente caso, creemos que es muy posible que la reacci6n que tuvimos al leer el 

inesperado contenido del articulo nos haya inclinada a ser més causticos de lo ne



  

cesario. Esto porque justamente en el momento en que lo leimos estabamos en pleno 

proceso de especificar todo lo contrario a lo que manifestaba el sefior Loret de 

Male en su articule. Elaborabamus un primer intento de lo que seré la Introduccién 

a una tesis en la que se ebaga y ejemplifica, una de las varias maneras de aden- 

trarse en el canocimiento de lo mexicano: un bien estructurada y sistemstizado 

anlisis de lo que incluye en informacién histérico cultural, el gran caudal cons 

tituida por 1a abundante produccién arquitectinica del México prehisp4nico. Cau- 

dal que es un venero de informacién que todavia ne ha sido utilizado como es posit 

ble hacerlo, para conocer mejor el ingrediente menos conocido de nuestro mestiza- 

je: el del indigens prehispanica. 

Nota: Varios meses después de haber escrito lo anterior el sefor Carlos 

toret de Hla murié trégicamente en un accidente sutomavilistice, en circunstan- 

cias no cabaélmente explicadas. 

Descanse en paz don Carlos Loret de Mola.



EL SENTIDO DE OF RENDA DEL COMPLEMENTO 
ORNAMENTAL 

  

Todas oquellas presencias santas y simbolos, fobrados 
en estuco, hacen la parte de imogineria en esta mogni- 
fico glorificocién popular o la Inmaculada y tienen un 
predominante sentido de unidod que en cambio falta 
en los retoblos, pinturas y demés agregados de! templo, 
salvo el retablo dorado y el ciprés del! testero, que son 
mariones, como tenian que ser. 

Es verdod que lo idea teoldgica, el disefio artistico 
y lo voluntod devote que concurrieron a formar el om- 
biente del santuario, son de ascendencio poblana y an- 
doluza, modatizados por lo corriente cristiana que o 
partir del Concilio de Trento procuré uno mayor exal- 

  

tacién del culto a to Virgen Maria. Una gran porte de 
los templos, capillas y camarines espafioles y Virreinales 
ornamentados con estucos, le fueron en homengje a ella 
y eso exaltacién fue fo misma que inspiré @ pintores 
dé 1a época y 0 muchos artifices que hicieron imagenes 
y tetoblos tanto en Espaiio como en el Nuevo Mundo. 
Sin embargo, en Tonantzintla ta gtorificacién de ta 
Virgen adquirié corocteristicas muy especiales por haber 
reunido un diseto opotedtica de tipo criotlo y un grupo 
de motivos y formas muy préximas a lo realidod de 
la vida y del culto popular. No se puede pensor més que 
el autor de Jos disefios los supo compat 

mente con la, mentolidad y las realidedes de los vecinos 
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de Tonantzintla. Es el case muy notorio de semejonza 

entre los nifos y los flores que obundan en los aitosos 
estucos del templo, con las nifitas y las flores que ofre- 

cen, durante el mes de mayo, a la Virgen Mario; ellos 

vestidos de blanco, morenitas, inocentes. Pero hay algo 

mas y de mayor profundidod en esto ormamentacion. 

* Fue un sentimienta.profundo, amable, ancestralmen- 

te reverencial del pueblo, el que hollé su mejor lenguoje 
en esa explosién cotdlica del culto mariane que cuajd 

“ahi mediante el sinfin de figuros de angeles, nifos y 
Mufiecos que surgen entre el mds bello, lirico, imogi- 

nable arreglo de larjas, follajes, flores-y frutos, motives 

‘todos ellos que osoman, destacan, contemplan, vuelon, 
sefialan, portan, segin el lugar y papel que les fue 

asignado en al conivate. El gran concierto de formes 

    

dod compesi sina de logare su sonte Patrona, la inmocu- 
foda Virgen Maria. 

@ ios ontisios s_poblanos. disefiodores de las tobores de 
lores que tas ejecuto- 

  

fon, consiguieron en esa explosion y a lo vez concierto 

de formas glorificadoras de lo Viegen, y de ofrenda 
campesina a ello mismo, el més extroordinaria juego 
poético con esas elementos, juego semionirico de crear 

“inocenci     voriaciones sobre el tema : arcdngeles, én-



LL , 

geles, querubines, nifios, mufecos, flores y Frutos. tos 

descubrimos algunas veces tal como son, y muchas otros 

arreglados por la fantasia. indicorlos, hablar de ellos, es 

prorrumpir en un torrente de imagenes. Tales son los 

Gngeles que oparecen como si fueran nifos, nifos como 
mufiecos, nifios imoginarios, nifios que osemejan o las 

digenos del pueblo; cobecitos solas, cabeci 

tos flor; caritas de lobios florecidos; busios y cabecitas 

que nacen de flores o que son como flores salidas de fo- 
Hajes y tarjas; figuritas de cuerpo entero, sdlo bustes, 

s6lo rostros; unas rubias, otros morenas; en movimiento, 

    

esidticas; tocodas de plumas, de capuchones, de cuellos 

de ave, de flores; sin tocado; dngeles de pecho emplu- 

mado, bustos descubiertos, cuerpos desnudos; alas ten- 

didas, alas recogidas, alas en vuelo. 
En el fastuoso delirio de tantos nifios y munecos se 

percibe un aire tan esponténeo y fresco que todos ellos 

porecen recién hechos y puestos ahi poro que jueguen 

unos con otros. Ros _mufecos, alld arriba de los nichos 
sobre las claves de tos arcos del crucero, son ton real- 

1 pecho tlevan pintodos collores 

    

  

mente mufiecas que 

de d de diamantina, i 

de contén y < y. ‘equocola de Tes muhecos que ver venden_ o 
veces todovio, en los mercados populares. Otros rostres, 
con notables pelucones, hacen rondas at Espiritu Santo 

    

  

de lo olto de la cupule y quizd por su proximidod ol 

fuego celestial, es decir, ol resplandor del Espiritu, se 
les pinté rubia lo cabellero, de un rubio rabioso. En 
cambio, los nifos de fas pilostras, y otsos muchos, 

ounque no todes, son morenos, diferentes, candorosos, 
cosi como nifes vives.” 

Tantas y tan variadas figuras angelicales y angelicol- 
mente infantiles se explican porque !a Virgen Maria fue 

consagroda teolégicamente como ta copitana de los 

ejércitos celestiales contra el mal, como lo es San Mi- 
guel, y sus ejércitos son los angeles y los Santos Inocen- 

tes, es decir, esos crioturos Jimpias de pecado que, 

guiodas por la Inmaculada, luchan desde el cielo por lo 
gloria de Dios y por los hombres. ¥ Ia iconogratio de tal 
ideo lo tenemos hecha cielo y horizonte en este templo. 

Las flores, fos frutos y los nifos representados, cons- 

tituyen al mismo tiempo la gigontesco y perpetva 

ofrenda a Ia Virgen. Unos mascarones rescolados de ta 

tematica del grutesco renacentista, de cuyos becas des- 

bordon rocimos de frutas, no son aqui uno mero fanto- 

sia, sino simbolos de lo abundancia, de los manteni- 
mientos que da la tierro y que como accion de gracias 

se ofrecen en el templo para lo Madre de Dios. 

El armazén donde fue ocomodode tanta figura con- 

currente, to hacen los follojes, en juego de sutil equi- 
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voco, con las ilimitadas expectativas de lo tarja. 

La interpretocién profundo de la obra ornamental nos 

Nevo oun més alld de los sentidos que encierra como 

glorificacién de Maria, como ofrendo de lo comunidod 

a to Virgen y como exoltacién de su rango de capitana 
de los ejércitos celestioles; conduce af complejo signifi- 

codo mexicano de las flores. 

Los flores abundan sobremonera. Nacen entre los 
sollajes y fos torjos; fachonan los trayectos espirales de 

las columnos, brotan de las bocas fantdsticos de los 
mascorones, forman diodemas a muchos angeles y 

  

ninos. 

Sobemos que a fos seres humanos las flores les han 
sido particulormente gratos, en todas partes, en todos 

tiempos. Son beflas y genitales a la vez. En Espaiie y 
México, desde que fos dos mundos se conjuntoron, 

ellos, tos flores, han sido y son ta ofrenda y el regalo 

por excelencia. Y al aleance de todas las pasibilidades. 
Pero son algo més: son noturaleza, imagen, metéfora 
y simbolo. Por eso, ol verlas integrados a un santvario 
como el de Tonantzintla, su multitud y colorido nos ori- 
llan a percibie algo més que un odorne adecuode para 

  

la casa de lo Virgen, es decir, la proyeccién de un senti- 
miento existencial de hondas raices, modalizodo por ef 

culto cristiano. 

7 

el 

@la_flor en tos tiempos prehispdnicos era algo aon 
muchos sentidos. Era lo flor de los campos, golanura 
de {a tierra, renacimiento de ta vida, esperanza olcon- 

  

zodo. Era la “Hor de “Nuestro carne”, el maiz que ali- 

menta. Y lo divina flor era arte y poesio. los mejores 

presentes de lo sabiduria y del valor se decian flores: 

pensamientos y acciones. Lo precioso. Flores divinas, 
flores de guerra, flores del dguila, flores de la amistod, 

guerra floride .. . Ea ta cosa de ta Virgen Maria, pode- 
mos sentir que el viejo espirity del signo flor fue fundido 
y no < alvidado con ei nuevo sentido cristiano de to forma 

flor. Vino 9 ser ta flor de fos ofrendas y to flor del ca- 
marin. Las flores que recién cortodas se riegan topi- 

zando el suelo, que se hacen rames pora les floreros, 

que se depositan al pie de fa imagen. Flor y flores las 

estilizon tos artifices crioflos en los retablos y les indi- 

genas en los estucos. El decorado incluye flores en guir- 
naldas y reitera los mascarones de los grutescos de 

cuyos bocas salen cuando no frutos, tallos floridos. ¥ 
cuando no se hacen brotar los flores de esos labios, se 

csean las caritas-flor o las flores de cabecita humana. 

Glos flores y los nidios de Tonantzintla estén ahi pora 
tentar, "para incitor_o_penetror su espiritu. Es el que 

a ‘ele canto de los antiguos nahuas y yo més 
es, hechos al modo indigeno dentro 

    

  

  

   

  

 



   

  

iano de los primeros tiempos de ta Conquista. 
“Flores ¥ nidos son facilmente dos simbolos de una 

misma ideo. Por eso coexisten muy bien en Tonanizintla 
y. ademés, muchos veces se sintetizon, se hocen une. 
Asi, vemos que de los coroles brotan rastros y sobresolen 
cobecitas infantiles. Los querubines son come flores con 
sélo la cabecita y sus breves alas. Ellos traducen plasti- 
comente el sentimiento de lo cosa preciosa, de lo ino- 

  

~ cencio, del condor, lo bellezo, ta inteligencia, Jo ategrio 
de vivir. E cantor indigeno decia flor: el cristiono vino 
Q decir nidos. 

5 “Alegroos ~canté Nezohuoleéyortl 
Alegroos con tas flores que embriagon 
fas que estén en nuesiras manas, 
Que sean puestos ya 

Jos collores de flores. 
Nuestros flares def tiempo de Muvia, 
fragontes flores, - 
obren yo sus corolas. 
Por olfi anda el ave, 
Porlotea y conta, 

viene @ conocer fo casa del dios. 
Sélo con nuestras flores 
fos clegramos. 

© Entresatamos algunos versos de de esos 

Sélo con nuestros cantos 
Perece nuestra tristeza. 

Oh sefiores, con esto 

vwuestro disgusto se disipa. 
los invento el Dodor de fo vida, 
fas ha hecho descender 
ef inventor de sf mismo, 
flores plocentéres, . 
Con esto vuestro disgusto se disipa.“> 

@ El giro cristiono impreso a to vide indigena, pronto 
¢fe6 unos contares que sugieren muy @ las cloras lo que 
hobrio “de Set, 9 portic del siglo XVI, lo manifestacién 

bolos que pesmitieron imbei- 
lo ; vieja manera de expresar con las nuevas prdcticas 

y Y _expresiones. En estos cantares aporecen los nifos, 
como cosa muy principal, ‘antes ignoroda, los que repre- 
sentan con sufil intencién, uno oftenda y un signo de 
mayor valor humane y sobrenatural que la antigua flor. 

  

        
   

    

tivos det cambio. § Son un n buen on ‘antici ipo de lo que en Tor- eee 
mos pléstices dirian més tarde los estucos y colores de 
Tonontz ntlo. 

      

2), Miguel tobe Portilla, Trece poetas dof mundo orteca, IIH, UNAM, Ab 
rien, 1987, p. 75. 
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& “Doremos plocer al Digs tnico Y en otto parte del mismo Cantar los nifios dicen: 

  

   

sobre ef verdeciente prodo. 

Muy plocentero esté rumorando © © “Coma plumaje de quetzal nos rendimos hacia fa tierra, 

perfumodas flores, deleitosos flores nosotros los nifitos, y nos humillamos 
hociénde oracién a Santa Moria, le siempre Virgen. 

Cval multicoloras plumas nos matizomes, 

como collor de perlas entrelazamos, 

hemos de cortar alli nosotros los nifos. 

Broton oli fos flores rojos de Dios. 
Ia roja “cabellera del agua”, que pende, 

colgada esté entre lo fronda verde, nosotros los nifitos, y nos humillames, 

haciendo oracién a Sonta Maria, fa siempre Virgen. . .“7* hemos de cortarla nosotros los nifios.’% 

24. Angel Maria Goriboy, Historia de la Hteratura néhvar!, Editorial Porria,, 
México, 1954, 25. toc. Ge. 
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. E' UADERN OSs’ , EL DIA DEMUK BRTOS X Los “SACRIFICIOS” 

AMERICAN 
0 S 

| 
Por Carlos R. MARGAIN 

] H ASTA para un mexicano el titulo que encabeza estas IIneas pue. 
ARNO XLII VOL, CCLVIE de resultar un tanto macabro. Y digo “hasta pata un mexi- 

. . . , cano” porque la forma y manera como celebramos cl “din de difun. 
tos” al principize el mes de noviembre, origina que no consideremos 

G . q absolutamente nada macabro el teatar, ver y... hasta comer ele. 
mentos directamente relacionados con Ja muerte. 

Es nica esa, Ilamémosla “familiatidad” con In que los mexica. 
hos ven y tratan a calaveras, esqueletos, ataddes, panteones, entice. 
rros. Y gqué decic de la forma como solicitan y comen los —hoy 
en dia nada baratos— “panes de muerto”? Todos decorados con 
sobrepuestas “canillas” cubiertas yn de azicar blanca en Ins ciuda. 

NOVIEMBRE-DICIBMBRE des grandes 0, en los poblados de provincia, con una de un color 
1984 . “rosa mexicano” (sin que nadie sepa el por qué de esta diferencia 

de colorido), 
le A cualquier individuo que NO haya “crecido”, esto es, que NO 

; haya vivido su infancia y una parte de su adolescencla en México, 
; ciertamente fe parecen macabrns —-por no decir otra cosa estay 

costumbres, 
Pero gcémo va a considerar de cardcter finebre los simbolos 

relacionados con ta muerte, quien desde chiquillo, casi en cuanto. 
puede hablar, llegado el mes de noviembre en México, le pide a 4 
padres que le den “su calavera? Y los progenitores, ni tacdos ni. 
perezosos compran unos créneos hechos de chocolate o de ariicar, 
abundantemente decorados con guirnaldas de colorida aziear y dea . : hriltantes papeles de metélicos reflejos con chillantes colores; y 
ipor ende, provistos cn cl “hueso frontal” de un letrero hecho “ad . hoc”, con el nombre del NO interfecto sino “vivita y coleando}   
infante! we 

Qué nifio va a preocuparse del carécter luctuoso implicito ef 
7 ver un esqueleto cuando le dan juguetes en fas que, al jalar un hilo, - México, D. F. Novigmara pp 1984 | tal esqueleto mucve animadamente todas sus extremidades: las su. 

. periores “rasgueando” wna guitarra y las inferiores en acrohsticas 
pasos de “bailedisko" (como ahora se dice}.
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Todo fo anterior canstituye Ia supersintetizada expticaci6n de 
cémo actia (sin producir —y perdén por ta cacofonia— conciente 
consciencia de ello la tradicién en un pueblo).Y asi —consecuente. 

mente— se comprende el por qué los mexicanos ven sin la menor 
aprehensién todo lo concerniente a los simbolos y a los propios 
elementos relacionados con la muerte: calaveras y esqueletos, 

Es asdz conocido y dicho en México que tales costumbres son 
fe de nuestra herencia cultural indigena de origen prehispdnico. 

