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CAPITULO I 

EL TEATRO INDIGENA 

Delcubrlmlento del Nuevo Mundo 

Delcublerto el Nuevo Mundo en 1492: e1 prlmer Intento de co

lonlzacion Ie hlzo al ano slgul.nte, eatableclendose Colon, can 

unos mll qulnlentoa hombres, en la la1a que llamoEspanola: el 

cronlata Itallano Pedro Martir de Anghlera 1a llama luego en la

ttn Hlspanlola. Se tundaron laa primeras cludades de tlpo euro

peo: la primera tue la Isabela; en 1494; abandonada poco deapuea 

la aegunda 1 la mas antigua de las que 8ubsistenes Santo Domln

go; que tu~ tundada por Bartolome Co16n en 1496; 1 m's tarde dl0 

este nombre a toda la Is1a. Ya para el ana 1$0$ nabla en Hlspa

niola dleclslete poblaclones de tlpo europeo; aln contar las tor

ta1ezas all1adas. 

Durante qulnce anol se emprendleron muchal exploraclones, 

partlendo de Hispanlo1a, pero no se tundaron pueblos nl eiudades. 

Solo desde 1$08 8e e.pleza a colonlzar laa otraa trea Grandea An

tillas: Puerto Rico (1508), Jamalca (1$09), Cuba (1511), 1 la 

costa septentrlonal de la Amerlca del Sur (terrltorios que ahora 

torman parte de Venezuela 1 Colombia) 1 de la Am~rlca Central. 

Sobrevino luego la conquista de Mexico (1519-1521), donde los es-



/ 2. 
despues la oonquista del imperio de los Inoas (1531-1533">; abar-

/ oando territorios que ahora torma parte del Peru, el Eouador 1 

BolivIa. La oonquiata de Chile oomenz6 en 1535; la de la reg10n 

del Rl0 de la Plata (terrltorios que hoy ooupan 1a Argent1na, e1 

Uruguay y el Paraguay), en 1534. La de Yuoatan no se oonsum16 

hasta 1539-1542. 

Los territorios que iba oonqulatando Espana se gobernaron &1 

prinoipio deade la ciudad de Santo Domingo, en Hispaniola, donde 
/ / D1ego Colon, hijo del Deacubridor, ejerol0 tunoiones de vlrrey 

deade 1509 hasta 1526. Muerto el, la oorona de Eapafia supriml0 

e1 vlrre1nato general de laa Indias; e1 Nuevo Mundo tue dividldo 

en jur1sdiooiones independientea entre, y las mas importantes 

tueron los nuevol virreinatoa: el de Nueva Espana, oon su capi

tal en la oiudad de Mexioo; estableo1do en 1534, 1 el del Peru, 

oon IU capital en Llma, estable01do en 1543. 

Ni 1a oiudad de Mexico nl el Cuzco tueron tundadas por eapa

noles; los conqulstadores se limitaron a ocupar lal capitalea in

dlas 1 gradualmente sustltuyeron las oonstrucoiones de los nati

vos oon edltloiol de tipo europeo; en el Cuzoo oonservaron a ve

oes parte de 1a oonstruocion antigua oomo base de la nueva. 

Las primeras manttestaciones 

Los datos que actualmente 8e tlenen sobre las representaoi

ones indigenas aon demasiados esoasos e incomp1etos. Todo 10 que 

ae aabe del teatro pre-hispinieo viene solo de los espanoles. De 

los grupos arauaeol que habitaban el areo antil1ano y que ae labe 

que tUaron 101 primerol a quienel trataron los europaolJ lol(an 



. .3 
ejecutar clertol bai1el cantados, 11amados areitol, que conteni-

an elementos dramatiool. El croniata Fernandez de Oviedo (1478-

1557), los desoribe de este modo: 

Ten{an astal gentes una buena y gentil manera de 
memorar las oOlas pasadal 1 antiguas; y elto era en 
SUI oantaral y ba11ea, que ellol llsman areyto, que 
ea 10 mismo que nosotros llamamos bailar cantando ••• 
Cuando querfan babel' placer, celebrando entre ellos 
alguna notable tiesta, 0 sin ella, POl' pasatlempo, 
junt6banse muchos indios e indias, algunal vecel los 
hombrel lolamente y otral vece~ lal mujerea POI' Ii, 
Y en 1al tiestal generalea, aSl como POI' una vioto
ria 0 venclmiento de los enemigos, 0 oSlandos. el 
cacique 0 rey de 1a provincia, 0 POI' otro calO en que 
el placer tuese oomunmente de tOdOI, para que bombrel 
y mujerea 8e mezclasen... Y uno de ellol tomaba e1 
oficio de guiar (ora fuese hombre 0 mujer), T aquel 
daba ciertol pasos adelante y atris, a manera de un 
contrapas muy ordenado, y 10 mismo, y en el instante, 
hacen todos... Y a8( como aquel dioe, la multitud de 
todol reaponden oon 101 mlsmos pasos y palabral 1 or
den 'I en tanto que le responden,)a gufa calla, aun
que, no oesa de andar el contrapa8.1 

Fray Bartolomt de Lal Calal <1474-1566), que tambien prelan-

010 aquellos bailes, dice: 

Eran mU1 amigos de IUS bailes, a1 son de 108 can
tos que oantaban y algunos atabalel roncos de madera, 
hechol todo. lin cuero no otra cOla pegada; era cosa 
de vel' IU compAs, as! en las vocas como en los pasos, 
porque se juntaban treoientol 0 cuatroclentos hombres, 
los brazos de 108 un08 pueltoa pOI' 101 hombrel de los 
otros, que n1 una punta de alt1ler lal(a un pie m's 
que el otro, y as! de todos.Las mujerel POl' 8i bal
laban con el miamo compas, tono 1 6rden; la letra de 
IUS cantos era referir OOlal antigual, 1 otrsl veces 
ninerial, como "tal pelcadl1lo Ie tomo desta manera y 
se huy6", y otral lemejantel, a 10 que 10 en aquellos 
tiempos entend{ dellol. Cuando se juntaban muchas mu
jeres a rallar laa rafoel de que hac!an el pan cacab(, 

lGonzalo Fernandez de OViedo, Biltorla general 3. natural 
~ l!! Indial, Parte 1, 1Ibro V, oap.l. 



oantaban 01erto oanto que tenta muy buena sonada.1 

De los dos relatos se puede ver que en sus bailes y oantos 

hay elementos r{tmloos, elementos de imltao16n y hay 1no11naoion 

a algo sensual. 
,/ 

La conquiata detuvo al areito, par la rapida ex 

tlncion de sus cultivadorea. 