‘ero gcudntos mexicanos saben exactamente, cémo, por qué y cufin. 
lo pas6 a formar parte de nuestra tradicién mestiza, indo-espafiola, 

esto es, mexicana? Y aun cuando hubiera muchos —cosa que du. 
do— mexicanos que lo supieran y hasta ef por qué de todo el fend. 

eno de sincretisino religioso-cultural, pocos, poquisimos —si es 
jue los hay-~ podrfan especificar concretamente lo que implica el 
itulo de este escrito: "El dia de muertos y los 'sacrificios’ humanos 
in México”, 

Cualquier persona cducada bajo los rubros basicos de ta cultuca 
occidental —y los mexicinos lo hemos estado desde el siglo xvi— 
te produce escalofrios el pensar en —aquello que todos los cronis. 
tas de ese entonces abundaron en mencionar—: “los sacrificios 
humanos”, Especialmente si se piensa en el famoso “Tzompantli” 
wliteralmente: "la bandera de calaveras—, esa plataforma de 
mamposteria sobre 1a cual colocadas en travesaiios horizontales, 
sostenidos por postes verticales, los aztecas encajaran miles de c. 
lavetas, Hay crénicas que mencionan que entre los rudos y avezados 
conquistadores hispanos hubo quienes palidecieron ante tal espec- 
téculo, : 

Quedé ya expuesto el por qué a tos mexicanos actuales no les 
parece macabro e] comer calaveras. .. de aziicar y cémo se divierten 
con esqueletos... de juguete. Queda ahora por explicar e! por qué 
a pesar de lo anterior, si les puede parecer macabro el mencionar su 
actual “dia de muertos" al unisono con los “sacrificios humanos”, 

Vale Ia pena tratar de explicarlo, no sélo por el indudable in. 
terés académico que tiene sino, sobre todo y especialmente, porque 
al hacerlo espero lograr dos objetivos. 

  

   
     

   

    

    

  

    

— Objetivas 

U NO, el hacer ver cémo el mexicano en particular y el mundo que 
sabe algo de México en general, degconocen las catacteristicas de 
fo que a falta de mejor designacidn Mamaré: “la carga espiritieal”, 

que huvieron varios de los casgos culturates de Jos grupos igenas 
de Sa época prehispanica 

Et Dia de Muertos y tos “Sucrificiou” Mumanos en Mézleo bh 

Sociedades que durante mas de 2,000 aitos antes det arribo de 
los europeos, desarrotlaron civilizaciones de clevado nivel. Civili. 
zaciones y culturas que én muchos y diversos uspectos fueron radi 
calmente diferentes a las det mundo de aultura occidental Especial. 

mente en to gue toca a varios ruspos de su filosofia de la vida, Ente 
otros: acerca de Wa Frascendenicia “del ser humano como individue 
y/o como grupo, ef “yo! egocentrista o ¢l“nosoteos’* communal; 
alcances intelectuales ¢_importancia _de to tecnaldgico; el concepto 

del tiempo y del_universo; las muy poderosas fuer a secnas 
“dies/dioses—"y el sombre; Tinalidades wiimas del_vivic y de 
mori ed 
“ET otro objetivo que persigo est4 parcialmente impticito en el 
primero: hacer ver que si bien los mexicunos y “lo mexicano” en 
general es indudable producto de dos ralces fisivus y culturalet, lo 
indigena y lo espafial, en realidw@ ef guismo went ouoce #0 

jllecl-tonde vel detale dive. lot propiar elementos me couforman 
la patie indigena desu, propia realidad metitza, 

Por una parte, ¢s un hecho que’por lo que hace a los aspectos 
de cardeter biolégico y fisico, ef mprediente indigena es elaramente 
visible en la mayorla de la poblucién de México en nuestros dias. 
Pero por otra —lo que también es un hecho—: /o que permanece 
ronscientemente invisible, a pesar de que esti y existe, lo confor. 

nuin los elementos espirituales de procedencia’ y raigumbre india, 
@® Lo_externo. forma: comer _calaveras de_dulce y divertitse con 

esqueletos de juguete —fendmeno de indudable raiz indigeaa— 
ng deste hace ya varios forma, partedeta, idiosincrasis a de 0 

siglos” Pero el significado tar . TA earga espirtual’ que 
originalmente hizo surgit a tal caracteristica, esto, ¢ por completo 
desconocido, 
~"FQUEA —por to demis— quiere recordar lo de los 
humanos”, aspecto tan... digs 
“desagradable™ de las civilizaciones ‘del México antigua? 

¥ este es justamente el “punto critico", Iisto ha sido desde Ia 
primera confrontacién hispano.indigena a partir del descubrimiento 
del Nuevo Mundo, el “quid pro cuol ef_error, ¢! tomar wna_cosa 
de_un mundo de ideas diferente, el indigena, por otra perteneciente 
almando de ideas occidental, cristiano, espanol del siglo xvi. En 
aquel entonces Cy desde mucho antes y.. desgraciacamente hasta 
fuestros propios dias) ¢] que conquistaba y dominaba imponia sus 
canones y hacia prevalecer sus puntos de vista que jelaro esti! eran 
“los carrectos y los debitos’. 

Consideremus ademss ques a) ya ha transeuecide easi medio 
mnilenio desde Le canquista espaiola; b) que sua auande ten 
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Et Dla de Muertoa y fas "Sarilfrloe Humanos en México Mt 

por nacimiento y teadicién, por ejemplo, la relipién y modo de pen. 

sar del grupo dentro del cual nacimos y nos educamos nuestro 

criterio personal basado en nuestra inteligencia, peepacacibn. yalbe. 

‘rio nos pide que tratemos de sitiarngs en.ea_my Jo. de ideas que 

Ao sea _exclusivamente, ¢l_auestro. Y en el caso los Mexicanos 

constituye no slo ua necedidad sini BERR, Baesto que —a 
querer 0 nO— porciones de ese mundo de i eas indigena lo hemos 

heredado 1 er parte de-puettea idieuinctasle Como lo manifiesta 

externamente Ia existencia —entrc otras tantas cosas—— la singular 

mancea de céme.se.celebia, “el alin, de mpusitos’ en México. 
Para poder comprender éste y otros fendmenos que nos caracte. 

rizan es indispensable el conocer su origen y tas razones que lo 
generaron. Es necesario tratar de adentrarnos en los aspectos y sig. 
nificados yacentes en ef fondo y esencia no material sino espiritual 
de todo el asunto. Esto no es facil porque pertenece por completo 
al mundo de ideas y de sentimientos de los pueblos prehispinicos 
de México, 

Aun en el caso de tener una capacitacién profesional para ello, 
con una visién y perspectivas de antropélog@es_ dificil ndentearse 

y, sitwarse.en_ese mundo espiritual de los antignos.akarlgenes, tan 
diferente en muchos aspectos a, nucstro actual modo.ds, pensar. 

for principio de cuentas, las fuentes primordiales de informa. 
cidén eserita mds canfiables, y tan magaificas como lo son fas de 
personajes como fray Bernardino de Sahagiin (1969) y el extraor. 
dinario Berna! Dfaz del Castitlo (1975), inevitable ¢ inexorable. 
mente fienden a reflejar los mados de pensar propios de "su" mun. 
do de ideas y no el del indigena. No obstante to cua! son ineludi. 
blemente fundamentales ¢ imprescindibles para quien desce interio- 
tizarse en aspectos del mundo de ideas del indigena prehispinico. 

Hay, por fortuna, también otras fuentes. Las procedentés de 
investigaciones arqueolégicas. Por su naturaleza son, en general, 
escuetas y limitadas. Es indispensable contar con un buen acopio 
de ellas para sustentar y exponer consideraciones ¢ hipdtesis (Las 
que con mas exploraciones y nuevos datos que sean descubiertos, 
podrdn ser ratificadas y redondeadas o parcial y/o totalmente rec. 
tificadas). Aun asi el arquedlogo (con prepacacién y auténtico in. 
terés de antropélogo —interés que no todos los arquedlogos tie. 
nen—) al interpreta su posible significado debe siempre tratar de 
situarse en el mundo de ideas de quienes generaron elo los mate. 
riales y datos, que dicho investiaador pone al descubierto, 

Lo escrito por las cronistas, especialmente durante el siglo xvi, 
constituye Ja fuente de informacién badsica cuando se quicre deter. 
minar, con mAs o menos certeaa, Io referente al cdma, al cuindo y 
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eventualmente, al por qué de Ia inclusién de rasgos culturales de 
procedencia indigena (camo e! de la sui géneris celebracién del 
“dia de muertos”) en la realidad del México ya conquistado y 
dominado por les espafioles, Esto es, durante el periodo de la pri- 
mera confrontaciéa hispano.indigena, que suelo !lamar, el del “Im. 
pacto cultural; 1521.1580", 

. Si queremos adentrarnos en Jas profundas raices. hist6rico-cultu- 
rales que primordialmente le dieron origen, en Ins culturas del Mé& 
xico prehispdnico, 1a fuente de informacién fundamental la confor. 
man las investigaciones arqueolégicas. 
@ Expuesto todo Jo anterior y para entrac en materia, he de decir 
que la més antigua informacién acqueolégicamente documentada 
que conozco y, que se puede relacionar con el tema materia de este 
escrito, se encuentra en unos significativos y por su disefio y ejecu. 
cién, magnificos relieves hechos en piedra, que existen en la zona 
arqueolégica hoy conocida como El Tajin, situada proxima a la 
costa central de México en et golf Te se nombre, 

Los relieves ornamentan los muros Iaterales de to que fuera 
una cancha de un “juego de pelota”, elemento éste muy caracterls. 
tico en las culturas de Mesoamérica (nombre que hoy se le da al 
area donde se desarrollaron las altas culturas del México antiguo). 

Por razones basadas en datos arqueoldgicos y en aspectos arqui. 
tecténicos y urbanisticos, In fecha de factura de estos relieves se 
puede situar por 850 d.C., en un periodo hoy Hamado “epiclasico” 
(de 650 d.C./750 2 900/1000 d.C.), Este fue un lapso altamente 
critico y muy importante por haber sido uno de transicién tanto 
en lo socio-cultural como en to econémico.politico, en ta historia 
de Mesoamérica. 

Uno de los relieves muestra una escena en Ia cual un jugador 
esta a punto de ser decapitado por otro, (Fig. 1 y 2) también juga. 
dor de pelota. A la izquierda de toda ta escena se ve una deidad con 
el crdneo y ef térax descarnadas, esto es, un esqueleto, que parece 
salir de una vasija, En‘el extremo derecho se encuentra un personaje 
sentado, quien por algunos elementos de su indumentatia podria ser 
también un jugador de pelotn, El personaje a punto de ser decapita. 
do esta sentado peto con Ia espalda echada hacia atrés, en donde 
otco jugador to sostiene y jala de fos brazos. Frente a la victima et 
decapitador sostiene un gran cuchillo en su mano derecha, Los tres 
Petsonajes: el victimario, su ayudante y el que va a ser inmolado 
musstran todo el atuendo de los jugadores de pelota: proteccién 
de caderas, de rodillas, de est6mago y cintura asi como la de! vien- 
tre, en el centro de! cual se encuentra el sensibte plexo solar. 

La deidad-esqueteto que preside toda In escena parece estar 
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situada dentro de un templo cuyo recinto estf representado y Timi- 
tado por una serie de volutas y entrelaces, tipicos en el arte de Et 
Tajin. 

En Ia parte, inferior de todo el cuadro hay una Franja que debe 
, Simbolizar la tierra fértil, Ja capa de tierra vegetal ce la cual vive 

el hombre-agricultor; esté hecha también con parecidos entrelaces 
y volutas, La parte superior muestra otra faja: el cielo diueno en el 
que se ve una “'serptente de nubes’, en Is cuales se perciba a! 
sol, asi como motivos que pueden representar al viento, Todo ela. 
borado con los caructeristicos entrelaces y ‘volutas. 

De Ia franja celeste desciende hacia el jugador a punto de ser 
inmotado una figura con cabeza y thrax descarnados, esto es, esque. 
léticgs, pero con el brazo y piernas sin descarnar 0 sea cubiertos di 
carne y piel. Tanto la posicién del beazo, pero muy especialmente 
la de las distorsionadas picrnas, recuerdan las marionetas cuyay 
cuatro extremidades se mueven sincrénica y a amente al jalar 
un hilo que jas une (todo lo cual es practicamente idéntico a los 
esqueletos.marioneta que rasgan guitarra y “hailan-disko" el “dla 
de muertos" en ef México de nucstcos dins). 

Por ultimo, detris de cada uno de os dos jugadores que estén 
a punto de decapitar a un colega, hay dos mascaras “muy estiliza. 
das", indudablemente representativas de dos deidades, Acciba de 
la cabeza del jugador que, sentaco y a la derecha, observa toda 1a 
escena, también se encuentra otra “mascara muy estitizada’. Todas 
estas “‘mascaras” zestarin en relaci6n con cada uno de fos tres 
personajes junto a los cuales estin representadas o estarin relacio. 
nadas con las finalidades gttimas perseguidas al Hevar a cabo la 
decapitacién del jugador de pelota? Las dos relaciones pueden ha. 
ber sido consideradas simultineamente, 
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Deraue sany especialmente importante lo constituye el que, por 
lo que se aprecis en el relieve, toda fa escena y acto de la decapita. 
cién se Hevd a cabo en media de tu caucha del jucgo de pelota, Esto 
fo revela la presencia de Jos perfiles de los iuras laterales de ts 
propia cancha del juego, cepresentndos en la parte inferior a ja 
devecha y a la rzquierda de Ia escena, Precisamente sobre cl muro 
que esté a ta derecha, se encuentra sentado el jugador que observa 
fo que acontece. 

Todo fo anterior es o puede ser considerado ~-por lo menos— 
“interesante” para quien haya teido Las anteriores lineas. El que hoy
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on dfa la escena de! selieve nos parezca o no “interesante” carece 
sn absoluto de importancia, Lo esencial y de muy importante tras 
sendencia de dicha representacién es lo siguiente —-también revela. 
do por datos ¢ informaciones arqueolégicas hasta hoy conocidas— 
Antes de la fecha (por 830 ef) en torno a Ja cual sitio fs factura 

le Tos relieves del juego ic pel lota, no se sSuejen encontrar en. las 

zane tfvca-ceremaniate.delog gequee $4020 hanos dela dbo. 
ca_tlarica, escenas de sacrificios pumanor. Por.,10, MInOL, $N,,1Hs 
dreas de mayor afluencia de personas. No se han encontrado en las 
siempre impresionantes zonas clvico.ceremoniales de centros como 
Teotihuacin, Xochicaleo, Palenque, Monte Albén, Uxmal y El Ta. 
jin —para mencionar 2 los mds importantes—. Justa y precisamente 
por lo espectacular de sus edificaciones y de todo ef entorno urbana 
de estas dreas, hoy en dia, son los mismos lugares a Jos que acude 
=~como antafio— el mayor niimero de visitantes, En ninguno de 
estos sitios de la época clésica se han encontrado hasta ahora repre. 
sentacionés de escenas de sacrificio humano; escenas que estuvieran 

    

destinadas a la vista del comin de la gente que intermitentemente, 
acudia a todos estos lugares de las zonas civico-ceremoniales de los 
gtandes centros urbanos de la época clésica, 
© En Bl Tajin, por el aio de 850, no slo se bused un sitio en ef 
que estuviera ala vitta del comin del pueblo, sino que se _escogié 
uno de los sitios inmediatos a los lugares de saree afluencia_a 
onde précticamente toao visitante tenla qu 

La esteuctura o complejo arquitecténico que Marquina (1964: 
431) designa como “monumento No. 5“ limita parcialmente a! 
rea en donde se encuentra Ia consteucci6n mas tamativa —ayer 
como hoy— de todo El Tajin: la conocida como "Pirimide de los 
Nichos". Edificacién més admirada y visitada tanto en el pasado 
como en el presente. Inmediatamente al sur y separado por una 
ancha franja de terreno habfa otro gran conjunto (una de las carac. 
tecisticas de 1a arquitectuca prehispdnica de Mesoamérica es la am. 
plitud, Ja liberalidad y el magnifico tratamiento de los espacios y 
volimenes exteriores), 