En el valle de Mexioo y en las veoinas tierras de Nicaragua, 

Honduras, Guatemala y Yuoatan hay pruebas que exist{an aotivida. 

des teatra1es. La primera notioia de esas aotividadea viene de 

Hernln Cort's mlamo (1485-1547), en su segunda oarta de relaoion 

al Emperador, al hab1ar de un indio que durante su estancia en 

Tlaxoa1a; robo a un espanol oierta oantidad de oro; dice que los 

t1axoaltecas 10 condujeron ante Cortes quien no quilo oonocer de 

tal alunto; por 10 oual las autoridadel de Tlaxoala 10 sentenoi

aron conforme a sus leyes: 
./ / Y 10 tomaron, y oon pregon publioo que manites-

taba su dellto l 10 hloieron llevar por aquel gran 
mercado, y alll 1e pualeron al pie de uno oomo tea
tro que estl eomedio del dioho meroado, y enoima del 
teatro subIa el pregonero, y en altas vocel torno a 
deoir el delito de aquel, e vi'ndolo todos le dleron 
oon unas porras en la oabeza que 10 mataron ••• 2 

and taking the man, oarried him to the great 
market, a town orier making pub110 proolamation ot 
hts offenoe; they then plaoed him at the base of a 
struoture resemblIng a theatre, whioh stands in the 
midst ot the market-plaoe, while the orier went to 
the top ot the building and with a loud voice again 

lSarto1ome de Las Casas, Apolos.tloa historia de las Indias, 
oap. ccrv, pp. 537-538. -- ---

2Cartas Z re1acionea ~ Hernan Cort'. !! Emperador Car10a y, 
Parfs, 18b6, P. 249. 



proclaimed his' offence; whereupon the people beat him 
with sticks until he was dead.~ 

En IU tercera carta es mis expl(cito al hablar del teatro que 

habla en la plaza del mercado de Tlaltelolco dice, hablando del 

tamoso trabuco que all{ hicieron y que nunca tuncion6, durante 

101 6ltimos d{al del sitio de Mexico: 

Como teniamol ~uy poca polvora, hablamol puesto 
en platiea, mas hab!a de qulnce dial, de hacer un 
trabuco ••• y en aquellos dias que ten{amoa tan arrln
conados 101 indiol acabole de hacer, y llevoae a la 
plaza del mercado para 10 aaentar en uno como teatro 
que esta enmedio della techo de cal y canto, cuadrado, 
de altura de doa eatados y medio, y de esquina a ea
quina habrl treinta pasos, e1 cual tenlan ellos para 
cuando haclan algunas fiestas y juegos, que loa rep
resentadores dellos 8e ponfan alll porque toda la gen
te del mercado y los que estaban en baj~ y enci~a CU 
los portales pudiesen ver 10 que se hac1a ••• 2 

As we had but little powder lett, we had been 
planning tor more than titteen days the construction 
ot a battering englne... In the course ot a tew days, 
during which we held the Indiana in atraitened quar
ters, we completed it, and brought it to be placed in 
the square ot the market, on a bullding resembling a 
theatre, which is in the centre ot the square, made 
ot stone and mortar, about titteen teet in helght and 
thirty paces from angle to angle. This structure is 
intended to be used at thelr testivals and aports, so 
that the actors on those occasiona being placed upon 
it may be easlly seen by all tbe people in the mar
ket-place, both above and below the arcades.) 

lThe Despatches ot Hernando Cortes Addressed to the Emperor 
Charles V, p. 63 - . --

2Cartas Z relaciones de HernAn Cort's !! Emperador Carlos I, 
Paris, 1866. --

>Francls Augustus MacNutt, The Letters £! Cort6s 12 Charles I, 
pp. 111-118. 



6 
En estae eartas como se ve, exist{an vestigios teatrales 1 e 

ellas afirma elaramente Hern6n Cortes que en M6xieo 1 en Tlaxeal 

habta teatro 1 representadores. Entre los datos sobre represen

tacionel pre-hilptnicasJ p. JOS& de Acosta B.J. en IU Ristoria 

Natural ~ Moral ~ 18.s Indiae nos da 1a deacripcion de una ties

ta en e1 templo de Quetzalcoatl. en Cholula: 

Est. templo (el de Quetzalcoatl en Cbolula> , 
ten(a un patio mediano, donde el dla de IU fiesta se 
haclan grandee bailes 1 regocijol, 1 mU1 graciOlOs 
entremeses, para 10 cual babla enmedio de elt. patio 
un pequeno teatro de a treinta pies en euadro, cur
iosamente enealado el cual enramaban 1 aderezaban 
para aquel d!a, con toda la pulioie posfble, cerean
dolo todo de arcoa heehos de diveraidad de tlores y 
plumer!a, eo1gando a trechol muehos pajarol, conejos 
1 otras cosas apae1b1es, donde deIP~'s de haber eo
mido S8 juntaba toda 1a gente. Sa11an los represen
tantel 1 ha01an entremeses, haci'ndose sordol, arro
madizados, eoj08, oiegos 1 mancos, viniendo a pedir 
sanided al ldolo, 108 sordol relpondiendo adefesios, 
1 los arromadizos tOliendo y 101 eojol cojeando de
cfan SUI milerias 1 quejal que baolan re1r grande
mente a los del pueblo. Otrol sallan en nombre de 
lal sabandijal, unol vestidos como esoarabajol 1 0-
tros oomo sapos J otrol como 1agartijas, eto., 1 en
eontrandose al11, reterlan SUI oficiol; 1 volvi.ndo 
eada uno por si, toeaban alguna. oomo f1autil1as, de 
que gustaban sumamante los oyentes, porque eran muy 
ingeniosas; tinglan asimismo muchal maripolas 1 pa
jaros de muy diverlol oolores, sacando veltidol a 
los muchaehoa del templo en aquestas formal, los cua
les subiendose en una arboleda que all! plantaban, 
los sacerdotes del templo 1es tiraban con cerbatanas, 
donde babla en detensa de los unol 1 ofen~a de los 
otros, graciosos diehos co~ que entreten!an a 108 air
cunstantes, 10 oual aonolu~do haelan un mitote 0 bai
le con todos estos personajes, ,. se conclu1a la fies
ta, y esto aoostumbraban hseer en las principales 
fiestas. l 

Ip. Jose de Acosta S.J., Historia Natural 1 Moral de las 
Indias, libro V, cap. 30. Fondo de Cultura Econ6miea:-Mexico, 
1940. 