Durante ef “epicldsico” (de 650 d.C./750 a 900/1000 d.C.) o 
sea al fin de la época clAsica, por ciccunstancias propins de este 
petiodo, que como antes se dijo fue uno de crisis, tos sacerdotes. 
jerarcas que gobernaban en EI Tajin decidieron aprovechar esa 
amplia faja de terreno para construir una cancha de juego de pelota. 
A pesar de que cn inmediata vecindad existia ya otra de menores 
proporciones, Las razones por las que decidieron hacerlo surgen al 
considerar: a) Ias mayores proparciones de la cancha; b) su estra- 
tégicn Socalizaciéin casi colindante con 4a plaza que era —y es— 
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el punto de mayor afluencia de personas: ta picdmide de los nichos; 
¢) 0 por diltimo menos importante sino muy al contracio; por In 
finalidad perseguida a! decidit construicla, Finalidad muy explicita- 
mente presentada en los relicves con los que fue decorada, Uno de 
ellos por demds evidente: efectuar ante la vista de muy numerosos 
visitantes {a decapitacién d@ un jugad lor de pelatr, 
@ [Vays macabra”tinalidad’ pensaci quien actba de leer lo que 
antecede, Explicar para —eventualmente— comprender el pensa. 
miento y las idens que estin detcds de todo ese acontecer, requiere 
la especificaci6n de otros datos ¢ informaciones que nos propotcio. 
na In arqueologia, 

Durante la época (100 a.C./100 d.C. 9900/1000 d.C.) que hoy 
Ilamamos eldsica por sec el periodo durante el cual florecieron nu. 
metosas culturns con las caracteristicas mas tipicas, mis peculiaces 

¥ propias, esto es: cldsicamente mesoumericanat, se sabe que dentro 
de las practicas y creencias retigiosas existinn saccificios de anima. 
les, pero también los habia de seres humanos, Zstos, de acuerdo 
con los datos que proporciona In arqueologia, ademds de que al 
Parecer no fuecon numerosos en esta época, no se efectuaban a la 
vista o con la asistencia numerosa def comin de In gente, Habia 
excepciones, una de ellas parece haber sido la dedicada al dios Xipe. 
Totec, “Nuestro Sefior el Desollado", dios de ta primavera, que 
en Mesoamérica mas bien corresponderia a la temporada de Iluvias, 
cuando toda Ia tierea se cubre de una “nueva piel”, esto es, de la 
capa de intenso y exuberante verdlor, con todo fo que tat fenémeno 
implica en beneficios para el hombre, los animales y las plantas, 
© Que los sacrificios humanos en la ¢poca clasica a mis de no ser 
Aumerosos no se fectiaban 10, especticulo piiblico, salvo excep. 

s, Io demucsiran los siguientes hechos. , ‘ 
La informacién enconteada referente a sacrificios tanto de ani- 

mates como de seres humanos, ha sido tocalizada especialmente en 
fat zonas residenciales de tos grandes céntros urbanos, Por ejemplo 
en Teotihuacia se ha encontrado abundante informacién especial. 
mente de cardcter pictérico, Por lo general son representaciones de 
figuras humanas hechas a escala o proporcién reducida: desde unas 
Pequefias de unos 10 a 20 centimetros hasta otras casi "tamaito na. 
tural”, pero, por lo hasta hoy descubierto nunca a escala monumen. 

La razén de esto estriba, precisamente, en que se encuentran 
en la zona residencial, Zona ésta que habitaban, principal pero no 
exclusivamente, los numerosos sacerdotes y subalternos, quienes con 
diversas jeracquizaciones mantenian en funcionamiente toda active 
dad. Tanto Ia ritual-ceremonial como la civico.potitica y econémica 
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de esos grandes centros urbanos que, abundantemente, caracteriza. 
ron a esa época, 

En esas zonas residenciales por muy importantes que fueran sus 
ocupantes —y hubo lapsos ea que los sacerdotes.jerarcas Ilegaron 
a set considerados como dioses redivivos— nunca dejaron de see 
fisicamente humanos y, por tanto, fas construcciones y sus ornamen. 
taciones, pictécicas o escultérica, siempre tuvieron ta escala humana. 

Por tas pinturas encontradas en Teotihuacdn se sabe que habia 
sactificios de animates, por ejemplo de “guajolotes"” —gallinécea 
doméstica de Mesoamérica Iamada “pavo”" por los espafioles—, 
Hay, pinturas en las que se aprecia la figura de un sacerdote hecho 
4 pequefia escala que presenta un guajotote al parecer sangrando; 
otras en las que, también un sacerdote y a la misma escala, Neva 
ef ufa mano un cuchillo curvo con un coraz6n ensartado, Hay 
también representaciones en las que se muestra una repeticiéa en 
serie de cuchillos curvos. . 

Es caracteristica la presentaci6n repetisiva y Constante de los mismos motivos. Tan o més repetitivas de lo que Itamaré “letanfas. rogativas” —que parecen existir en todas las teligiones— que se 
escriben, se dicen, se cantan 0, como en fa India, se repiten incan- 
sablemente al dar vuelta con la mano a cilindtos en los que estin 
insctitas. En todo Mesoamérica parece también haber sido una cos- tumbre generalianda y muy arraigada ya que en muchas regiones 
s¢ aprecia una manteniJla tepetici6n de motivos, tanto pictérica co. 
mo escultéricamente, 

En Teotihuacdn hay numerosas tepresentaciones en las que se 
ven cuchillos curvos; otras con corazones ensartados, Por Ia estili. 
zaci6n geométrica —caracteristica del arte propio de las culturas 
que se desarroliaron en Ins “tierras altas” de ctima templado y 
frlo— con las que estin hechas las Tepresentaciones, no necesaria. 
mente puede tratarse de corazones humanos, Un andlisis iconogra. 
fico comparativo podria explicar el dilema, 
@Especificado que _en la época cldsica habla _pocos sactificios sos por TO BERET Testa a oe a is des ittos baer de estos surge ahora [2 pregunta: gpor qué, for el INT BIO Tos Bacerclotesjerarcas de Tl Tp jin, decidieron cat, cat wha fueva cancha de juego de pelota (en ef Xréa'de lo que hoy 

eS Ta zona arqueolégica” que a to que parece sdlo incluye funda. 
smentalmente la original zona civico.ceremonial de El Tajin— se encuentran por to menos otras tres canchas una de ellas mAs grande que la construida por 850) ? 

Por qué lo hicieron en ef drea de mayor afluencia de la zona 
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civico-.ceremonial WPur qué considerarcon Aecesnrio. el conyertic en 
especticule piblico. a decapitacion de un jugador ? La respuesta casi total a Jas anteriores preguntas 
fAumento encontrado en Ia zona de El Tajin. Es también un relieve 
en piedra que muestra a un personaje sentado. Al verlo, lo que de inmediato atrae la vista es que no tiene cabeza y del decapitado cuello, a manera de chorras de sangre, emergen entrelazadas siete 
serpientes, Notables y nuuy significativas son las otras caracteristi. 
cas que muestra ef personaje sin cabeza. Tiene una especie de fal. 
dellin acolchado, pirecido a los que portan los jugadores de pelota; 
muestra un ancho cinturén del cual, a ta altara del vientee, se pro. 
yecta un objeto hacia afuera. 

Si se comparan tos elementos que Hleva este pecsonaje con fos que ostentan los jugadores de pelota descritos en linens anteriores, se concluye que el individuo decapitado fepresenta también a un jugador de pelota, ™ 
¥ con "a escena en los relieves del juego de pelota de El Tajin quedara alguna duda de que se trata de la inminente inmolacién de un jugador de pelota (“Ipodrian’ estar a punto de afeitar al jugador!”” comenté alguna vez un Clematico indigenista), ta figura antes descrita eliminaria cuatquier otra idea: en Tl Tajin decapita. ban a unos jugadores de petota, 

        
   

   
da un mo. 

    

    

— Razones del sacrificio 
iP on queé to hactan? Una trascendente tazén nos la da ef mismo personaje que en lugar de cabeza muestra "siete Serpientes” que sa. len de su decapitado cuello. La respuesta arqueoldégica es simple. mente esta las “siete serpi hes” equivalenadd reprerentacion ideo» grdfica del nonee alent de la.diosa del maiz: "} serpiente”, @ diosa Habla nacido en un dia llamado *Seeplente” eee aombees diferentes posibles}, a este nombre le habia correspondido el numeral 7 (entre 13 posibles); nombre y numeral utilizados en el Hamado “afio ritual” del calendario basico mesoamericano (véa. 
se: Margain, C, R.; 1982). 
© [En conctusién: decapitar a un jugador de pelota en El Tajin equivalia a ofrendar [a tangre dal capt ala, Madre Tita ton objelovite Gue Gia Teuctiticara. y prodijera el granowida' ae veno imerommiaticaio: el niakz, ° “een “Fa quedado explicada Ia razéa y el por qué de ta decapitacién, Falta por dilucidar: a) gPor qué dicho sacrificio se hizo como es. Pecticulo piblico al cual asistié: seguramente un considerable nit. 
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mero de personas, debido en buena parte a la propia tocalizacién 
tas estcatégicamente scleccionada de la “flamante’’ cancha?; b) 

gpor qué todo esto se hizo hasta 850 d.C., esto es durante el “epi- 

clasico" y no antes?* 
Para responder a las dos preguntas anteriores hay que especifi- 

car otra serie de informaciones establecidas por 1a arqueologia: 

1,—El epiclasico (650/750 d.C. a 900/1000 4.C.) fue un pe- 
riodo de crisis por ser una etapa de transicién de especial trascen. 
dencia en la historia de! desarrollo histérico-cultural, socio-politico 

y econdmico de toda Mesoamérica, 
2-—Durante ta época clisica (100 a.C./100 d.C, a 900/1000 

2.C,) surgieron en Mesoamécica muchas culturas que alcanzaron 
niveles extraordinacios. Pricticamente heredaron rasgos de la cul- 

tura llamada olmeca —justamente por esto considera como “cul. 

tura madre"— cuyo florecimiento puede situarse por 900 a.C, 
@ Uno _de los rasgos_ mas caracteristicos y_trascendentes de esta 
“cultura_madre™ fue la de posees un protundo ¢ intenso espiritu 
teligioso, concretado especialmente en una dei ade rasgos felinos. 

a intensidad y fuerza de este espititu religioso fue de tal natura. 
leza que se materializé prictica y magnificamente en todas sus ex. 
presiones plasticas: escultura, pintura, cerdmica; y llegé a convertir 
en lo que puede Hamarse “ideal de belleza” a aquellos rasgos —fa. 
ciales especiatmente— que recordaran a los de un felino. De aqui ta 
abundantisima representacién de lo que hoy se suele llamar “caras 
y/o mascaras olmecas” de iaconfundibles rasgos “atigrados", Tan 
matcado y comin es e! rasgo que se ha propuesto cambiar el término 
"olmeca’ (que es un gentilicio aplicable a numerosos grupos, pues- 
to que slo quiere decir: “habitante del pais —donde crece la plan. 

ta— del hule") por el de “senocelome’’, los de la boca —y ¢olmi- 

Nos— de tigre o jaguar. 
Cabe afiadic que las mas notables e impresionantes esculturas 

ejecutadas por los olmecas son tas famosas “cabezas colosales”, de 

forma esférica, varias con mds de 2.50 metros de didmetro, Estas 

enormes cabezas son escultucas completas, esto es, sin ninguna otra 

porcién corporal, Es posible considerar que se trate de jugadores 
  

* Conviene aqut mencionar que ya con mucha anterioridad, nada 

menos que con un milenio de anticipacién, por 800/700 a.C., se hablan 
hecho representaciones en relieves en piedra de jugadores de pelota deca- 
pitados, Esto se descubrié hace ya algunos afios en Dainzd, Oaxaca, lugar 
situado no lejos de Monte Albin. Este un caracteristica gran centro urbano 

de la época elisica que fuers sede principal de la cuttura zapoteca, En su 
fase mis antigua, Monte Albin 1, cranoldgicamente algo posterior a Dainzd, 
muestra también una fuerte influencia olmeca, 

  

Et Dio de Muertos y loa “Sacritlelax” Mumanos en Méatra Wy 

de pelota inmortatizados escultéricamente, ya que son auténticos 
reteatos de personajes claramente individualizados, Y esto a pesar 
de que todos ellos tienen el estereotifro de to gue, sin duda, fue el 
ideal de belleza de una cabeza humana para los olmecas: cattillos 
cnrnosos, mofletudos —"‘cachetones” decimos en México; pir. 

pados abultados —"parpujados” decimos aquim; labios carnosos, 
geuesos con fas comisuras hacia abajo, esto es, labios “atigrados”. 

Finalmente —y cepetiré sumariamente—: a nds de ser simulté. 
neamente estereotipos olmecas y verdaderos retratos de individuos, 
que posiblemente pudieron ser jugadores de pelota —de donde la 
estilizacién esférica de la esculiura— es de considerarse, basados 
en el hecho de ser esculturas completas o sea cabexas sin cuerpo, que 
tan extraordinarias ¢ individualizadas obras de arte representen lat 
caberasretrato de jugadores de pelota decapitados. 

El lector que haya Uegado a esta parte del presente escrito, pue- 
de que considere que todo lo hasta aqui expuesto ha sido algo, diga- 
mos de “curioso interés". Mas fo que sin duda se preguntara ha de 
Jer: gjPero, qué tiene que ver todo lo basta aqui expuesto con la 
celebracién del "dia de muertos” en ta forma y manera como hoy 
te lleva a cabo en Méxicol? 

Si hacemos caso omiso de la indudable similitud formal que tic. 
ne la representacién de la marioncta-esqueleto, que existe en los 
relieves del El Tajin, con lo que hoy en dia se hace y vende como 
juguetes durante la celebracién del “dia de muertos” en el Méxica 
de hoy, en todo lo hasta aqui descrito no hay cosa alguna que rela. 
cione lo uno —los sacrificios humanos en el México prehispinico— 
con Jo otro la celebracién de! “dia de muertos” en ef México del 
filtimo cuarto del siglo xx—. 
© Ademés, al principio*de este texto se especificd que lo impor. 

tante y necesasio es conacy lo formal sit Scared espiritnas”, os cae ral nace 
ira is riety UE, LInb0G0, SID bt 

bargo subsisien ena realidad ¢ idiosmerasia des wrexicana de Poy. 
oie este proposito no es —ni ha sido nunca— fAcil Para 

logrario es menester tratar de adentrarse en el mundo de ideas. de 
Jo indégena, y lo que es mas: del indigena que contormé las civili- 
Zaciones mesoamericanas mucho antes de la llegada de los europeos. 

Manifestado fo antezior y con Ia intencién de lograr ef objetivo 
que se persigue, con la paciente venia del lector, retornemos a fa 
exposiciin de unos de tos rasgas culturales que caratterjzaron ta 
historia y el desarrollo de las civilizeciones en el México antiguo. 

Se ha puntualizado lo ceferente a la edificacién en Fl ‘I 
una cancha de juego de pelota provisto de relieves can esce 

   

    

  

as wed 
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comunes hastaiese entonces, por 850 a.C., ya que hacian piblico 
un espectaculo que, por lo general, NO habia tenido ese cardcter: 
Ja decapitaciOn de un jugador de pelota en la propia cancha, Se pre- 
cisé también que mucha tiempo antes, con un milenio de anteriori. 
dad por 800/700 a.C., también pacecen haber existido entre los 
olmecas —"'cultura madre” de Mesoamérica—- costumbres pareci. 

Gas en To que teea~a "Ta detapitactén de jugadores de pelota, sin 
que se sepa si esto tenia cardcter publico. 