7. 
De 10 que nos dice el P, Aoosta 1a podemos ver la presencia 

del decorado eacenico 1 Bobre todo, la variedad tem'tiea y ambi

ental de los entremese.. De los bailes el Padre Jos' de Acosta 

en su Eiatoria Natural Z Moral ~ las Indias: 

En el ptr6 llamaban estos bailes, comunmente ta
qui; en otras provinoias de indios se llamaban are1-
toa; en Mexioo se dicen mitotel. En nlnguna parte 
hubo tanta curlosldad de juegoB 1 baileB oomo en la 
Nueva Elpana, donde h01 dra Ie ven indiol volteado
rea, que admiran, aobre una cuerde; otrol sobre un 
palo alto dereoho, pueatol de piea, danzan 1 haoen 
mil mudanzaa; otrol oon laa plantal de 101 plea, 1 
con loa corval, menean, 1 echan en alto, 1 revuel
ven un tronoo peaadiaimo, que no pareee coaa crel. 
ble, ai no es vlendolo; bacen otraa mil pruebaa de 
gran lutileza, en trepar, saltar, voltear, ll.v~ 
grandls1mo peso, lutrir golpel, que bastan a quebran
tar hierro, de todo 10 cual Ie ven pruebal harto don
oaaa. MAa e1 ejercieio de reereaoi6n maa tenido de 
loa mexicanoa, ea el lolemoe mitote, que ea un baile 
que tentan por tan autorizado, que entraban a veoea 
en el loa re1el, 1 no por fuerza como el Re. D. Pe
dro de Arag6n con el Barbero de Valencia. Hao!aa. 
elte baile 0 mitote, de ordinario, en los patios de 
los templos de laa oaaes realea, que eran 101 maa es
paoiolos. Ponian en medio del patio dOl inltru •• n
tos: uno de hechura de atambor, 1 otro de forma de 
barril, hecho de una pieza, nueco por de dentro 1 
puelto oomo sobre una figura de hombre 0 de animal, 
o de una oolumna. Estaban ambos templados de suer
te que hactan entre si buena consonanoia. Hao(an 
con ellol dlverlol lones, 1 eran muohos 1 variol 101 
oantarel; todol Iban oantando 1 ballando al lon, oon 
tanto oonoierto, que no disorepaba el uno del otro, 
yendo todos a una, alt en las vocel oomo en el mo
ver 101 pies oon tal deltreza, que era de vert En 
estol bailes Ie hao(an dOl ruedal de gente: en me
dio, donde eltaban los Instrumentos se pon(an los an
olanos 1 senores 1 gente mas grave, 1 all! ouasi a 
pie, quedo, bal1ab~ 1 oantaban. Alrededor de estos, 
bien desviados, sal1an de dos en dos los demas, bal
lando en coro con mas ligereza, 1 haciendo diversas 
mudaftzas 1 clertoa saltos a proposito, 1 entre si 
venlan a hacer una rueda mU1 anoha 1 espaciosa, Sa
oaban en estos bailee las repas mas preoioaaa que 
ten{an, 1 diversas j0188, segun que cada uno pod!a. 
Ten!an en esto, gran punto, y a81 desde ninos se en
senaban a este glnero de danzas. Aunque muchas de 



eataa danzas ae haa{an en honra de aua {dolos, pero 
/ / no era eso de su inatltucion, aino aomo eata dicho, 

un genera de recreaci6n 1 regoaijo para el pueblo, y 
aal no ea bien qultaraelaa a loa lndloa, aino procu
rar no se mezele .uperatlcl6n alguna. En Tepotzot
lan, que ea un pueblo a aiete lagual de MexIco, v{ 
haaer el bal1e a mltote qua he dleha en el patl0 de 
la igle.la, 1 me pareaiO bIen ooupar 1 entretener 
10. tndios, dfas de f1estaa, puea tlenen necesldad 
de alguna reareaclon, y en aquella que el pUbllca y 
sin perjulcl0 de nadie, hay menol inconvenient. que 
en otras que podrlan hacer a sus .olaa, al lea qul
tasen eatal. Y generalmente ea digno de admltir que 
10 que ae pudiere dejar a loa indiol de lUI coatum
breI y U801 (no habiendo mazela de lUI errorel antl
guos), ea blen dejallo, y contorme al consejo de San 
Gregorio Papa, proeurar que IUS fiestal 7 regocljol 
Ie encaminen al honor de DI01 y de loa santoa cuyas 
tiestas celebran.1 

8. 

Estas ceremonias mezclan los elementos religiosos a 1aa coa

tumbres de 1a gente pero puede obaervarse que loa bailes y 1a 

pantomime son factores Imprescindibles en estas ooasfonea. El 

mlsmo Acoata noa raflere 10 a1gulanta: 

E. 1a provincla de Tlazaala, muy ,parejada para 
aaza, 1 1a gente muy- dada a ella, 1 aa1 haalan gran 
tlesta. Plntan al 1dolo de alerta forma, que no hay 
que gastar tiempo en referlrla; ftas la fleata que le 
haelan ea mU1 donoaa. Y era 8a1 que al re{r del alba 
toeaban una boclna, con que se juntaban todoa con su. 
arcos 1 flachaa, rede. y otros lnstrumentoa de aaza, 
e lban Ion au (dolo en procealon, y tria elloa gran
dta1mo numero de gente, a una slerra alta, donde en 
la aumbre de ella tentan puesta una remada, 1 en me
dlo(un altar rlqulalmamente aderezado, donde pontan 
a1do10. Yendo caminando con el gran ruido de bo
oinaa, caracolea y tlautaa y tamborea, llegados al 
puesto, cercaban toda la talda de aquella sierra al
rededor, 1 pegandole por todaa partes tuego, salian 
muchoa 1 muy diversoa animales, venadoa, conejos, 

lP. JOS8 de Acosta S.J., Hiatoria Natural lMMoral de laa 
Indiaa, libro V. Fondo de Cu1tura Econdm!ca, ex!oo,-r9ijD; 