Demos ahora un salto mas en el tiempo mesoamericano, Tras. 
{adémonos unos 350_afios después de Bl Tojin y sus relieves. Lle. 

emos_en_torno al ato de t (Ura otro centro de los mds 
iMfportantes forla de Mesoamerica? Chichénltzs. Centro 
urbano maya.tolteca por excelencia, 

Estamos otra vez en la cancha de un juego de pelota, A diferen. 
cin det de los relieves de Bl Tajin, cuya ediflencidn constituyé mas 
bien un adosamiento a algo que ya existla, este juego de pelota de 
Chichén-Ited fue construido "ex.professo” de principio a fin y en 
el lugar mis conspicuo del drea mds importante de este centro maya. 
tolteca, Es el juego de pelota més grande de todos los hasta ahora 
descubiertos en Mesoamérica, ta longitud de su cancha es de unos 
100 metros, En los taludes que tiene 1a banqueta que esté en ‘a 
base de fos muros que limitan lateralmente la cancha, se aprecian, 
como en El Tajin, unos relieves, 

@ A pesar i i cn¢l tiempo —y en la geogra. 
fia— entre la construcci6n de uno y de otro, unos 350 afios; Ja 
similitud de fos relieves en uno y en otro es extraocdinaria: en 
ambos casos (El Tajin por 850 d.C. en el epicldsico y en Chichén. 
Iteé por 1200 d.C. en el post.cldsico) el_tema 83,14 decapitacién 
de un jupador de pelota por otro colega, 

| asunto tratado es. areeet as diferencias que muestran !o son 
solamente “en grado”. En Chichén.Jtzd todo es mucho mds expli. 
cito, En El Tajin: un jugador esté "a punto” de ser decapitado, En 
Chichén ta inmolacién ya se ha Hevado a cabo: un jugador sostiene 
en su mano derecha al gran cuchillo empleado para el sactificio y 
en la izquierda la sangrante cabeza de! jugador decapitado, Este 
situado frente a su victimario, esté hincado con una rodila en et 
suelo. De su cuello surgen como en Ia ldpida de El Tajin, en lugar 
de sangre, siete serpientes, Para hacer todo mds explicito una de 
las serpientes estd transformada en planta, Ademds y para que no 
haya lugar a duda: entre los dos jugadores est la pelota —estitiza. 
da en forma de disco— decorada con una calavera en bajo relieve. 
@Tecminada ésta witima descripcién comparativa, hecha de la 

maneta mat Breve, sencilla y objetiva que me ha sido posibl fe, Ta he reer leintnemreanc ohana nsiee ern tenets ents qaeee 
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vuelto a teer sin pensar ni en quienes hicieron los relieves, ni en 
las ideas que ellos pudieran tener al hacerlas, Solamente consideré 
escuetamente los términos que utilicé para hacerla y el resultado 
descriptivo obtenidqgyCon todo y la preparacién de antropélogo, 4 
pesar de que estoy saturado de intenciones que tratan de hacerme 
comprender ef mundo de ideas de los antiguos mesoamericanos, no 
bude cyitar que la descripcién hecha, ms. produzce.ccos de algo 
lesagradable y ya no. por otra casaque, por lo. sangriento, 

Todo to cual no ¢s otra que la seaccién derivada de una 
descripeign Recha por quien pertenece a un mundo de ideas dite. 
sente, Mundo cuyo vocabulario no puede producir otros ecor” que 
no sean detagradables porque no tiene, por que en él no existen 
palabrat o términos, por medio de los cuales se elimine la idea que, 
al deseribir un sacrificio humano, esto no resulte desagradable, 
Esto es parte del “‘etnos”” cidental.. 

Considérese que si esto le sucede a un antropélogo —~y para 
mayor abundamiento, mexicano; esto, es, un mestizo bio.cultural 
indo.espafiol det dltimo cuarto del siglo xx— ¢Qué esperar de los 
europeos en general y, muy en particular, de los espafioles del 
siglo xvi? 
O@He hecho la observacién anterior parque en seguida voy a tra. 

tar de trasmitic, de comunicar, de hacer ver —con el mismo voca. 
bulario occidental— cémo tales ideas “desaprad: bles’ relacionadas 

n_los sacrificios humangs no. pued’ m baber existido enite.lasepue- 
bas aiesnatigtedies Ss lucante la época post.clasica. 

— La muerte "Vena da vida? 

     

       

     
   

     

    

    

      

Exe tclieve de la estilizada pelota que se encuentra en La parte 
mds importante de toda Ia cancha —como Io es ef eje transversal 
que la divide en dos— se muestra una calaveca, Esta ha sido, y no 
s6lo para el mundo occidental, el simbolo por excelencia de /a muer. 
te, de lo que ya no tiene vidd@Ln reptesentada cn el juego de peloti 
Chichen Tied por el conteario es una ninerte “Wena de vida’. De 

su descarnada boca surgen adornadas volutas, esto ¢s, estd cantando 
tecitando poemas; ostenta ademds una alegre y vivaz decoracién 
de flores y cascabeles en parietal y cabeza, Todo esto estuvo, ademas, 
intado de alegres colores los que aumentaron la sensacién de| 
alpitante vida. 

Lo anterior constituye una manifestacién plastica por medio de 
Ja cual el maya.tolteca logra expresar visual y estéticamente que la 
muerte —representada por su simbolo més comin... y macabro: 
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fn enlavera— no es algo desagradable ni inerte @ muerto, puesto 
que ademas de estar alegre y bellamente adornada, ella canta, ce. 
cita o declama, 

Pero hay algo mucho mis trascendente detrds de la idea de 
que Ja muerte no sea desagradahle porque es alegre y canta, Esto 
quedé expresado en otens hechos que la arcueolngia ha establecido. 

La cancha del juego de pelota de Chichén.ttzd estA orientada de 
tal manera que ios dos dias del ao cuando el sot pasa por el cénit 
{cuando al slcanzar su mayor altura no proyecta sombra) la ruta 
que sigue en el cielo hace que cruce exactamente por Ia mitad la 
cancha; esto ¢s, sigue la Inea indicada por los dos anillos marca. 
dores que tiene empotrados, uno en el mura liste y el otro en el 

det Oeste, al pie de los cuales estd representada la’ pelota adorna. 
da con una calavera “Ilena de vida", 

Lo anterior tiene al siguiente significado: la petota que en el 
curso del juego va alternadamente de un lado de la cancha —si. 
tuado al norte— a! otro —situado al sur—, representa y simboliza 
al sol y a su movimiento anual aparente —de trbpico a tedpico—. 
Esto indica que el juego de pelota en Chichén-ItvA estaba dedicada 
a rendirle culto al rae ora. bien, i telacién sot-agricultura y ‘Ia 

‘que &T tene minterrumpidamente, dia teas dia, con todo ser vivien. 
te, hombre, animal y planta, /o ban hecha desde Siesipre el simbolo 
de vida por excelencia, Fin consecuencia: {a pelota representada en 
el relieve situado abajo del anillo marcador, es cl sol; ta calavera, 
Mena de vida, esculpida en la pelota o sea en In imagen del sol, 
hace ver, plisticumente, Ja intima relacién que los mesoamericanos 
consideraban existla entre la vida y la muerte, 

La relacién: “enuerte.sangre.maiz.vida’ es tan Intima como una 
jutensa y profunda simbiosis: efectiva y sentida maternidad YY espiri. 
tualment@La vida vive de la muerte y ésta, a tu vez, de la vida; vin ta no Te Ta oa Oe de Ie wis 
sélo con Ta Wea de poder pozar individualmente, en i jeuin paraiso 
cn compafiia de los dioses; cl estimuto mayor que to lleva a la 
entrega total y Ia sicnte al maximo, es cuind@ congidera que al 
oftendar su sangre, su vida, para que | Madre Ticcea genere el 
granevida del hombre, de hecho te ae) a robta vidu del ingador deem [atid fe Proyectara en todos y cua de Tos sores bumiana? se. 
res bermanos— gue coman el grano-pida.el aats.ad. ‘, enerado, 

En otra ocasi6n (Margain, C. R.; 1982: 12) inanifetis este 
respecto: “Con un modo de ver las cosas asi (clerivado todo ello 
de un espiritu comunal y hondo sentir rel inso) es de pensar que, 
por ejemplo, los jugadores cde pelota que se ven decapitados en 
fos relieves esculpidos en algunas canchas de ese juego (en Chi, 
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chén.leed y Et Tajin, por ejemplo), hayan sido justamente los que 

genaron el juego. Como merecido premio n su victoria cecibian el 

honor miximo; morir para que los dioses y los hombres vivieran. 

—@''Una filosofia de la vida asl, no Ja acepta una mentalidad de! 

imundo occidental. Conscientemente puede, si acaso, comprender su 

Jégica, pero su subconsciente siempre In rechazard, ¢Cudntos mit. 

tires del cristianismo, sinceramente deseosos de morir por su fe, hu- 

bieran querido morir para que el resto del mundo, fos infieles in. 

cluidos, pudieran seguir con vida, sin preocuparse porque fueran o 

no cristianos? {No hay un trasfondo egocéntrico en el deseo de 

morir por la fe de cristo? yo muero por querer convertir al cristia. 

nismo, por querer salvar un afma no creyente... ¢n premio a mi 

sactificio voy a gozar de la gencia divina, Yo me sactifico pero gra. 

clas a ello Yo gozo de ia gracia de Dios, 
“Yo jugddot de pelota, que sabe que el dios Sol es fuente pri. 

mordial de vida, que cl mafz y sus deidades son asimismo inme. 

diata fuente de vida para el hombre; a! igual que ia madce-diosa 

Tierea hace que las semitias como el maiz germincn en su seno; yo 

jugador de pelota voy a jugar y espero ganar. Si ast resulta, entonces 

seré decapitado y mi sangre fecundard a $a tierra; ésta cecibird ts 
semilla del maiz y, con In ayuda del sol y otras deidades como la 

Huvie, el maiz gecminard, creceré y permitiré que la gente viva. 
Ygmucro para que ln gente viva,igué gloria mis grande!”. 

fara el observador actual la expresién mas dramética, por san. 

geienta y realista, de esta creencia nos ta da ef relieve que muestca 

fa figura del jugador decupitado frente a su victimario que sostiene 

un gran cuchillo asi como 1a cabeza ya degoliads, Enfatiza el dea. 

matismo la presencia de {a calavera también en relieve hecha sobre 

un disco del que escurren dos grandes gotas que, de acuerdo con 

la escena, deben ser de sangre. Todo ello impregnado de elementos 

“mAgicos” (como hoy se suele designar a todos aquellos detalles 

© caracteristicas poco o nada comprensibles para una mentalidad 

accidentat). En este caso lo “magico” estriba en que en lugar de 

sangte hay serpientes y floridos rmajes exuberantes en extrema. 

& El_motivo antes descrito, para nuestros actuales ojos de induda. 

ble dramatismo a pesar de sus “toques migicos”, constituye fa par. 

te central y por tanto mAs importante del relieve-mural, Sin embar. 

go, Ia extension de éste es tun amplia —sobrepasa fos 10 metros 

de largo por unos dos de alto— que este motivo central no destaca, 

por lo que hace a sus proporciones, de todos lor demas motivos o 

elementos que conforman el murat. En total hay 14 personajes, 14 

jugadores, 7 por bando, todos u la misma estala y cl motivo central 

s6lo involucra a 2 jugadores y a una pelota, 

            

    

              

   

  
  

  

  

  

Pigura 5 

Uno de los frisos en la banquets del Jucga de Pelota (el dibuja spacece dive 
dido en izes partes). Ab centro a pelea con un signo de (+ Muerte, # ta cual 
se ditigen siete jugadores lujosamente atavisdor con el trie pico dei juego: el 
jugador que encehees el grupo de 1x derecha, aparece arrodiMadu y sin c#beas, 
de su cuello sala la sangse convertida cn seis serpientes y una pula cin hojas y 
flores; ef que esth nl frente del otro grupo Ileve ca fe mano dececha un cuchillu 
yen [a izquierds {a cabers del decapiiaa.—(Dibujo de Miguel Angel Fernindex), 
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(Pata quien escribe estas lineas lo en verdad dramitico y triste es el observar los estropeados relieves murales —ya que no es sélo und sino seis— en el estado que hoy se encuentran, Incompletos y maltcatados en muchas pactes, manchados a la manera de “eamou. 
flage", por !2 presencia de la miniscula flora de hongos y algas de variadas tonalidades, generadas por la marcada humedad alter. nada con fuerte insolacién, propias de a fegién tropical en donde Se encuentran. Todo esto soportado durante centurias desde el aban. dono del sitio, asf come ——y con mayor intensidad— desde que fueron objeto de exploracién y festauracién hace ya medio centenac 
de afios.) 

Pot lo demis ~y este es un hecho fécil de verificar— simple. mente con ver el dibujo completo de todo el relieve (hecho hace ya casi medio siglo por el capacitado artista y arqueslogo Miguel An. Bet Fermandez), inclusive carente de! rico y vibrante colorido que 
originalmente tuvo (véase: Marquina, 1; 1964: 858). Todo el con- junto del extenso telieve, de armoniosa y equilibrada composicién 
con una prédiga elaboracién tanto de los 14 personajes como de los inumerables a la vez que complicados motivos —"migicos”— que los saturan en sus personas y en su entorn@sodo este conjnnto 20 le prod, ad occidental de “fines del siglo xX— i o aesagradable a lo mis de algo exstico y demasiado exuberant 

muy fumerosos motivas que tiene el relieve, colocados en la indumentaria y pacafecnalia que portan todas y cada una de las 14 figuras, asl como los oy elaborados colocados en torno a clas, tuvieron, sin excepcién, significados propios, adecuados y compren. sibles para las mentalidades y mundo de ideas de-los mesoamerica. 
nos de ese entonces, siglo xin, Hoy en dia muchos de ellos son parcial o totalmente conocidos —~pero desde luego “so sentidos” en su trascendencia por todos los arquedlogos—, 

Veamos ahora el detalle, concentremos la atencién en el punto 
central de todo el relieve: en el drea que visualmente atrae mas a 
atencién del observador. Destacan especialmente todos los elemen. 
tos que surgen del cucllo del jugador inmotado, Estos lo confor. man seis figuras de serpientes cealistamente teptesentadas, Hay una séptima convertida en una planta que con prodigalidad tropical cubre todo Ia parte superior de este motivo central, En la parte infeior hay un créneo humano “magicamente” Ileno de vida, Los tres elementos mds importantes —por el simbolismo que inctuyen—: el jugador decapitado, ta sangre “magica” que brota de su cuello y la pelota con e! crénco “mAgicamente” Heno de vida. Todos ellos son los que visualmente atraen mis Ia atencién dentro de todo el 
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amplio conjunto del relieve-mural. Y esto sin, que la proporcién 
de! personaje central sca mayor que la de los otros 13, 
© Zp suma y sin entrar en las posibles interpretaciones de tado lo 
que muestra esta parte del relieve, cs un hecho que cl o Jos artistas 
que to concibiecon, compusieron y ejecutaron, lograron content 
la atencién de todo observador del conjunto, en los elementos y 
motivos antes descritos, 
© Expuesto lo anterior podemos considerar que los niaya.toltecas 
de Chichén TF eliminaron los aspectos macabeas implicites en la decapitaci6n de un ser humano? 

  

— Lo macabro para nosotros 

L, posible respuesta que una mentalidad occidental daria a Ja 
anterior pregunta, podria ser: “Bueno, dese el punto de vista 
estético quizd lograron en ef relieve.mural «minora la visiéa del, 
por lo demis, indudablemente macabro espectaculo”, 
Ce sracaut He-n0s_ ss posible cl dejar de considerar “especticuto 
macabro™ Ja decapitacién de tin ser humano? Simple y sencillamen. 
te porque en cl mundo occidental fa decupitecién ba constituide 
siempre una forma de castigo. 

Fn nuestra computadora mental ta palabra, y, no digamos cl 
hecho, de “decapitar” nos trae “a ta pantatla” de nuestro subcons. 
ciente, “la memoria’, digamos, cde la Edad Media. Con verdugos encapuchados provistos de hachas . y todo el ssngriento especticalo 
morbosamente presenciado por numeroso publico, Para éste ta “cje. 
cucidn™ eca un castigo por “X" faltas, Posteriormente con tecnologia 
mas avanzada, desaparece et hacha y el verduge encapuchado, se 
inventa la guitlotina, rApida, eficiente, Lo que permanece ¢s el pit. 
blico, 1a morbosidad y el que ta decapitacién es un castigo, 

Sin analizar —como es posible hacerlo— més profundamente lo 
relacionado con ésta u otra forma de “sacrificio humano”, creo que 
no hay que insistir en el por qué inevitablemente tenemos que con. 
siderar la decapitaci6n como algo relacionado con faltas, culpas, 
“pecados” © como queramos [amarlas. Y esto, por cansecuencia 
uo puede tener otro cardcter que ef de algo macabro, Inclusive en 
el caso cuanda se trate de individues que auténticamente son “ale 
mas puras” como tos “mirtires del cristianisme” castigados por 
mantener su fe, por gente pagana, “infiel”. 

Dejemos ahora la decapitacién y Ia cancha del juego de pelota 
de Chichén.Iezd y trasladémonos a su exterior por su fachada late. 
ral situada al Este, A un par de docenas de metros se encuentra 
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una estructura hoy nada Wamativa, Es una plataforma de menos de 
dos metros de altura pero bastante mas larga, 60 metros y con unos 
12 de anchd®Lleva hoy ¢! mismo nombre que se te diera nntaiio: 

Teompaptltacls-Eandaraads-cataveras ” Hoy en dia éstas sblo se 
ven en bajo relieve en cada uno de los cuatro costados de Ia pla. 
taforma, 

Originalmente sobre esta base estaban colocados postes de ma. 
dera verticales con travesafios horizontales. Encajados en toda esta 
empalizada se colocaban criinens humanos, por las proporciones 
de la plataforma y segtin Ia altuca que tuvieran los postes, el nid. 
mero de calaveras ahi colocadas bien pudo alcanzar varios millaces. 