liebres, zorras, loboa, etc., los cuales Iban hacia 
la cumbre, hUlendo del tuego, 1 lendo los cazadores 
tras e110s, con grande grlto 1 bocer!a, tocando di
versol instrumentos, 101 11evaban hasta 1a cumbre de
lante del idolo, donde venia a haber tanta apretura 
en 1a caza, que dando saltos, unos rodaban, otroa da
ban sobre 1a gente, 1 otros sobre e1 altar, con que 
hab!a grande regocijo 1 fiesta. Tomaban entonoe. 
grande namero de caza, 1 a los venadoa 1 animalea 
grandea aacriticaban delante~del {dolo, aacandole. 
101 corazonel oon la ceremon1a que usaban en 101 la
crificiol de los hombres, 10 oual pecho, tomaban to
da aquella caza a cueataa, 1 volv!anse oon IU {dolo 
por el 1I1ilmo orden que tueron, 1 entraban en la ciu
dad con todal estal oOlas mUl regocijadol con grande 
muaica de bocinas y atabales, hasta 11egar al templo, 
adonde ponian su idolo con mUl gran reverenoia T So
lemnidad. Ibanle 1uego tOdos{a guisar laa oarnea de 
toda aquella caza, de que hao an un convite a todo 
el pueblo, 1 despuel de oomer hao(an lUI representa
ciones 1 bailel delant. del {dolo. Otrol muchol dio
sea T diolal ten{an con gran luma de {dolol' mal 101 
principalel eran en la naci6n mexicana, 1 en lUI ve-
oinal, los que estan dichos. . 
•••• Acabadol puel, 101 aacr1fic10s, sallan 1uego to
dOl 101 mancebos 1 mozol del templo, aderesadol como 
elt' dicho; puestol en 6rden 1 en hileral 101 unol 
en trent. de loa otrol, bailaban 1 cantaban a1 son de 
un tambor que lei ten!an, en loor de la aolamnldad 
1 del {dolo que celebraban, a OUTo oanto todos loa 
aenores 1 viejol, 1 gente prinoipal, respond!an bai
lando en el circuito de ellos, haoiendo un hermolo 
oorro como 10 tienen de coatumbre, estando aiempre 
101 mozol 1 laa mozas en medio, a cUl0 espectaculo 
venia toda la cludad.l 

9 

Fernando de Alva dice que n ••• en el alcazar 1 palacios de 

Netzahualcoltl habla un patio donde sa hectan las danzaa 1 algu

nas representaciones de gusto 1 entretenimientos.n2 

IJos6 de Acosta, Historia Natural ~ Moral de laa Indias, Fondo 
de Oultura Economica, Mexico, i~o, pp. 508·509.---

20braa Biatqr1cal ~ ~ Fernando ~ Alva Ixtlixochitl, Mexico 
1892, Tomo II, Histor!a Chichimeca, p. 211. 



/ . 10.· 
Fray Diego de Landa en su Relacion ~ ~ cosas ~ Yucatan 

asegura que entre los mayas y los quiches habla representaoiones 

y que los mayas "ten(an reoreaciones muy donosas y prinoipalmente 

farsantes, que representan con muoho donaire".l 

Antonio de Herrera en su Historia General ~ los Hechol ~ 

los Castellanos nos describe la fiesta hecha al dios de los mer--
caderes en 1& eual sacrificaban un esclavo & Quetzalooatl y al 

d(& siguiente "en amaneciendo, d&ndo 108 buenos d(as al {dolo, 

hac {an IU banquete los meroaderes (oon la carne del esalavo) y 

delPu&s iban al templo y en el patio se hao(an muy graciosos en

tremeles, grandee bailes y regocijos, saliendo vestidos, escara

bajos, y otras sabandijas; y como cojos, mancos y estropeados, 

diciende sus desgracias donosamente de manera que hac (an re!r y 

la fiesta 8e acababa eon bailes. HZ 

Y Motolin{a en Memoriales nos da pintoreaoos detalles sobre 

la manera como preparaban los indios sus bailes, sobre todo los 

que se haclan en honor del demonio: 

euande hab{an de bailar, en espeoial d{a del de
monio, tiznabanse de mil maneras, y para esto, el d(a 
por la manana que hab!a baile, luego venfan pintores 
o pintoras al tienguez 0 Mercado oon muchos oolores y 
pineeles, pi~taban los rostros y piernas y brazos a 
los que hablan de bailar en la fiesta, de la manera 
que ellos quertan y la solemnidad 10 demandaba, y an
s! dibujados y pintados, {banse a vestir diversas di
vtsas, y algunas tan teas, que pareei'an demonios, y 

IFray Diego 
19)8, p. 109. 
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&n8! serv{an al demonio con e8tas y otras mil maneral 
de 8erviciol 1 8acriticiol, y de la misma manera Ie 
pintaban para salir a la guerra • 
••• • Antes de la tiesta, cuatro 0 cinco d{as, adereza
ban todos los templol y salas de BUS d108el, y enca
laban 10 desollado de ellos, y el tercero dre ante8, 
plntlbanse los achcauhttn unos de negro, y otrol de 
blanco, y otrol colorado, 0 azul, 0 verde, etc., 1 
luego a las elpaldas de la casa 0 templo principal 
del demonio bailaban un d(a entero. l 
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Fray Bernardino de Sahagdn tambi'n nos dice de las ceremonias 

en M'xico que hac{a el que daba el banquete cuando comenzaban 101 

cantores 81 areyto, y 10 que bac(an en toda la noobe: 

Al tiempo de comenzar el areyto, ante8 de todo, 
otrecian tlorel 1 otral oosal al dios Huitzilopochtli 
en 8U oratorio, en un plato grande de madera pintado, 
y delpuel otreclan en otras capilla. de 101 {dolos: 
una ae llamaba Uitznauac, otra Pochtlan, otra Yopico, 
otr~ Tlamactzinco. En loa altare. desta8 capillas 
pon1an tlores y a la p08tre pontan tlore8 en el ora
torio del que hacia la tiesta, y delante del atambor 
y teponaztll, y juntamente doa plat08 en que coloca
ban la8 oana8 de pertume8 ardiendo, e8to era a la me
dia noche. 

Babiendo yaotreoido tlore8 en las partes ya di
chas, oomenzaban e1 cantar; 10 primero era 811bar me
ttendo el dedo menor doblado en la boca: en oyendo 
estos silb08 108 de la casa, luego sUIPlraban y gUI
taban la tierra, tocando con el dedo en la tlerra y 
en la boca. Oyendo 108 Itlbldol decfan: "Sonado ha 
nueltro lenor", y luego tomaban un lncenaarl0 como 
cazo y cogtan brazas del tuego con el, y echaban en 
ellal oopal blanoo que se llama tzloac copalll, muy 
11mplq 1 muy olorosoJ decfan que era IU auerte, y lu
ego s~lra al patio de la casa un satrapa, 1 un sa
crlltaneJoJ llevtbanle unal codomlcea, y llegando 
donde estaba el atambor ponian el incenaario delante 
de el, y delcabezab{a luego una codornlz y ecb'bala 
en el auelo, y all andaba revoloteando, y mlraba a 
que parte Iba; 11 iba volteando bacia el norte que 

lMemorialel de F2a1 ToribIo de Motoltn(a, Mexico, Par{l, 
Madrid, 190), pp; 7 y 77. --



es la mano derecha de la tierra, tomaba mal aguero~ 
dec!a esto el dueno de la casal "entermar' 0 morire," 
Ii la codorniz volteando iba hacia el occidente 0 ha
cia la mano 1zquierda de la tierra que es el mediod{a, 
alegr4baae 1"- dec(a: "paoitioo eata Diol, no tiene eno-
30 contra mr." Despues de heoho eato tomaba el lnoen
sario, y ponlale trontero del atambor, 1 levantaba el 
inoensario ha01a el med10d!a y haoIa el norte, y haola 
10 propio. 

Habiendo heoho eato, eohaba las brasal del 1ooen
aarip en el hogar 0 togon alto, 1 luego aal!an los que 
habian de ~aoer el areyto 1 oomensaban a oantar 1 bal-
1ar. Salta primero e1 t1aoateoat1, y luego tral e1 to
dos 101 101dadoa que se llaman quaquaohiotin, 1 los que 
11aman otom1 1 los que llaman tequiuaque que aon oomo 
soldadol viejos; empero los ae~ores meroaderes 1 101 
otroa no bal1aban, aino estaban en IUS apolent08 miran
do porque ellol eran 108 autorel del ~onv1te 1"- 101 mer
oaderea v1ej08 reo1blan a los que ven1an, 1 dabanlos 
tlores a oada uno seg~n IU manera, oon diversas man
eras y hechural de f10res. Una se llama amacozoa11; 
otrs Ie llama xiubtezoayo, otra Ie llama 1cnquequet
zal11 pepe1ooiometzoultlatloa. 

La primera ooss que se oomfan en 81 convlte, er
an unos bonguillol negrol que ellol llsman nanaat1 
que embo~raohan 1 haoen ver vllionel, 1 aun provocan 
a lujurla; elto comian ante I de amanecer, 1 tambien 
beb!an oacao antes del alba. Eltol bongu11101 101 co
mian oon miel, 1 ouando 'a se oomenzaban a ba11ar, al
gunos oantaban, otros lloraban porque 1a estaban bo
rracbos oon lo~ bonguillol, 1 algunol noquerlan can
tar, slno lentabanle en lUI apoaentol, 1 estabanse 
all1 oomo pensativoa, algunol ve1an en vlaion que Ie 
morian 1 110raban; otros velan que los com!a alguna 
bestia tlera; otrol·que cautivaban en 18 guerra; 0-
tros que bab!an de ser rlcos; otr08 que bab(an de te
ner muchol eso1avos; otros que hab!an de adulterar 1 
les hablan de bacer tortilla la oabesa pOr este caso; 
otrosque hab(an de hurtar algo por.l0 oual los babI· 
an de matar, 1 otral mucbas v1s1ones qge ve(an. Y 
tamb1'n estos que se emborraobaban vefan en vision 10 
que babla de acontecer a 108 que no oom!an 10. bongu1-
llos 1 deo(anselos. Y aun veran 108 maletioio. en que 
andaban otros y tambl(n velan lo~que bab{an de aauti
var en la guerra y a los que bab1an de baoer capitanes 
por ello y 108 que hablan de mor1r en la guerra 1 101 
que babf:n de ser r1col 1 tratante~ de esolavol 1 los 
que hab an de adulterar, 0 se bab!an de aboroar 0 mo
r1r en el a~ua 0 babfan de mor1r fuera de SUI casal. 
Todo 10 vetan en aquella borraohera. 

Delpu4'1 que nabla palado la borracbera de los 
b~~uillos hablaban 101 unos con 101 otros aceroa de 



las visiones que hab(an visto. Cuando llegaba la me~ 
dia noohe, el dueno de la oasa que haola el convite, 
orrecla papeles goteados con ul11, oon aqua lIas oer
emonlas que arrlba se dljeron. Tamblen beb!an oaoao 
andando bailando, una 0 dos veces antes que amanacl
eae hasta la manana, 1 cantaban alguno8 cantaraa, 1 
la orrenda que hac{a el dueno de la casa con las oere
monlas arrlba dIchaa, 1 en aoabgndola de hacer, en
terraba las oenizas y otras 00sa8 en el medio del pa
tio, y declan cuando las enterraban: "Aqu{ habemas 
plantado ultzltll,ietl, de aqu{ naoer( la comlda y be
blpa de nuestroa hijos y nIetos, no se perdera," que
r!an declr que por vlrtud de aquella orrenda, 8ua hl
j08 Y nietos hab{an de sar prosperos en eate mundo. l 
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El Padre Sahagan tambl(n n08 ouenta de laa ceremonias que ha 

c{an al romper el alba, y 10 que hac(an en aallendo el aol: 

Cuando ya querts sa1ir e1 alba, a 1a hora que sa
le el lucero, enterraban las cenlzas del saoriticio, 
las tlores y las oanas de perfumes, porque celaban 
mucho que no la viese algun Inticlonado de algun vi
cio, convlene a sabar alg6n amanoebado 0 ladron, a
dultero, jugador 0 borracho, porque a todol estos los 
tenlan por polutos 0 manohados, 1 no quer(an que vi
esen enterrar lal oen1zas del sacriticl0. Despu~s 
que habIen sepult{do1as, oomenzaban luego a cantar 1 
bailar con al atambor y oon 81 tlponaztli, 1 oanta-
ban alguno de 101 oantaras en sallendo el sol; luego 
daban comlda a todos los oonvldados sln dejar nlngu-
no en sus aposentos, y SUI flores 1 perrume.; a 1a 
pOItra deban comlda a los popularel que ten(an oon
vldadol, viejo. 1 viejal, y las mujer.s llevaban cada 
una un ohlqulhuitl medlana lleno de ma!z, puesto en 
el hombro, .sto era para tamales. En entrando en lal 
casas donde suelen juntarse los convi~ados, que estan 
ceroadas de un patio como oeldas, pon1anse oada uno 
en su aposanto; estas Mujeres yendo a la casa del con
vita iban de cinco en oinco, 1 de aela en .el~ 1 en
traban en la oasa de lal mujeres donde Ie hacla la 00-
mlda,{l pon{ans8 junto alaI puerta. donde hao!an pan, 
1 t,n an alli el malz que habian traldo, 1 despu's e
chaba~lo aobre un petata y luego lea daban oomlda. 
Despues de haber oomldo, no lea daban caoao sIno atolli, 

lFra1 Bernardino de Sahagun, Hlstorla ~ las oosas £! Nueva 
Eapana, Torno II, cap. VIII, Mexloo, 19415. 



repartlase en unas esoudlllas pintadas de blanoo. Es
tas mismas mujeres antes de esto, hab!an dado oada ou
al una manta de lxtll al que hao!a 1a flesta, para que 
oomprase lena para 18 oomlda y para ayuda de oosta. 
Esta era oostumbre entre todos los que haotan banque
tes, 1 tamblen a los que morian dab an estas mantas, 
deofan que para envolverlos, y las pon!an enolma del 
ouerpo oomo ofreoldas. 