.. Esta estructuea con”tan —para nosotros espeluznante spec. 
theulo, fue construida no fejos de! juego de pelota y dentro de !a 
gran plaza, amplio espacio abierto que rodeaba al edificio mas im. 
portante de todo Chichén: el hoy Ilamado “Castillo”, que fuera en 
su tlempo el templo.picdmide de Qhetzalcdatl, 

En el enorme espacio libre que rodeaba a este templo podian 
—y pueden— facitmente congregarse mds de 15,000 personas, Ade. 
mas del impresionante T'zompanili en esa gran plaza sélo se edifi. 
caron dos basamentos cuadrangulires de unos 4 metros de alto per 
8 y 10 de lado; con 4 escaleras cada uno. Ni arquitecténica ni urba. 
n{sticamente le restaban importancia al templo.pirimide de Quet. 
zaleéatl; fueron consteuidos dentro de Ja plaza misma porque las 
ceremonias © actividades que en ellos se efectuaran, deberian ser 
vistas por un considerable pablico, En su parte alta, sin construcci6n 
alguna, se deben haber celebrado ceremonias de sacrificios, En una 
de ellas, destinada a guerreros como Io indica la decoracién que 
tiene en sus costados, muy posiblemente se efectuaba lo que hoy 
se suele Hamar “saccificio gladiatorio". En Ia otra, dedicada al-pla. 
Reta que nosotros Ilamamos Venus y ellos “el gemelo Precioso”, 
quizé los conocidos como “de flechamiento". 

Por las caracteristicas antes expuestas puede concluir: 
@ 2) La enorme plaza en torno a la edificacién mAs importante det sitio, el templo.picimide de Quetzalcéatl, estaba destinada a congtegar muchos miles de personas para que presenciaran cere. 
monias © actos que se Itevaran a cabo ya en el templo principal, ya 
en Ia plataforma de Venus, ya en Ia de los guerreros, 
@ b) Todos tos millares y millares de Personas que acudian, stempre tendrian a Ia vista a Ilamativa ¢ impresionante exhibicién de los miles de crineos humanos que ostentala ef Trompantli, @® ¢) Aun cuando no hubiera celebracién alguna en los sitios antes mencionados, la plaza era una iirea de constante aftuencia de per. 
sonas, Ya fueran visitantes que asistieran a ceremonias cn algung 

   

 



M0 Presencla del Pasado 

de Ios demds conjuntos destinados a! culto de otras deidades o acu. 
dieran a! mercado y/o tianguis (mercado temporal) situados en el 
extremo opuesto, al Este, del que ocupata !a gran cancha del juego 
de pelota, 
@.Por las cazones expuestas el impresionante Tzompantli’ estaba 
perniantnteatoate-a Te tie de todo vititante, Esto implica necesa. 
riamente que entre los que Megaban debié haber habido intermiten- 
temente, quizd con programada regularidad, ln presencia de nifios 
acompafiados ya por su padre, ya por su madre 0 por ambos, 
° ie explicacién recibia —preguntara o no— cuanto nifio estu- 
viera frente al imponente especticulo proporcionado por el Tzon- 
pantli? Haya sido la madre a sus hijas o el padre a sus hijos © todos 
reunidas, es indudable que la explicacién que se les ofreciera, seria 
algo patecido a: “Todos y cada uno de esos créneos pertenecen a 
personas gracias a las cuales, no sdlo los todo poderosos dioses sino 
también nosotros los humanos*podemos vivir. Entre ellos hay tos 
de numerosos y magnificos jugadores de pelota que como premio 
ala proeza de haber ganado en el juego fueron decapitados para 
que su sangre ...... ‘ veces" Y seguiefa toda la 
animada y vehemente cxplicacién referente a todos los valores fisi- 
cos, espirituales, humanos y comunales que caracterizaban a los ju. 
gadores de pelota. 
@ También habrin referencias, en los mismos tonos de admiracién 
y tespeto, para Tos'valiéntes y denodados guerreros que habfan su. 
cumbido en el “sacrificio gladiatorio", Lo relacionado con tos dedi. 
cados a Venus “el gemelo precioso”, (porque en ocasiones es “es- 
trella de fa mafiana” y en otras “estrella de la tarde") también 
tecibirfan sus admiadas y profundamente sentidas explicaciones. 
@ El_resultado de todo lo anterior quedacia sintetizado con decir 

que todos los ninos y nifizs que escuchacan esas explicaciones ple. 
nas de fervor —término muy adecuado tratindose del sol— e in- 
tensa devocién hacia sus dioses, al estar frente al —para nosotros 
espeluznante— Tzompantli, los considecacan ef altar dedicado a 
recordar y bonrar a los mejores individuos que podian existir en ef 
mundo, por ser poseedores de las mds nobles y sublimes cwalidades. 

© Esto, a su vez, llevaria a las mentes infantiles a desea, como aspi- 

ractém maxima de su vida, a llegar a ser como alguno de !os milla. 
res de héroes cuyos crineos blanqueaba y hacia briflar cada dia mAs 
et dios Sol, simbolo de vida por excelencia. 
© No creo que sea_una exageracion el considerar que los adoles. 
centes mesoamericanos —especialmente en la época post-clasica— 
al estar frente al Tzompanili Vlegaran a sentir y posesionarse hasta 
Negar a un peofundo éxtasis (“suspensién del ejercicio de los sen- 

  

  

  
    

@ Expuesto lo anterior ¢Quién podria en Mesoamérica.sa forma 
- alguna y a. pesat_de lo.matectaimente, sangsiente, que_es.wna decapi- 

: tas a a iderar_a 

El Dla do Muertos y low “Sarrifielon” Plumanos en Méclra ML   

tidos, elevacién del espirit 

  

estado del alma dominada por intenso 
y grato sentimiento de admiracién’’). 

i igondesagradable,,,ympox, consemencia Mach. 
brd, no digamos nl pensas sing al, presengiag una, inmglagion. asl? 

Con mi equipaje de cultura occidental —pero como mexicano, 
mestizo bio.cultural indo.espaitol— he teatado de adentrarme en 
el mundo de ideas mesoamericang (Es posible ahora com render el 
abismo, queen varios aspéctos exists —y fun existe — 
ae ental aguerridos hombres ‘del Renacimiento, Yes conquis- 

eraerey expatoles, palidecicron, af ver el Team) -Feuechti- 
tlan, mientras que ninos y_adolesc 
pritr con un infenso'y grate senti 

ne “GifeERCIT og a sarga es} 
thailo? 

Al tratar de adentraime en ese mundo de ideas indigena me han 
Guiado fas siguientes consideraciones, Por una parte el hecho de 
que los mexicanos tenemos ~y si no por otra cosa por muestra 
edueacién— consciencia y conocimiento, mis o menos definido, de 
fos elementos procedentes ‘de nuestra ratz biolégica y cultural de 
origen espaiio& Por otra, carecemios realmente dal conociuienta, det 
mundo da ideas de nuestra raiz indigenaLa que, a pesar de ello, 
eige Y Bad pila eit I redlidad del México de doy cono To vinesiian 
varias caracerisiicat de wulestra juosincraua y 10 he pantiateado 

scisione: crit fas —paradéjicamente— en 

  

  

        

   

  

      jn ottas OGisIones en escritos publ 
Espafia (Mdrgain, C, R.; 1966). 

Para terminar el tema de este escritof hace falta responder a 
varias preguntas que, implicitamente, surgicron casi al comenzar el 
texto, Por ejemplo: a) ¢Por qué fos sacrificios humanos no pare. 
cen haber sido un generalizado especticulo piiblico durante Ja épo. 
ea clasica (100 a.C./100 d.C. a 900/1,000 dC.) ? gPor qué se ge. 
neralizaron en la época post-clésica (900/1,000 d.C. a 1521) y alcan. 
zaton un dramdtico incremento en la época del inicio del desarrollo 
azteca, d/o xnos 30 aiios antes de hs Hegada de los espaiioles? 

b)gPor qué fue el epicitico (650/750 dC, a 900/1,000 ¢.C.) 
un periodo tan trascendente pars Mesoamérica? 

c) gCédmo, cuindo y por qué se inicié ta costumbre de celebrac 
el “dia de muertos” en la forma que hoy se hace en México? 

La respuesta a estat preguntas no tiene sohiuente un interés 
académico, ella nos permitira comprender ef por qué de toda una 
serie de ratpas que caructerizin ta idiosinerasia del mexivano de 
boy.
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Al resto del pais se transmite, por modo del imperio 

metropolitano, el ensuefio nobiliario (cuyos titulos 
avala la alta banca), y en cada ciudad, pueblo o villo- 
rrio la pantomima se consuma como un ensayo previo al 

eatreno en la capital. 

Cofplaa Grandes Familias hemos, pues, orate. Im. 
posible no advertir que son son ellas las que han, difundi- 
do, con total ignorancia de ja precedencia “del buen 
Manrique, la patrafia de que cualquier tiempo pas pasado 
{ug mejor, afiadiendo a este relativamente prestigiado 

. infundio el épice de que de todos los tiempoa pasados 
el del mando paternalista, el rango por la prosapis y . 
la dependencia de! extranjero fue mds feliz que ningun 
otro. Dichas Grandes Familias no desconocen que social 
y econémicamente aquella edad ya no es més, pues in- 
ctementan_su_opulencia_y prospexan de acuexdo ate 
objetividad deh presentegTemerosa: TBO, como 
han vivido siempre, de cualquier br sscontento 
y violencia, han hecho circular, gracias al escaso o 

nulo saber que sus instituciones pedagdégicas han pro- 
curado a las mayorias, la metdfora idilica de la colo- 
nia y su influjo psicolégico y moral. Sus pindosos 
curdros de pintura cuzquefia, sus casas de estilo neo- 
colonial de barroco mobiliario, sus emparentamientos 
endogaémicos —sdio accidentalmente interrumpidos por 
una transfusién de sangre inmigrante—, sue legitimos 
o falsos escudos, sus pruritos de sefiorfo bien servido, 
au hispanismo meray te tauroméquico y flamenco, su 

eminencia, en suma, chapada de memorias genealdgi- 
cas, concretan en sus refinadas formas la mixtificacién 
que con fines de lucro han definido como signo de un 

destino irrenunciable. 
Porque no se trata de un amor desinteresado por la 

      

18 

  

  

historia, ni de una falta de perspectiva hacia el pro- 
greso del hombre, ni de una loca borrachera de ana- 
eronismo, nada de eso, sino del mantenimiento, al 

socaire de esta especie de fetichismo funerario, del sis- 

tema en que pertenecen al sefior la hacienda y la vida 
de quien la trabajagTodo resulta, a la postre, una 
{burda trapaceria enmascarada de tradicién, literatura 
y nostalgia, que son falaa tradicién, mala literatura y 
extraviada nostalgia. Mas el cuento de la Arcadia Co. 
lonial ha tenido éxito —hay que reconocerlo—, ¢ in- 
clusive aquellos que nos hemos liberado, si no de estar] 
cautivoa en su red, a lo menos de practicar su adora.’ 
cién, hallamos diffcil emaneiparnos totalmente del em- 
heleso de esos entea de ficcién —virreyes, purpurados, 
oidores, tapadas, santurrones— estratégicamente coloca- 

$dos en un recoveco de los barrios viejos, en la pegadiza 
sveleidad de una cancién de moda, en un refranesco 

‘lugar comtn, en un ademén de urbanidad habitual, . 

@ La_extraviada nostalgia se precipité, para hacerse 
opular y nacional, como lo veremos en seguida, en_lo 

que se lama acallisme, Ninguna irrealidad y ningtn 
preterismo, por ende, mayores y més nocivos que este 
no se sabe si estilo, costumbre, mania o deformidad 
que repercute deade el vago término de criollo para 
justificar 1a continuidad del timo de la Arcadia Colo- 
nial. Arcadia perdida, sf, pero que, segdn la receta, 
puede ser rescatada y revivida por la invoracién sofio- 
lienta y parddica. 

  

   



    

  

  
  

IL EL CRIOLLISMO COMO’ FALSIFICACION 
Rasnisisiaheso tne aaneneiiareenn ona Seely 

@ La_palabra criolio designa muchas cosas. La peripecia 
del vocablo ha sido larga: originalmente fue el apela 
tivo otorgado a los hijos de los esclavos africanos na: 
cidos en América (Inca Garcilaso de la Vega); durant 
los afios de la emancipacién tuvo una acepcién subver. 
aiva —ee llamaba asi a los descendientes de espafiole: 
que alentaban sentimientos de nacionalidad—; e! 

ciertas circunstancias equivale a mestizo de acé (Mar 
tin Adan) @ Su significado actual es, sin embargo, lime- 

fio —y, Bor. extensin, costefio— de cualquier cuna, 

que vive, piensa y actia de acuerdo aun n conjunto dado 
de tradiciones y costumbres hacionales, p 2 PeTO, A ndi- 

gién, como lo costiene Frangois Bourricaud, de le qu ne 
sean ivdigenas. Criollo resulta asi sinénimo détostum- 

brista> = 
Tenemos mas costumbrismo que costumbres, tanto 

que sobra el papel apologético en alabanza de curiosi- 
dades folkléricas amenazadas o desaparecidas. Nuestro 
costumbriamo ademds es totalitario. Abarca cocina, mu- 
sica, arquitectura, danza, deporte, farmacopea, urba- 

nismo, lenguaje, poesia y religiosidad. Y asimila, por 
el culto y la préctica, tanto al limefo viejo cuanto al 
recién venido. “Ese gringo (0 ese chino, o ese italiano) 
es muy criollo”, suele decretarse para dar a entender 
que el inmigrante adopta las principales costumbres 
tradicionales, las viandas o la musica. De tal modo que 
la literatura, 1a Navidad o 1a politica, verbigratia, sc 
vuelven locales o se colorean de localismo si las califica 
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eee: 

el adjetivo de criollas@El criollismo vendria a ser, 

Russel necionalismo Jimena, o ses, un_sucedénco del 
verdadero nacionalismo, ya que nara él el Perit es Lima 

y Lima el Jirén.dela Unign (Abraham Valdelomar). 

“Todo lo anterior careceria de importancia si el crio- 
lismo no contrabandeara 1a fantasia de la Arcadia Co- 
lonial. No en vano se ha escrito por pluma criolla 
—que las hay, por supuesto— que el criollismo ha 
brotado cual flor celestial de los tiempos coloniales 
(Eudocio Carrera y Vergara). Claro que no resulta 
facil demostrar que en las tabernas o huertas de la 
Lima del setecientos se comian anticuchos, se bailaban 
polkitas y se yritaban, para alentar la fiesta, frases 
como “; Dale con el pie!” y “jVoy a ella!” —reputa- 
das la quintaesencia de la alegrfa jaranista—, ni que 
en los besamanos adlicos los convidados fueran agasa- 
jados con pisco 0 chicha. Si el mito supone tales cosas 
es porque el método de sus difusores es mezclarlo todo 
en un amasijo turbio o informe. Criolla, de tal modo, 
fue la usanza femenina de la estrecha saya y el manto 
tereiado de la tapada, y la varia licencia a la que el 
atuendo daba pabulo, y criolla también es denomina- 
da la santidad de Rosa de Lima con sus duros cilicios 
y sus visiones, en nada parecida a los lances de terceria 
de las encubiertas damas colonialedSon criollas asi- sontnarterecw te 
mismo la fiesta prostibularia y Ja procesign del [ Senor 
de los Milagros, aquélia con su loco frenesi y. /ésla con 
su_contriccién, y lo es también una modalidad del 
hampa, la que practicaron en un tornco sangriento dos 
famosos delincuentes, “Tirifilo” y “Carita”, Muchas 
son las contrapuestas realidades histéricas y actuales 
que estan consideradas como formas supinas del crio- 
ilismo, mas los expertos no atinan a precisar —ni se 
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Il, EL CANDADO DE LAS GRANDES FAMILIAS 

   Treamente tenemos eufragio universal, cs demasiado 
facil para lov demmagogos agitar u Toe indios. 

Anoni Maunois 
(Les Rosés de Septembre) 

El paso de una civilizacién del bejuco a otra del can- 
dado es para Germdn Arciniegas una de las caracteris- 

ticas del cambio habide en América con el advenimiento 
de los conquistadores espafioles. Asi elude el escritor 

colombiano la directa mencién de la legada » puggtro 

continente de 14 idea de la propiedad y,del.propictarto. 

@ La guarda cuidadoga del dinero, la hacienda y Ja honra 

desterré le confianza comunitaria que prevalecia en Ia 

sociedad primitiva por virtud de principios, ai bien no 

escritos, grabados en la tdcita ética de estos pueblos. 