Cuando oom!an oesaba el oanto y e1 balle, y por 
aquel d{a no hab!a m~s. Al slgulente oomlan, beblan, 
daban oanas de humo y tlores; a estos que com!an en 
este, esoog{a10s el dueno del oonvlte de los m's aml
gos y mas parlentes, y sl nlnguna oosa sobraba para ~l 
segundo dia, dec ian los viejos que era senal de que no 
habia de mereoer nlngan blen temporal por aquella fl
esta, porque habla venldo cabal para el primer dra al 
gaato, 1 nlnguna cosa habia sobrado para el segundo; 
y al hab!a sobrado muoho de oaUas, tlores, oomlda, y 
beblda, de chlqulbultes, cajetea, y vasos para beber, 
en aquello entend!an los viejoa que hablan de hacer 
otroa convltes y deolan: "Banoa hacho merned nuestro 
se~or Dloa, en que este nuestro hljo que nos ha con
vldado, he meracldo el que bar' otros banqaetes an
dando al tlempo. Laego le llamaban y .entado delan
te de ellos, co~nz'banl. a hablar seg~n su coatum
bre, amonestandol., aoon8aj~ndol., y reprandl'ndole 
con aspereza; estas reprenslone. dec ian que eran pa
ra alargarle la vlda, y despu6s de baberlo blen ja
bonado y haml1lado, deoianle palabras blandas 1 amo
roaaa de esta manera: 

"Aqu{ est's hljo nueatro: mlentras que nuestro 
senor 0101 ba derramado su haclenda, no la bas perdl
do clerto, mas antes 10 han aprov.obado en 10 oomldo 
y bebldo, algunol de tus padres 1 madres, los cuales 
llamaste a tu presencla y a tu casa vlnleron, y por 
auto mlra que no te ensoberbezeaa nl altlvezoaa: ~Te 
engrelras por Gsto? ~O por ventura oomenzaras a re
galarte en oomer, beber y dormlr? Entre tanto hljo 
no dejes loa trabajos de 101 oamln08, de los tratoa, 
y de traer a oaestas las cargas oomo de antes; mejor 
bljo te sera que mueraa en algun paramo 0 en alguna 
montana 0 a1 ple de un arbol, 0 junto de un rlsoo y 
alll esten tal huesos derramados, tUB cabelloB 8spar
oldos, tUlmantal rasgadaa, y tu maxtle podrldo, por
que esta ea la pelea y valentia de nOlotros los tra
tantes, 1 por elta vlda hemol ganado muoha nonra 1 
rlquezaa que Dlos nos ha dado a nosotros que somol 
tus padres y tus madres; y sl trabajando de esta ma
nera peraerveras, aunque vayaa muchas veoes a lejaa 
partes, volveras pr6spero, veremol tu cara oon gozo 
y treouentaremostu oasa. Persevera hljo en tu otl-
010 de oammar; no tengaa mledo a los tropezones del 

14. 



oamino; hljo nuestro, nota bien 10 que te hemos dioho, 
loon esto aatistaoemos a 10 que t~ debemoa noaotroa 
que somos tus padres 1 madres! y tomal0 oomo por una 
rica manta oonque te cubras." 
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Datoa intereaant(aimoa 1 mU1 eaoaaament. oonooidoa aunque pu 
/ bl10adol haoe maa de un alg10, son loa que proporoiona 81 vIaje. 

ro inglis Mr. Bullook, en au obra ~ MexIgu, .n 1823, editada en 

Parla en 1824. Retiere all( una reprelentaoi6n presenciada en 

San Mart{n de los Ranchos, la noohe del. 24 de abril de 1823. 

Aceptando una invitac16n que se les hizo, Ie di
rigieron a 1a Ig1esla, la que enoontraron iluminada 1 
"llena de personas de ambol se~os. Danzal mezaladaa 
oon singu1ares ceremonial habian empezado, ante un al
tar que, oon gran admirao16n, reconoci enseguida como 
semejante a loa que se usaron ant.s de la Introduooion 
del aristianismo. Los aatore. eran oinco hombres 1 
tres mujerel groteaoa, pero ricamente veatidsa, a la 
uaanza del tiempo de Montezuma. Un joven, que pare. 
o!a representar ~ ese monaroa, 11evaba una alta 00-
rona rematada por un punado ~e pluma. rojas. La pri
mera parte del drama oonsiat1a en 108 adiosea de un 
joven guerrero entrente del altar, 1, poni~ndoae ti
nalmente de rodll1aa, oraban por el ~xito de la ex
pedicicfn. En el segundo aoto ae ve!'a, deade luegoj 
dos guerreros soberbiamente ve~tldos, de los oualea 
uno era mexioano 1 se distingu1a por un peinado mas 
levantado 1 un trozo de tela de seda carmear en sua 
ea6aldaa. Deapu'a de haber bailado durante alg{n ti
empo oomenzaron un oombate tiotiol0 que, luego de di
terente. evoluoionea, term1n6, como era de suponerse, 
por el triunto del mexioano, quien hizo pri8ionero a 
su enemigo 1 10 llev6 de loa oabelloB a presenoia de 
.u 80berano. Entonoea reoomenzaron las danzaa y el 
venoido imp1oraba, con trecuencia, miaerioordia a au 
venoedor 1 a1 monaroa. Todo eato tue admirablemente 
ejaoutado y ser!a impo.ible ver una pantomima mejor, 
10 oaai esperaba ver a1 oautivo a80r1tioado a 108 dio
.e.... La. mujere. acompanaban 8ua pasos 1 1a musioa 
oon un pequeno instrumento que ten!an en 1a mano dereoha: 

lFra,y Bernardino de Sahag&'n, Historia de las 008as .9!. Nueva 
Espana, Tomo II, oap. IX, Mexioo, 1946. -----



era una especle de juguete hecho con una calabaza a-' 
dornade con pequeno. cascabeles de plat~ y el etec
to era mUl agradable... Un vlejo parec1a desempe
nar un triple cargo: era vlol!n.y d1rector de la or
questa, maestro de oeremonias, y sl no me equlvoco, 
representaba al gran s8cerdote; llevaba un traje 
blanco orna~o can gulrnaldas de pequenas hojsa ver
des 1 parec~a gular toda la aooi6n dramltlca ••• "l 
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Don Franoisco del ~aso y Troncoso, en unos apuntes manuscrl

tos dlce, cltando la relaci6n anterlor: "Esta representaclon, 

tal como Bullook la describe, presenta bastantel analog(aa oon 1 

Danza de 1a Pluma que se hlzo por los indios de Mitla en obsequi 

1 a la presenoia del Duque de Loubat a principlos de 1900 ••• " 

Entre los ma,as de Yucat(n hab(a tambiin espeot'oulos teatra 

leI, oon cierto predominio del adem'n sobre la palabra, 1 estre

ohamente ligados a la m6s1ca, a juzgar por 10 que de ellos nos 

dlcen cronistas e historiadores. Fray Diego de Landa, a quien 

cita L6pez de Cogolludo en su Historia ~ Yucatan, afirma que 

Chlchen Itza "ten{a delante 1& esoalera del Norte, a1go aparte, 

dos teatros de canter{a pequenol de cuatro escaleras , enlosados 

par arrlba, en que dioen representaban las tarsas y comedias para 

solaz del pueblo". 

Fray Dlego de Landa en au Relacltn ~ !!! co,as ~ Yucat-n, 

escribe: nLos indioa tienen recreaclones muy donosas 1 prine1. 

palmente tarsantes, que representaban con mucho donaire; tanto 

que a estol a1quilan loa espanoles para no m's que vean 101 ohls

tea de los espanoles que pasan con lUI mozas, maridol, 0 ell01 

ITranslated by Jos( J. Rojas Garo1duenaa. 
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proplos, sobre el bien 0 mal servIr, y despuea 10 reprea.~tan oon 

tanto artIfl010 oomo 108 ouriosos espanoles". 

Por au parte, el 1lustre obispo de Yuoatan doctor Oreloenoio 

Oarrl110 y Anoona, que sa ap016 en aquallas autorldades, anade 

aoerca de eato: "Oonoo(an y pratloaban 101 antlguos yucateoos el 

uso y recreo de las representaciones e80enioas, pues ten(an ple

zas 11terarias y art{stlcas de eate genero. Slrva de prueba el 

argumento mlsmo de la invaslon y oonquista espanola". 

En Yucatan fue donde a1 abate Carlol Esteban Brasseur, de 

Bourbourg -- orlg1narl0 de eata vl11a, donde nacl0 en 1814 --, 

tradujo y dl0 a oonooer el Rablna1 Aoh(, en 1862, precedldo de un 

"ensayo sobre la poes!a 1 1a musloa, .obre la danza y el art. 

dram{tloo de las antlgua1 poblaolones mexlcanal y guetemaltecal". 

Autor de una gramatlca de la lengua qulche, Brasseur tu.cura 

parroco del pueblo de San Pablo de Rablnal, sltuado en 1a Baja 

Verapaz, y all( descubrl0 este drama ballet, oonooido antes como 

"Balle del tun", ouyo texto hab(a tranlorlto Bartolo Zls a1 medl. 

ar e1 slg10 XIX, antes de que 1legara el abate, aegun quedoano

tado. 

La prlvl1eglada memorla de aquel aoclano retuvo unas tres de. 

cadas el texto del drama anonlmo, seg~n 10 trasmltleron oralmente 

101 maya-quiches, guardlanes respetuosos de esa tradlclon que 

qulz'. partl0 del antiguo pueblo de Rabinal -- en e1 que 8ubala. 
/ ten rulnas de una tortaleza --, sltuado a unos ouarenta kllome-

tros del pueblo que heredoese nombre. 

En la torma en que ha llegado basta nuestro. dras, rue 
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representado, en quiche, a iniciativa del mlsmo abate, en 1856, 

el dia de la converaion de San Pablo, 25 de enero, Brasseur, que 
/ ae gano la contianza de loa naturales, 10 tradujo del qulche al 

trano's, ayudado por ind{genas airvlentea suyos, que le hablaron 

de aquellas ruinas, y graeias a la representaclon, ae pueden ti

jar las aootaclones relatlvas al movimiento escanico del drama. 

El protesor Georges Raynaud, que tue director de estudios so 

bre las religiones preoolombinas, en la Sorbona, ineontorme con 

la version de Brasseur, realizo otra, a la eual puso notas en las 

que senala aquellos puntos en que discrepa de las interpretaoion 

eS de Brasseur. 

Atirma Raynaud que se trata de "ia unica pieza del antiguo 

teatro amerindio que ha 11egado hasta nosotros", sin que en la 

torma 0 en el tondo pueda descubrirse "la m~s m(nima traza de una 

palabra, de una idea, de un hecho, de origen europeon. 

Existen otras versionea y una adaptaclon del Rabinal Ach!. 
/ Casi todas eataa veraiones proceden de la traduccion de Brasseur, 

1 ditieren de la que hizo Raynaud, en varios puntoa. El primero 

subdivide la obra en cuatro escenas, Raynaud las considera como 

actos. Aqu'l incluye en el reparto dos esclavos, varonea, en ve. 

de una mujer y un hombre, sirvientes, que tlguran en la version 

de Raynaud. Brasseur 1 sus contlnuadores dejaron en quiche los 

t{tulos de loa personajes indigenas. 

El Rabinal ~, a pesar de haber sido editado hace 1a seten

ta 1 un anOI, es casi completamente deaoonocido en nuestro pa(s 1 

creemoa que otro tanto sueede en el reato de Iberoam'rlca, 



19. 
exceptuando, acaso, Guatemala. No ba sido aino basta bace veint 

cinco anos que se conoci6 una versi6n castellana de tan importan 

te pieza, bajo el titulo de "!! VarOn ~ Rabinaln , tal es la pub 

lioada en los Anales de 1a Sooiedad de Geograt{a e Bistoria de 
/ / Guatemala, version que hizo el Sr. Cardoza 1 Ar~gon d~ la tra-

/ duccion trancesa de M. Georges Raynaud. 

M. l'Abbe Brasseur de Bourbourg dioe que es "un verdadero 

drama historioo, acompanado de danzas y mJsica" 1, elogiando vi

vamente la obra, habla de la elegancia del esttlo "a pesar de la 

repeticiones que con tanta trecuenoia ae presentan y que consti

tuyen una bellesa en los idiomal de America central". Los per

sonajea son numerosoa, loa principalea son: el rey BobtohJ Ra

binal Aoh{; Quecbe Aoh{; la reina, eaposa del rey Bobtob; 1& ea

poaa de Rabina1 Aoh{, cu10 nombre traduce Bralseur por Esmeralda 

Preciosa; Ixoc-Mun, esclava tavorita de Rabinal Ach(; un esclavo; 

los Doce Tigres 0 Jaguares 1 las Doce Aguilas, guerreroa de Rab1 

nal, ademaa de toda una multitud de guerrer08 y servidores que 

intervienen en las dansaa. 