@ Sin recaer en la imagen roméntica del bon sauvage co- 

rrompido por los europeos, puede decirse que la casta 

que fundan los daminadores afsla a hombres de hom- 

bres —y consecuentemente a familias de familias— y 

Jos enfrenta entre s{ aun en la existencia plural que la 

ciudad supone. ; 

@ Es, sin duda, el sentimiento egoista de la propiedad 

privada el que determina el reciproco recelo, y es esa 

_ misma fuerza, que se torna solidaria sélo contra el ene- 

migo de raza o clase, la que perdura entre nosotros casi 

2B   

invariable. Es en Lima, donde se arraciman, terminada 
la guerra de exterminacién que fue la Hamada geste con- 
quistadora, primero la soldadesca y luego las sucesivas 

olas inmigratorias de autoridades, adoctrinadores, co- 

lonos y letrados, donde Ia soledad familiar, espejo de 
Ja soledad individual, se hizo més aspera y se man- 
tuvo prevenida siempre contra la extralimitacién del 

vecino& Sin embargo, la practica endogamica, nobilia- 
ria y en el fondo racista (son dudosos, y en todo caso. 
si los hubo, fueron excepcionales, los adulterios entre 

blancas y esclavos negros a que hizo mordaz referencia 
Gonzalez Prada) fue haciendo de los colonos, a través 
de Ja via matrimonial, una nata o emulsién de repetido 
emparentamientaf Antes del medio siglo de surgida Ia 
ciudad ya existia la aristocracia limena (Eran merca- 
chifles que después de haber ecargado con las male- 
tas... se enriquecian y ponian tienda: después compra- 
ban pomposos titulos,.. Courtes de la Blanchardiére), 
el bien demarcado mosaico de las Grandes Familias que 
con mudanzas y ampliaciones accidentales hasta el dia 
perdura. Fueron la nobleza o la hidalguia, a fortuna, 
y, en tercer lugar, la notoriedad por ‘las armas o la 
funcién, los titulos que la oligarquia colonial exigié de 
los aspirantes a incorporarse a su capilla. Con el co- 
trer del tiempo y en beneficio de su indispensable aun- 
que muy medida apertura, la primera formalidad quedé 
eliminada del cartabén y la ultima reemplazada por 
una equivalente de participacién en el poder politico. 

Si la multitud callejera fue en Lima, hasta el siglo 
XVH, sobre todo de dos clases: multitud religiosa y 
multitud ailica (Jorge Basadre), ello se debié funda. 
mentalmente a que aquel grupo dominante —y asimis. 
mo gobernante, porque mientras hubo virrey éste fue, 
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- la Sede de fa Capital Peruana 
oa LIMA, 16 de septiembre (AP, EFE, UPI y DPA)— 

BARSEA EI Presidente Alan Gascla Pérez, planted la, postbibdad 
d= cambiar Ja sede de la capital de) pais a una zona de 
Ja corditlera central, que podria ser el valle del rio 

antaro, en el departamento de Junin, unos HO bil6?; 
|ertos al este de la capital. 

Garcia hizo ts proposicién “como un tema de re. 

Nexian” durante el discurso que pronuncié ayer en Is 
tnauguracién de un certamen de regionalizacién, donde 

PF) se estableceran lag ventajas de una descentrallzacion en 
A tavor de las provinclas. 

Ree EX mandstario dijo que Lima, ciudad donde _viven F 

PM unog 6 de los cati 2 millones de habltantes del psis.f 

Ned crece al doble de? promedio nacional y que su dimensio 

‘da ver mayor “le da mas fuerza de atraccién, convir- 

éndoia en protagonist de] centralismo nacional”. 5 
“Yo he dicho que la capi 

tal debe sintetizar y «sim 

bolizar lo que es un pals ¥ 
por consiguiente he plan-| 

teado, coma un tema de Te 
fiexién. la posibilidad de 
que trasiademas lz capital 
de Per, que en mi concep-| 

4 to cs una capital ertificial”.6 
sefiais. 
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al 
BY es el efe histérico 

guituralmente también. ¥ 
fodos venimos descolpando- 
nos de los Andes hacia Li- 
ma, para vivir en ung bran Peas 
pobreza y ung gran irracio- Bes 
nalidad, Lima no tiene mu: 
cho futuro, nl siquiera en 
cantidad de agua Ror cada 
habitante 
@ EL Mandatario record 
‘que algunos politicos opina. 
ron, 

fe To) 
la Wea £50 
fue en *el viejo Pera que 
4g provericabe @ través de 
Borlota hasta, Argentina 
“Propuse entoncss, gut. 

acuerdo con Ia opinién de 
geopolitices ¢ investigado- 
Tes, la capital podria estar 
situada ene} valle del rio 
Mantaro, donde existen “de- 
cenas de miles de hectareas 
de ticrras cultivables y un 
caudaloso rio, de donde pro, 
viene cast toda Ja energia” 

Bea que nesee e} dais. 
En su discurso, Garcla 

sefialé asimismo que las 
ventajas de este valle “plan 
tean posibitidades de situar 
allf une capital de decisio- 
nes politiczs, una capita} ad- 
ministrativa, que poco » 
poco irfa Teorientando ta 

goncepeion que tenemer 
Pert .  



APENDICE - N2?a) 
Ofenden Simbolos y Creencies Religiosas 

i ierra Bellas Artes.“Espacios Alternativos’ Ante la Protesta de Miles de Catélico: 
; 5 2 Le . = . x . 13       See 

      

      

. as os is 
TRES HORAS de rezos hubo en ef Museo de Arte Moderna de Cha- 
pultepec, de parte de los feligreses que acudieron a protestar por la 

muestra, que consiceraron ofensiva al ldbaro patrio y_a la Virgen de 
Guadalupe. Su solicitud fue” atendic lesmantelarse la expasicion. 

(Fote de Mario Diaz Canchota) 

       

           

       

  

     

         
   

  

EN EL INTERIOR det museo, los feligreses 
aguardaban a que se produjera el desman- 
telamiento de la muestra “Espacios Alterna- 
tives”, que consideraron blasfema. (Foto de 

fario Diaz Canchola) 

    

   

  

    EL_NINO JESUS, con sombrero 
aiathick guante de boxeador en la man 

SET een oven a ueea balon de futbol. “Una de las obras de arte 
EL ROSTRO de Pedro Infante,.en.vez,de).de.desucristo, en La Ultima. Tenes_itreverentes que se exhidieron™. dije- 
Cena con sus apostoles, También “de fede audaces” én la muee ron los manifestantes. (Foto de Mario Diaz 

tra del Museo da Arte Moderno. (Foto Mario Diaz Canchola) Canchota) 

     

  

   



6 ° APEWDICE 1° Fa) Trantcurrla ef Uempo, ¥f Fy grrigente de Pro-Vida” Entre los feligreses > 
Ber MANUPL SAGASA, a glrecior “del Museo “ae |r), Cts Pinte, mort, contytba un Faroe 7 Arte" Moderna’ ng legaba.l3rg sy subdirretor del M0" eve acho se Conoeld Rue ; Anta una manifestacion “'Se. tyrovechd el parémte jeo ta foto donde eparece trata del “misioners Juan 

quien expresé comentarius 
de proiesta de catélicos, el stg para que el presidente, ¢y IMharo vatrio en ef suelo. 

     
  

Jastiute Nacional de -Be- del Grupa. Pro-Vida. Jorge: e sobre & Yas botas aue’ en ef sentido de que “una ever 

  

jlas Anes dectdio la claw Serrano Limén, 
sure de ta muestra, 
sus altemnauvos’," ea el. Tifades, conten! 
siuseo Ye Arte Muaerno -GAIO2 Si. coe te ~ 
Ge Cnapultepee donde xe) @ *“S 

     
  

en. ested prerunté: 
Siii3-l ca de est . 

Eduf _¥ te difo Seriang Limén: 
    

4, EYEE scompleme nt wn una ficure itnerts no iene derecho 
sa Thecha plea auto-sge “4 xlcano”. ¥ nder “a la mayo: 
ore Hag, conte fa prerunée: nied ut ler | Ios mexteanos, porsue el 3! 

por clento somos ca'élicos, 
quien sepa historia no p> nt secretarlo de 

3 kU “log” manisestantes, * se! cacide PUB Neen “Nostra benders piso- dr eludir el nombre da |x varubian “supueatas opras] Miguel Gonzdler Avelar; se- fe ata—yCoh @ ho. Uy arte con foiugratlaa ax Ror director del INBA. U- cfenden e la bandera? iPor. perpuestas, que vtenden toy cenclady Manuel de te Geraj, oud oonen = te Virgen de, fusing ar laburo patrio que| *ehor director del Museo de Gradelone come premiirat 
aja Virgen de Guadalupe”.) Atte Moderno, profesor Jor. Serrano Limén afirms @ c4 plautog oe ta muitiad) we Alberto Manrique:«. > tegérico:, °Manefilar’ a la 
de “treyenles que.los em-|. =~ -. : , bandera de Méxfco, come se yieados del museo calcula}: ; AFRENTA A LOS. -' ha hecho aqui, en el Fon en unas 3,000 personaa}'s.f) ,MEXICANOS. --. | de Arte Moderne,-es un do. empezd_a las diez de Jal‘ : lito de acuerdo con nuestras 
MaNAda. Pellgreses coal, /L9 ate firman a ea ce, leves, sefior subd . 
Pancartas que estaban, s¢q! 1 reoresentaclones locales; “Es. Selita a a 
ore Reforma, atrajeron la’) .-tonales, pedimos se} rangers. piers € igen 
atenciéa de muchos paseany sirys a, tenar rétirar. da ex] Que me. puede” feipon. 
protests, ©” SMDAFON. 2-18) Hostctdn antipatristica:y an-l dere urgié Serrand Limé7 ’ ‘ “det ‘ses Luque. 7 3 organizadores"agt tirreligiosa ‘det ‘sefior’” Ro. a 7 
planten, tes dileron los.ems lando'de Te Rosa, Coma | Este respondis: way va 
pleads que no se encontra: mexicanos y como catélis fala 2 et a yr auam do oe. ba el director del museo cos, ‘nos sentimos profinda: Newue*y ante fon, 
Agusiearca una hora gf MEPIe olendldon ante esi Sorrana "Pima ie ie: mientras, convirtieron Jas] S1gdUe, & nuestros vilore pauenemes s.aue Se desmonte, 

    

  

   
  

      

  

  

  

   

        
    

inst jones Interlores,, elt — - e a *Tgno: 1 @En tanto, los grupos con! pari ‘la hanqueta,, en's: slag razon 
ho de oracion rosario: & que motlvaron fa teal tinTa6in con sus rezos y!    

  

° SM cign ¥ ta aceptacth Sus ‘alabanzas a In Virgen men el lapso de “la, digg cha exposteién. None ina de Guadalupe, .y cantos aj at once de la manana’ teresa conocer “e028 18% Cristo Rey, : 
a tas once de ta dattanee esto EY heché real y tangy Luote ‘conversé con Ins los organizadores orteros'glble es.que te he cuitey aworldade, del tas tues qunecer 8 ee rePor Mgr, do Ia burla, ef ridteulo, ef! Nacionay de Bellas Artes! es motivog de'a incontgre 20. Me burl ‘obscenidad y ej Volvlé al didloga con sud, midad, ae’ 2 tcrilegio No te puede im: tetlocutor + éste Je informa: © Mostraron fotogfpfias’ x ice nite, en aras de le, QU= “el lunes se clausura colbres, " Correspondientesra Tyee de expresién, mane j'4 muestra’. {a muestra —Ia cual te em parted de Labare - contraba cerrada- en? rio, ultra tare en lo-mas| . + “DESAGRAYID" iomentages. “em hondo nuestras convicciones | « . FN TEMPUOS,-. de, la eal jTeliglosas, que constituye La respuesta :tue; “Aharts bandera aa patrimonio ‘espiritual i gueremas que Y,_ 5066, ai fasta nacién mexicana, ° 2 Que ‘corresponden aTta I; “No hay més alrente pa gura de ua “charro! mexilra el mexicano aue- cane". te hace a’ su madre Otra grdfica, también a fesor, esta exposicién colores, corresponde a una 

imagen de la Virgen de Gusdalupe con el rostro de, pimos'+¢1, Marilyn Monroe y os seide est 
nos al descublerto, sobre: 
una capa, con frases 

tlos denunciantes ; Ton que convierten “ 
| Patrona de Mexico” 
simbolo sexual... 

  

  

   

    

  

    

         
    

         

    
     

      

   

    

jas a‘tenda™. yt 4 
17 Nueva consulta’ de Langue: 
con Tas sutoridedes. fi Via teletOnica y entoncea, oi 

horas, .a¢ ‘ta. dormé gute “en este omen. A fa Ja muestra” 

  

            

      

      

   

  

     
: 17 subdi- fa 

‘or “def musea ‘ Arter, : ramus, un Joven cue “diiol a tuere Tes abaladoree te, (cristo, ‘pero com laf tendria ale someter ta dre! 2) Museo ya Neier wade ee Baa, tate, [goa de ,desmonter le, ge el eigulente tetrero: de fe Ultima Cena, cca} muetire ante sus supérto-’ Loa, f ue somox spanel Durante: la: breve entre-'#.todo tpe de exposicionss ista con lox reporteros, ef @D cl musea ~~ [rmbdlrector, Tasks de itor: ‘ mar sobre la mecdnica que catallcng eet ey e2t Shite sled ‘vara seleccionar| Comité Naclonal Pro-vids.c 0s trabajos exhibidos. en is = la Union Nacional Sin . quista, « la Unién Naclon 

- 4 Ia ¥ empezé el desmante- lamlento, g       bol, en vez de rostro, Ast mismo, otra correspondlen-| 

  

         

    

      

“Pedimos ‘no’ se-manche imagen de loa trabajedo. Tea ni del muse" *y* Mientras se desmantelabs | -} Ja musstra califiegia da 4 “antipatristica’ y ohscena ae Estudiantes, ‘el Gy a tomate ae ae 
i udiantes, ‘el Grupo Teligiosa, es ¢™Pezb a revar alma Asitad Sia Mie pea? Reinet Sj amoaaiegs aa) © rf Poast, JOvenen Lasaltistan, Jone ne hee gy ey, SOBRE | roteatas Pees mallee | 

       
  

      

   

  

Igiesta en Ja formacién ée 
nuestra patria”, . 

‘Al conclutr el acto de des 
mantelemienta, salleron th 
dos de Ia Sala ITl y entoa- 
ces, los organizaddres de la + 
protes‘a diferon que.habrA , 
“actos dy desagravio en las 
atroquias”, y que en 

Bastilea de Guadalupe, e112 
de febrero, habr& un acio 
national de desngravio. | St,| 
acordg rezar-“par va 
cfén de)" alma de Rolando 

Is Rosa, en todos los tem. 
plos de la‘capital”, 

   

a 
dei! ~2-



A “Los Catélicos Demandamos Pacificamente Nuestros Derechos”, 

Las Autoridades, Respetuosas de los ‘ 
Sentimientos de los Mexicanos: Ramirez M. 

Tor MANUEL MAGASA 

® “Ofender a la Madre de todos los mexicanos y ultrajar el Labaro Patrio, en 
otros tiempos se hubiera resuelta a balazos”, aflrma ef sacerdote Francisco Ra- 
mirez Meza, asesor de ta Comisfén de Comunicaciones Sociales de la Conferencia 
el Episcopado Mexicano, . ‘ 

¥_ destaca: . . we 
% “Fellzmgpte. 1a madurez de los catélicos mexicands permitié que pactfica- 
mente™@émandemos respeto 2 nuestros derechos, como ocuirié el sdbado pasado 
en el Museo de Arte Moderno del Bosque de Chapultepec, donde, con una mues 
tra “de un seudo artista, se ofendieron los sentlmientos ‘nacionales y religiosos 
de los mexicanas.” - : " 

“Felizmente —prosiguié Ramirez Meza, nuestras autoridades son respetuo. 
of: ae fos Setbniemos rive acrechos de'las Mesnoes “ Pete 
A su vez el padre Felipe: « ms —prostmuid gAlgun deseo de notorie-" 

Hernander Franco, secrete. eenttonees aprosteuie~. asin . 
rio ejecutivo de ta mencio- “lami op! que s¢° -Seguramenie hay ese{ 
nada comisién del Eplsco- ofendié gravemente el sen- afin de sobresalir, pero sin 
pado, dijo que s, espera timien‘o popular y por e50 tomar en cuenta la ofensa 
“algin camunicado, alguna la reaccion Gel pueblo. que s, estd haciendy al 
carta que enviard el carde- Otra cosa, en el mundo del gentimiento popular, al 
nal Corripio Ahumada a la arte hay mucha desacrali- entimiento religioso, o Sea ° 
Arqudiscesis y eSo ya lo 2aci juitar el sentimlen- con algo me hago famaso. 
daremos a conocer”, Qe. pacer aun la~ Pysiblemente el seudoarts. 
Ambos sacerdotes fueron $0 2 Dios. a ta esté contento porque 

entrevistados en las oficl. 42 10 que es relizion, para ge decir: “Sali en todos los 
fag del Srgano informative demostrar tambiéa una'se~ perigdicos, me tom = 

  

  

  

  

  

  

    

pas " cularizacién dentro del ar-- levision, “Pero 
mpaccmenacion, © _IMOr fe, taalo en el teatro como gis inste gue se RAR. Ae- 
tq ef Seminario Concifiar *® 14 pinturg y otras MA" cho famoso con esto, a COs 
G2 ta Arquididcesis nlfestaciones”, ta del escarnto, del’ escén- 

_ * {Qué opina de log temas dala, de ig ofensa al sen- 
Cuando Weed et reporte- ae“senigign en el arte? jalo, de Ta, ofensa al, sen- 

ro os doe clérigos estaban “S.Ey'*reimer, lugar, 30 32! iento popular y retig’ 
evisando las fo mA 
Grrespondientes s vias CiO,gue,cn a cise de, a c a ‘ 5 

tnuestras", catalogadas de’ "uiteten ‘no ee singun arte Ramirez Meza, com amplia 
robcenas, blasfemas y: Puctrecs™, sing que es un fAPpeciencia Che Guero 
ofensivas las cuales provo-! Tat gus’o de parte de Jas [4S Comnucacenes | 
caron Ja respuesta de los* Sersonas que hicieron eso. 53 SY opinfon en seguic 
catélicos el sSbado pasado. Ricrmogiin es el culpa, Pues mire, te fa im 

ANli, en el _escritorio de bJe? pues 9, Go. pret que sé ha 
Yow sacerdotes, estaban las. aig! "aL ditector de hecho notar, esa resistencia 
reproduccionés de las gra. Ja galena qu 2 bax pasiva,.en ese sentido de 

‘ficas correspondientes a la “~Entonces no Hay qe et pusblo  mostré su 
cara de Marilyn Monroe qiie culpa, solamente al featlmiento religioso, pro 
sobrepuesta & fa imagen de flamado artista, sino tam; fundo; pero lo expresé a a, 
la Virgen de Guadalupe; la bién a quien lo permitis”: | modo y con. un grado de} 
de Jas botas pisando la zSuele no traiarse debl. maduréz muy grande, 

el damente ef tema religlosa, @Trenta, cuarenta o 50 nes Se 

  

   

      

  

sacerdote Francisco “™ 

Ove ypice weze © 
na fuente que Jos empies- 
0s que no tenian ninguna 
culpa, dijeron a los mani- 
festaptes: “Nosotros no 
tenemos ninguna culpa; no 
intervenimos, pero aqui 
trabajamos y tenemos que 
ev.ar aqui",* | 

Caiifica Ramirez Meza 
de actitud sumamente por 
dente la de los manitestan. 
tes det sibado en el Museo 
de Arte Moderno. “Porque 
ai so hubierd “dado algin 
matintenclonado, en este 
periodo de elecciones, facil- 
mente se pudiera ‘haber 
achacado esta manifesta. 
cién a algun partido, pero 
No quiero ahora mencionar 
a ninguna. Sin embargo, 
hay antictericales y antire- 
Hgiosos que hubdleran bus. 
cado_algin, chivo expiato- 
tia. Pero no, hubo madu- 
rez para que ello no, ocu- 

rriera”, . . 
_ Ramirez Meza aseguré 
que por lo “pacifico de ta, 
manifestacion, se sortearon 
Jos peligros que pudieron 
haber surgiio. 
OPpda surgir un impru-, 

lentg —sefaid—, y ciertat 
mente, se Ve poca pruden’ 
icia dei director del museo”.i 

Ey sacerdote Felipe Her- 
nAndez rechaza toda posibl- 
dad de provocacién, Mani- 
fiesta que se ra des- 
agravio en la Basilica, po 

    

Interviene ‘Ramirez Meza 
y dice que “el 12 de fe. 
brero.o hacia el 15, dia de 
San Felipe de Jests, et 
Santo Patrono de la Juven- 
tud Mexicana”. 

“Otro rumor. “expresa- 
Ramirez Meza—, que una: 
marcha de la . Basilica. a! 
Zocalo. No digo que con 
Yo hecho sea sitf 
To ya Se ha manifesta 
clertamente 
mo catélicos Do” Pedemos 
menos que sumarnos y ala- 

  

Bandera de México ¢; rd suelo; Ia_det Nig Jess en el arte? Pais af esto seria cues- bar a esas personas que han 
Gog un baléa de f/bol en-"Yernindez, Franco” afif. én de balazoa 7 depietras|tenide\ el valor de protestar 
vez de cara; la de ta Cena maa esta cuestién que “da y machetazos, A rosa- asi". = 

a 
de Cristo con los Apésto. tristeza que Olvidemos Tio en mano, himnos eg la: 
les y on vez del rosiro de dal sentimiento~ Tel boa para rendir a su mo 
Cristo, el de Pedro Infante, ae jos, do, un desagravio al desa- 
etc, ee. "eg ane. blo’ cato cometido contra Nues., gis ane pug 

Hernéndez Franco vestia “wexieang Y hacer algo que tra Seitora. : 
con senciliez, pantalon y es fuamental de muest~ “Es una de lag cosas que! 
Sulter aru! y el gacerdote pucblo y que po lo vin a mis me ha. imprestonado, 
Ramirez Meza de riguroso 

Prosigue ef asesor de la 
Comisién de Comuntcacio- 
nes Sociales de la Confsrex 
cia de] Episcopado Mexica 

do 4 Otro nivel. 
no: 

"'Y 
g i” desplegado a 
Arévalo Gardogui. 1o quitarg i]maginese si MOS digamos un sentimiznto re- 2Cém 

traje negro. Al enterarse yan a poder qui ‘Tell- ligiosa maduro, Que no} permite usted que nuestra 
del tema de la entrevista, gi ae. guacarspane, ES Gnicamente va a hacer vio-’ Bandera esté pisoteada, con- 

rente todo et personal que ahi se (és 
ine encontraba no perdié ef hi- 

+}o de la conversacién, & y 
estas “expo> 

ofenden a Dios. a la Santi 
sima Virgen de Guadalupe 
a Ta que queremos tanto ¥ 

     

it Giadalupanos todos tos Fy “Dan_trist a 
ABI paraue primero Sumsicanos”. 

  

a a }0 Yencia. Esa resistencia pa- culcada? Me parece que de. 
.& huestra Wacio~ sive, contra la cual no se. bemos acatar los reglamen- 

“Par “algo” Somos puede, Y de hecho Jograron tos para ejecutar el Himno 
jetive, al cerrar, al Nacional. Los colores tam- 

zt Pablico las puertas del mu-" “a 
“sto para que no & viera 

cesa’ galeria, Ségin’ infor, 
mes de personas que fue-- 

  

tan cerca estd del co ron a ver... pues sf de. 
taza de todos’ los mexi- mandaron y pidieron los 
canes, §: sentir | fieles que Hegara el direc- 

ular, se big + foro una de las autorida- 
een eo dese 

€ ‘creo que ninguno > 

estamos de acuertio” Tes." 
pondié et Herndnéez 
Franco a ls pregunta int- 

 



h 

40-A EXcHSIOR Martes 26 

    

SACERODOTE Felipe Hernandez Franco, du- . 
_Tante la entrevista sobre la muestra “Espa- 
cies Alternativos”, en el Museo de Arte Mo- 
decno, donde se “exhi jan muestras que se 
consideraron ofensivas a los sentimientos def 
pueblo mexicano, (Foto de Claudio Olivares) 

    

   

1a. 

arbwpice — pee 

Enero de 1988 “bien be’ debe respetar. Oo4 
mo catélicos y profunda,, 
mente mexicanos que so 
mos, protestamos como pro- 
testaron esos compatrictax’ 
nuestros, porque tenemds 
nuestro amor a la Patria, 
por éso protestamos cootra 
fe injuria que se hace, La 
Bandera es lo mis sagrado 
que tlene la Patria. 
Ramirez Meza afirma que 

emanitestaclones antipa’ 
triéticas como la dada en 
el Museo de Arte Moderna’ ” 
no son frecuentes! por tan 
to, ho ¢s menester ejercer 
una vigilancia equis, El des- 
acato no se va a hacer con. 
tinuamente. Existe madg- 
rez, comprensién de nues- 
tros jerarcas”, 
Luégo de recordar que en 

México fue prohibida la 
pelicula corsiderqda blasfe- 
ma por la jerarquia sobre 
ta Virgen Maria, e] jesuita 
Ramirez Meza manifest6 
rotundamente: 

“Y tenemos que alabar a 
nuestras autoridades, spe 
cialmente a la O71 
Radio, Televisiin y ‘Guema, 
tografia de ta Secretaria de 

, Gobernactén, gue in iy dis 
Se exhibiera esa petcul 

“Si nuestras autoridades 
civiles velan por ésto, no 
hay necesidad de una labor 
de parte de la Jevarauia 
mAxime que, como 
demos, cuando Tabla te 
Iglesta ‘los * antide...ran que ep Ja S' 

feales la Uldan de no se _una minotia de funcionarios 

dice que’ 
del seu” 

- fourtita del Museo de Ar 
fe Moderho, fueron un to.- 

eho seu 
OOS Bldedo tos ms 
xicanos, 90 por ciento somos 
catélicos y 100 por ciento 
guadalupanos, dijeron... no 
nos toquen a nuestra Ma 
are nia nuestra Bande 

    

Records “Ramirez Meza - 
que en los tiempos det ex. 
Presidente de Mexico, gene- 
yay Alvaro Obregén, “les 
‘Tespond¥$ a unos que fue 
ron a quejarse del exceso 
de las ‘peregrinaciones a i 
Virgen de Guadalupe: “ 
momento, # 1a Virgen ¢ de 
Guadalupe no me la tocan, 
3 la Reina de México...” 

LOS PATERFAMILIA 

Por otra parte, lz Unién 
Nacional de Padtes de Fa- 
mill que reine instituclo- 
nes de caracter religioso, 
dijo: 

“La SEP se mofa de las 
insi patrias y tolera 
burlas “mre i senitir_reii. 
gicso del pueblo mexicano, 
i Raber perritide ta muey 

tra “Espacios Alternatives”, 
de Rolando de la Rosa, mis: 
ma gue fue clausurada por 
presién directa dz los caté- 
cos mexicanos. 

Responsabllisa ese orga- 
nismo a) subsecretario de tz 
SEP, Martio Reyes Vaysad- 
de, de haber permitido esa 
burla” en el Museo de Ar- 
te Moderno, donde se piso 
me Ya Bandera Mexicana 

Se presenta a la Virgen 
2. Gubdatupe como’ Himbo. 
to sexual”, 

Piden la destitucién ded 
director det Museg y asecu 

hay   

+ Jacobinas, frente a la. ma-” 
Yyorta. de’ funcionarios que 
si son respetuosos de los va- 
lores y Jos sentimientos de) 
pueblo”. Afirma Guillermo 

te Manila diri- 
, Bente de ta UNPF. 
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. clales que puede fener ta capitali 

   
eave 

éscandalo por £ fren 

-_ infapiee — nee 
M EXCELSIOR Viesnes 5 de Febrero de 1988 

ye    
   genes réligio- 

Tos cua- 
         £38 Se 
fe alm 

  

   

+ EB) escindaly provocado’ por’la ex 
   Se apa aye posicién de kndge 

en el Museo de Arte Moderno ha sustitad 
rumerosos comentarios; 1a mayoria, en‘ conta de los 
actos yandalicas cometidos por’ los fanaticos religiosos 
Que Obligaron’ a cerrar la mencionada exposicién, ast 
cumo la que se exhible en Ja Galeria dol Auditorio 
Nacional os, wate a Te es 

A_ primera’ vista” podria interpretarse’ qué és esta 
ura actitud ampliamente justificada, puesto que se trata de un pais en el que la religién ha Sugadd un’ papel Pleponderante en grandes e importantes movimientos 
hvertadores, como la independencia de “México de!’ do minio de la corona espafola. we pF Sin embargo; un acontecimiento de esta _naturaleza 
ebeConducir a la reflexion acerca de Jos alcances so- 

izacién del desconteyto 
v fervor retigiosa de ta poblacién, y en, particular de 
una clase mecia proletarizada v ciertaménté religiosa. 

Unas elecciones que se realizaran fiente a una iz 
auierda fragmentada, én donde ef opositor mas abierta- 
mente definido ‘ese! PAN- como represetttante neto' de 
Ja derecha: y con “una Istesla ‘que rectama cada vez cod 
niayor fuerza su participacién formal en Ja politica na 
¢ional. En esta’ condiciones jquién puede, capitalfear al 
Gescontento de lag masas populares? Gu ay: 

Las relaciones entre la Iglesia y ¢1 Estado. en Mi 
to, se tensan periédicamente, Baste recordar un periodo 
critico de nuestra” historia: “la” Guerra Cristera, para sefalar la fuerza dé Ja religién del pueblo, y recorder: 
ta situaclin del pals’ en- lo econdmita. politico -y social 
con la agudizacion de Ja crisis’ internacional’ def, 29’ y7: 
lq résonancia y aprobacién que tienen en México ‘entre 
3896 y 1931 y en adelante las ideas fescistas entre un 
sector de la poblacién identificado con la clase media 
yladerecha, 2s fsoaF ons, 

En: los ditimos meses, sin que se haya dado una 
respuesta oficial a” sus peticiones, 1a Igi¢sia vuelve a 
exigir piblicamente, mediante voceros oficiales o en 
ste misas dominicales su “derecho a participar en poll- 
tica mediante el otorgamiento del, voto « los sacerdotes”, 
q blen hactendo severas criticas at goblérno, presentan- 
Golo como Gnico responsable de Ja crisis que vivimes, 
al tempo que demandan de! pueblo ta participacién 
politica activa en las proximes elecciones. * 
ao n de_unos 60,000 jévenes catélices 

fin de desagraviar la imagen de 

    

       

    

    

  

  

juate, con 

obi 

   

  

       
  f oie ite i > : 

la Virgen de” Guadal be ¥ los simtolos patrios, mane! 
“Ledog por las citada,"exposiclunes, a5) como fas decla- 

ones de sus: dirigenites, fp Ruse mas que mative : 
_reflexig: ‘unda en forno, de Ya participacion de | 

faventud-catdlita en todos los érdenes de la vida + 
tulltica"y sociat del pais" que‘mo se apunta como un » 
signa alentador de la concientizacién de los jévenes en * 
cuanto a su realidad. Sino que se vlantea como amenaza * 
de Jo que puede’ ocurrir sl se provoca la ira de la “jue 
ventud catélica” def pais. - _o 

Los frecuentes Namados del PAN a Ja resistencia y 
desobedlenciz civil las exhortaclones de la Iglesia paca 
‘cue los’ ficles protesten’ contra el “gobierno corrupte ,. 
¥ opresor" y e] aglutinamiento de jos fovenes panistas 
tn el norte del pais en campos de entrénamiento para- 
ta resistencia civ. v comandadas por extranjeros. son 
solo” algunas manifestaciones de algo que. balo 1x5 
gundictones actuates del pais. puede convertirse ef un 
seri’ confileta de alcances insosotchados. , - = 

E} panorama se aprava-puesto aué Jos atropellos 
cumetidos en el Museo de Arte Modern v ct Auditorio~ 
Naciona) pueden gencratzarse hacta otras manifesta. 
ciones artisticas-y culturales {como 1a obra de, teatro 

  

     

  

   

  

  

     

   

El Concllig de Amor, ‘que de acuerdo con lo declarado: 
per Jorge Serrang, uno, de los dirigentes de Ins agrupa- 
ciones teligiosas. résultan atentatorias, pero no hacia 
Yo que plantea Serrano, sing ue son atentatoriag contra 

Wo derechos de’ los” dems" bara 
Spe ideas. .- 4 ‘ i spat 
16% 3 nombre, de_quiée consideran ‘estas ‘organizacio- 

Sh rae Sent Sobre Jo que“puede considerarse 
ty no. una obra ‘artistica,"lo qué €3.moral o No lo es ¥ 
‘tala 14 autérizacién y ei respaldo ‘de quiénes, se arrozan , 

.facultades de defensores de los valores y simbulos pa- 
trios y religiosos?~ 

| 
1 

     
presar libremente | 

   . i Ita el Thech “que Tas: autorida- - 
Oar pata on, absoruss alieationy. 86 vobuetan 7 

miélag de estos grupos. De sezulr 
ces hayan x coitneaty a bs eazencias de rus ; SE nae bate tang ebe hac” entreniat persecuones 
inquisidoras que fos remontarian ¢ la, época, de it 
"Colonia,? y que pueden ser nuevamente” ulilizadas e 
Deneficio “de las ollgarquias nacionales que buscan Ja 
defensa de intereses econdmicos como clases dominare 
tes. oon Js pretensién os defender los mas burs ¥ 
profundos sentimientos religioses del oucblo de México. 

  

 



   
     

ai 
cado por la Tea 

del Museo de Arte Moderno] 
CE acios alternativos"), donde se? 
exhidieron cuadros que algunos! 
consideraron ofensivas para Jes'sen- 

| timientos 505 ¥ patridticos de? 
" pueblo mexicano, ya ‘asd; pero el j 

  

hecho, con sus consecuencias “esté- + 
tico-seciales” sigue vivo e incita a 

(Gane algunas preguntas. 
Una _de ellas, es esta: ;Puede aa 

| arfista-piftar Ta imagen camun- 
mente aceptada de Cristo 6 de la | 
Virgen de Guadalupe (pongamos por | 
caso}, con la efigie (pintadd o “Be- | 
gada”) de personajes conocidos que | 
difieren totalmente de ellos? 
“Desde luego, los multiples retra- { 

~ tos que sé conocen de Cristo son! 
diferentes entre sl El de Ei Greco | 
nada tiene que ver.con el sangrante | 4 
crucificado de Gritnewald, Todos. 
dependen de! poder de invencién det 
artista, de su capacidad interpreta- 
tiva, dé lo que ha querido “decir” y, 
también, de los modelos utilizados. 

eke TD ae son fieles gy det 
eonarde, 

Sane 3e propuso ‘Pintar Ja Cena, 
estuvo a punto de reaunciar ala casi 
sobrebumana tarea, por no encot: 
iar en la tierra nadie que, por su 
espititualizado rostro, pudiera 

:, ,Fitle de modelo. 

  
  

  

  

el artista Te-. 

0 
‘dadem ede teeta pint 

1 @rqué retendig en s, Ro- 
Jando crane ‘et Cris- 

    

    

   

    

   

     
    

few SIR 
    

Monroe 3 * ‘Desde al Srinarle te ‘Marcel Duchamp ya nadie escandatiza a nada. 
* El Museo’ te Arte Moderno’ convertids ep tempt. + Actualizaci6n de Ios ¢ tudios de Camarena   

¥ con si ‘Gocsnda, con Tecate pine 
tados en 1919? Es decir, ;se propusé-| 

el artista de los “Espacios alterna: 4 
1 tives” escandalizar a la burguest: 

desacralizar el arte y remover Ja’ 
conciencia de cuantos —como vss | 
culpables de la guerra de 1914 WE 4 
]a tenfan poco Timpia?.. 

‘Tal vez, pero'la verdad-es qu 
desde los read-mady de Duchaimp 
de las-“aberraciones” de log dadais- # 
tas, ya nadie escandaliza a nadie. 4 
Todo Io que en arte al respeto pueda | ' 
hacerse, ya est hecho. 

        

to-Pedro Infaate y ja. Virgen del 
Guadalupe Nariyn Monroe? 
UDesacralizar'a ambos? ;Promoverts 
una polémica, a nivel nacional! 
acerca de la imagen que el pueblo} 
mexicano Venera no sélo por moticf 
vos religiosos sino también patri6t 
cos y revolucionarios? 0, simple- 

“mente, zalganzar publi 
media de. una. proyoce gcacib ae 

    

  
tired 

fesse que Dieno Rivera 
iz0, a su Wempo, Ta misma, con a ~ 

mural del hotel Del Prado, Pero esto 
10 es del todo cierto: El mural sobre , 

el suefio (y Ta reatidad) en la Ala- 

ims Sabado 6 dé To isa 2 
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Se, 
B ioe, pe SSB a 0-4 la Virgen def ‘ meda, fue pintado cuindo Diego Ri- 

_ Guadalupe con Jos rasgos fisionémi.§ | vefa, después de Haber pintado i 
* cos de personajes que por su actitud | ‘escalera del Palacio Nacional, sé 
en la vida se identificaran espiri-? hallaba en el pindeuto de ta gloria. | 
~“fualmente con aquéllos, como se ha’y Para-aada necesitaba hacerse pu- 

hecho af pintar al Che Guevara, 
como el Cristo de nuestro tiempo?~, lento, Inaestrfa y personalidad. 

Ni, Ademas Diego Rivera no afirmé que 
edro Tafante, ni Mariya Monroe, Dlos no existe, AY retratar la época 

“retinen los atributos que pérmitan. Hberal, cité el episodio de Ta confé- 
| considerarlos el Hijo de Marla,.o la regcia pronunciada por Fgnacio Ra- 
~ aparecida del Tepeyac contempora- . rez (El Nigromante} en la Aca: 

Al contranio, sus personaje je: demia de Letrin, donde el eminedte 

$0n. eos. Al coulcatlo. sis personale oO 
Fen 

gerir queYanto ta actriz nortes: 

   

  

     esctitar _ rowan a 

o i. 
     

ado, Diego Rivera, gu 
* mericana come ef popular galin de - x intado est 

cierta época de nuestro cine, encar- ag sas (02.65 1a — 
» han, por sus valores, a aquellos ° etablecer un dik Bel pueblo 

     i ‘simbabeos ‘Dersbnajes, 

p sano 

Dlicidad, pues 14 tenia, por su ta- + 

      

   

        

     

  

      

  

     
     ¥ exit s eee Rah Se apresute a eee { 

‘Wedieds después de su viaje por 1 
URSS, Polonia y Checoslovaquia a 
cambiar la polémica consigna, por 

|. €l sefialamiento histérico de ta oca- 
sida ‘ia (186) en que habia sido pro- 

2 8 el autor del Cristo-Pedro Ta- 
eM conquistar publicidad lo 

Jogré (aunque por via extra-artis- | 
tica} pero dando motivo a contra- 

icentes actos de intolerancia. 
Acsietee 10s que “conquistaron” 
taA fa ‘Museo, para rezir ! 

enélei eimpéner ahf su credo (ities : 
batalla) dieron motivo a una discu- ? 

jn en Ja cual Jas tesis “aparicio- 
4 nistas" salierun mal libradas. 

La doctura Teresa del Conde, en ° 
una erudita entrevista concedida 2 
Patricia Vega, aporté elocuentes 
datos acerca del origen pictérico, 
esto,es humano (y artisticamente 
poco meritorio) de la imagea gua- 
dalupana. 
LA "propésito quiero recordar el 
punto de vista del pintor Jorge Gon- 
zilez Camaran, publicado por mf en 

+ la Historia de la Pintura Murat de 
* México: 

“, Segiin los estudios realizados pur 
1 gran artista durante varius meses 

el Conventa de Huejotzingo, la 
Létania, det siglo XVE, 

  

   

   

  

    

  

   
   

    

   

  

   

    

   

    

  ‘A) Publicidad ‘gratuita 
autor de Jas obi saad 

Y ‘quienes tomarop ‘el 
autor les pri 

el profano 

21 pretexte qué.el , 
para convertir_- 

26, de“Arte Moderns,” 
en Himprovisado te ‘Yemplo Con rezos ¥.- 

} actos de proselitisina, 7-15". 

    

   

  

C) ‘Actaalizacién de la polémica - 
sobre los valores divinos 0 hurmanos 

D) Reforzamignto dela idea’ de 
que ta Virgen é Guadalupe —por. 
encima de ctialquier discusién dé 
jcaracter estética—" eg und “de los 

alridtices ¥ revalucio-}     

 



  

El “Movimiento” Evangelista Amenaza al Catolicismo Hendurento 
Por MANUEL TORRES CALDERON, 

correspansal de EXCELSION 

TEGUCIGALPA, 11 de febrero,—Et catoliclymo, que 
ha predominado en Honduras, ya no puede hacer ofdes 
xordos al paso de los evangellstes, en particular de una 
sere de acctas que en principio ae dedican a derribnr 
jos dogmas de Is Iglesia de Roma y después arremeten 
conira tas interpretaciones pragresistas de la Biblia. 

En esta nacién de 4.3 millones de habitantes se esti- 
ma, de acuerda con una Indagacién da “visién mun- 
dial", que 12 por‘ciento nerlenecen a una de tas tantay 
denominaciones evangellstas. 

De ser clerto el dato, ef creelmieto no ha tenide turar 
por ua simple acto de magla v tampoco ha sido unl 
forme, puesto que entre algunsgé: igiesias evangélicas 
ta concepcidn det enmpromisa cristiano differe dp ma- 
nera, natahle, 
® En jade el predicador Jimmy ‘Swargart, ¢) 

aco £y gelista, su base Inmedlatn ¢e apaya 
en Honduras son “las Asambleas de Dios, con 350 igle- 
sian a escala nactonal, 

Las “pastores” de esa denominacién maneian en ja 
actualidad un trabajo que se ha acumulado a lo larga 
de 50 afios. ¥ st esilma que cada uno de sus lemolos 
reine un ‘promedio de 150 personas, y cada domingo 
Negan diez nuevos posibles adeptos, 
@ Ente los. ‘her ” so inctuyen ya altos funclo- 
narigy Ack gobleino y ofleiales de lex {uerzas arma ‘as, 
wie combinaclén aue puede dar una influencla Intere- 
sante a clertas sectas conservadoras. 

El director académico de In Misién del teleevange- 
lala Jimmy Swaggart en Honduras, Marlo Canaca, 
comentd que “hasin Jos izquierdistas prieden ser con: 
Xgitidos en ereyentes y no rehusarnos esa labor”, 

5 €{A01G en las zonas ruraies como urbanas 
ene eatieddy tara predicar, Empero, lg abor final 
se reallza en él campo cducativo alendiends una pabta- 
Gen escolar de 2,000 nifing en 1988. 

Pi riQos se Implementan programas de salud, 
be Pa faclon v ensehanza espiritual. Este dliimo 
shictkvo trats dp que tos escolares “acenten a nuestro 
Seftor Jesuer oy se formen dentro de} Evangello". 

Entre tas ascuetas que Uenen en Ja actualidad estén 
la Linnart Ostlund, Fuente Diving, Jardin Aposento Alto, 
derusatén, Jimmy’ Swageart, Buen Pastor, Beracah v 
Getsemani, habiendo Incrementado su matricula de 117 
autos en $983 a 1.357 en 1985, y mAs de 1,800 en 1987. 

En reallefad, las escuelas son vistas como un xem! 
leo de nuevos adeptos, alrados tanto por vias diree- 

  

   

          

   

  

tas como Indirectas. Para e} caso, en 1985, por medio diciones caldllcas, como Ja existencla de los santos, la 
de los centros educativos Ingresaron a la igiesta 525. virginidad de Marta, la validez de las cunteslones, Ja 
winos y, por medio de elfow, 109 tamtiias, absoluclon que dan Jos sncersotes, o la veneracién de 
f ea siombra es tanto a corto como sargo plizo, v para claves o astilias de In Santa Cruz. 
ellos Tos 3 res de Swugeart esthin dispucstos a cola- Pero Swaggart va mAs alla, e Impugna Ja presunta 
borar con todas las sectas conservadoras, a excepelon santidad e infalihiNdad del Papa, sefinlando que “el Papa + 
de low Testigny de Jenova y los mormones. Ao puede hablar por Dios, sus palabras no tienen mAs 

Uns prueba de ega patitica de anertura ha sido el peso que Jas de cualauler otra persona. El error que 
manelo de 10 creciente cruzada de Swaggart, puesto que s¢ mantiene al respecto es perpetrado por el mito, 
Jas “Asamblens dv Dios” en fugar de acaparar las 20,000 4 En Honduras s¢_cuidd liblica de no repetir esos 
larietas fe adhesion obtenidas entre ef 13 y 17 de enero, comaltafins, por cucstiones ce COnlENts 7° pPloridadbs, 
lay ha distribuido por zonas, Fr: ta pracitea, et desafio entre Swagcart v el catall- 

Para atender a ins nuevos prosélitas, In canlital hon- ciama persiste. pero adantandose a las circunstancias. 
durefia ha sido seciorizada en nueve zonas, de tat ma. No obstante, hay claridad en el sentido de ave cada 
nera que nadie que hava Mrmado au tarieta du adhesién nuevo converso es un caldlico menos, 
quede sia ser vistado por algun predioader © “her. a? Coma miembro de la “nueva derecha",, la prédica 
mann’ de Swaggart {casclende el asnecio religiosa pura entrar 

La meta vs dar seguimiento al impacto iniciat que Tend en In, promgclén de ta pasicién politica e ideo 
provocd Swaggart y evitar ave se diluya el deseo de légtca cofservadora. * . . 
“eonvertirse” en un evangellsia canvenctio, ‘Al tespecta, et oblspa de ta diécesis de Occidente, 
@ Meude el dado religiose, ef catolleismo cx el primer Gauls Alfonse Santas, exuresé en visperas de la Tegada 
blahgade Tos seguldores de Swageari, Sabiendo ese det de Swagcargaue "gl gobierno porteamericano allenia 
lle, algunos oblapes entdticos hondurenos lo califiearon una América Lat(ng protestante para’ que ta ayable + 
como us “showman”, “bussinesman” g “una cosa sen- S14 polities do Washington, porque la domlnactér relt- 
saclonalista”. eonduce a la ecénémica v politica”, 
© Sa lerarauta sarihica nbrié fuego npunas se confirma —Recaled ‘que Ie tgiesta de Swagzart aparentemente 

el arribg del teleevangelists, ¢ inclus# un obispo to reté anya a la “Contra”, cue se esté opontendo al desed de 
a un debate publico; sin embargo, Swaggart evad!6 el Mbertad del pucblo nicaragiense, y el ensayo de la revo.’ 
desafto. luciin nicaratoense es un ensayy de la lbcraclén de 
QE? alague Inlelst de un sector de la ferarquia caté." América Latina, 

ikea $E-coMeeBrS en el aspecto litdreica, sehalando que La Heenln del predicador tamblén dexperté el: sen ° 
Swaggart “talsea cl concepto de Ja Evcaristia y ul sacri. tido analiticn de numerasas organtzaclones nooulares * 
ficlo de la misa, atsca a Ja igesla en cuanto A sus rel. que vieron en Ja penetracién de sectas fundamentalls- 
quias, ataca cl ccllbato sacerdatal, atecu a ta madre taa una forma vélada de Intérvencionismd. ~~ 4) t+ 
ya otras concepciones nuestras NBS casa) aue ef mayar Impulso del evangelismo 
® Como _comy 2, monseAor Oscar Ro“riguez, alfconservador en América Central ha ocurridd a nari 
HonteFena WURUENBA' ec} cargo de secretario eiecuilvo'| del trlunfa. de Ia revoluciin sandiaista, ‘ 
del CELAN, dijo que "Swarcart nredicn una droga de @ Rags. marro, Ia preocunacién de los sector ‘con. 
tipo sentimentalolde y no el eVangella que Iteva a la per. testatariog v do Tn Iglesia Catélica tiene en comin que 
sona a la conversion”. ambas colnciden en auc lag sectas conservatoras pro- 

La arremctida no es geatuita, puesto ave el tele. pician el dixtanciamlento Panternay: = 
evargeliste ha ouesto hincanié en erlticar las dogmas “FN eT eee iclextag=obletedas. Ja apreciacln 
catéticos mAs fifundidas, “Yo sosteuga ~ha dicho vl ps diferente, “Nosotrns, dlio el oastar, No desunimos, al 
predicadar — gue en bloque, las tradciones de Ie Ipie- contraria, nos unimos en Jesucristo”. 
sia Catélica son contrnriag a ia Dibba ya Dios", FI postutads eg claro: el reine de Dios debe ser cons 

Swaggart sostienc que “Ia aupcrestructura y la area truida en el ricio y no en la Tlerra, por esa en lng tem: 
nizaclén catélica no son en veniidad una oreanizacion plos se enseha a no creer en Jos hombres, ni en sus 
cristfana, Sus aflrmaciocns acerca (le sl msima san fal- posibiiidades tocales de redimir un pttchlo. Por cso no 
sas, cuando ge quitan lodis fas curtinas de hima y las ea de extrafiae nue ana de tas exnresinnes Iniciales 112 
evasiones, in aie queta eg una rellglin Falso © Swacgart al Wegar a ‘Teguclgaipa fue: “Yo sey un apt 

En ese sentido, califica cumo “Increlles" civrlas tras comialsta™. eng eemanne 
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