La pieza esta dividida en ouatro actos que 18 deaarrollan al 

ternativamente ante los muroa 1 en el interior del palaoio del 

rey 0 senor de Rabina1. De eatos actos, que Brasseur de Bour-
/. bourg llama escenas, el primero y el ultimo son baatante largos 

/ / en e110s se concentra la aocion dramatioa, en tanto que los otro 

segundo 1 tercero, son muy cortos 1 de interes muy secundario. 

El asunto es una querella entre el principe de Rabinal y el 

de Quiche. En el primer acto apareoen ambos bal1ando a1 son del 
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tun 0 teponazt1i, armadoa 7 a1mulando un combate, el prtncipe de 

Rabtnal hace pr1aionero al de Quiche 7 le reprocha IU conducta 
/. para con 101 principel 7 guerreroa de Rabinal. El dtalogo rel~l 

ta cansado y mon6tono porque, al conteatarse, empiezan liempre 

repitlendo, a vecel 11teralmente, la mayor parte de 10 que ha dl 

cho el anterlor. Por tin, Rabina1 Ach1 11eva al cautivo al pala 

c10 del rey Hobtoh y el aegundo acto ae deaarrolla en presencla 

de ~ste, cuando Rabinal Ach(le da cuenta de IU v1ctoria. En el 

tercer acto regreaa el pr1ncipe de Rabinal y replte a Quecha Ach 

10 que ant. I ha dlcho al rey. El cuarto acto es al 

te: Queen. Ach1, ant. al rey, pld. gozar de lal rlquezas de est 

antes de mor1r; gusta de los manjares 7 11corea mas exqu{altos, 

le son mostradas ricaa telaa, pero el deaprecia todo 7 habla de 

las rlquezal 7 lujo de 8U palacio; baila luego con la esposa ae 
Rabinal Aohl, luego una danza guerrera con loa Tigrea 7 Agul1as 

de Rabinal y aale a declr un ~lttmo ad161 "a sus valles 7 a IUS 

montanas A 1 regresa para ser sacritlcado. Despuea del aacritlcl 

bai1an los guerrer08 1 todoa loa actores acompanados por el tepo 

naztll. 

La acclon de los peraonajea eeta combinada con muaica y dan

zas, lin embargo, no debe creerse que ae trata de un bai1e panto

m(mlco, pue. 1a acclon dramatlca ea, ain duda alguna, 1a parte 

principal de 1a pieza. 

M. Brasseur de Bourbourg a1 pub1icar e1 Rabinal Ach{ ino1uyo(, 

como apendice, la mualca correapondlente. Los instrumentos all{ 

marcados son trel: Trompeta primera, trompeta legunda 7, como 



aoompanamlento, el tun que 101 mexloanol 11amaban teponaztll. 

En ouanto a 1a antiguedad de elta obra, dloe Brasseurt "debe 

luponerse que la aoc16n Ie remonta a una epoca anterlor a la tun

dac16n del imperio QUiche, el declr, al tiempo en que los re1es 

de la cala de Cavek no eJerolan sino un poder{o reatrlnsldo; 10 

que nos indlcar{a, aproxlmadamente, lamltad del slg10 trec •••• " 

En oambl0, 1100las RAngel, ha enoontrado documentol que na

blan de una representaoion pantom(mlca, en e1 liSlo XVII, 1 en 

terrltorl0 de la h01 Rep~bllca de Guatemala, ou10 orlsen dlrecto 

el, indudablemente, preoorteslano. 

E1 doeumento en oueltion es un Auto, eertlticado por un Nota

rio del Santo Otlol0, en e1 cual un Comilario de ele mllmo Trlbu

nal reatlrma antlgual prohlblclonel respeeto del ball. "que lla

man en IU lengua tum teleohe", argumentando que era "cosa mala 1 

lupreltlclola 1 recordatlba de-lol ynlquol 1 perberlos aacrltlcl-

08 con que 101 de su genti1ldad beneraban al demonio adorgndole J 

reberenciandole con e1 lacrlticio que en el dlcno baile haelan de 

hombres 1 mujerel lac4ndo1as el corazon estando bluos ••• repre

sentando en al dlono bal1e tan a1 vluo 81 modo qua tan(an cuando 

lacrltlcaban hombrel a sus (dolos •• qua no leI taltaba mas ••• que 

matar 1 lacar el ooraz6n al hombre que all{ traen bal1ando ••• " 1 

esto 10 representaban en "las tiestal de la religlon cristlana". 

La major delcrlpc 16n de estal danza. '1 pantomimal 81 la que 

all! mllmo nace el p. Bartolome Relmo de Cabrera, benetlolado 

del pueblo de San Antonio Suchltepeque, deelarando que: " ••• el 

tum que en la lengua queche llaman telech. '1 en elta lengua 



22. 
sotosil de este pueblo se llama cotztum, era muy justa cosa se 

probiuiese y quitase por cuanto todo el era representacion de un 

indio que auido en guerra aacriticauan y ottrec{an a los antiguol 

al demonio como 10 manitiestan el melmo indio atado a un brama

dero, y 101 que le enbiaten para quitar la vida en cuatro tigural 

que dicen .ran de sua nagualel: un tigre, un leon, una aguila y 

otro an1mal de que no se aouerda, 1 las demas serimonlas 1 alari

doa del diebo baila mouidos de un son orriaono 1 triate que baaen 

unaa trompe tal largaa 1 pretoroidas a manera de sacabucbes, que 

cauaa temor el oyrlas ••• " 

Se cree que esta representaci6n pantom(miea debe haber sido 

muy gustada por ser una tiel rem1nisceneia de las viejas ereenci

al 1 prtcticaa idol,tricas no del todo abandonadaa. El enorma 

entuaialmo que deapertaba en el pueblo 10 expreaa el p. Cabrera 

dieiendo que en euanto "se tooan lal trompetas se alborota todo 

el pueblo lin taltar basta las oriaturaa biniendo Ion muoha ago

n{a 1 prieaa a ballarae presentea, 10 que no baoen en otr08 bai

leI del tum que luelen aooatumbrar ••• " 

Se ve claramente que la danza reterida~ denominada tumtele

che, reproduce e1 laaritioio 11amado gladiatorio que, como e8 bi

en sabido, era el mal bonrolo 1 eltaba relervado a loa guerrerol 

que ae hablan diattnguido.por au valor 1 peric!a. E1 dooumento 

babla de "un indio atado a un bramadero", que no ea aino la pie. 

dra circular que loa mexieanol llamaban temalacat1, 1 de "108 que 

le ambiatan para quitar la vida en cuatro tiguraa que dicen .ran 

d. aUI nagualea: un tigre, un leon, un aguila y otro animal ••• " 
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que acaso ser!a un coyote. A este respecto creemos pertinente 

hacer la IIgulente observac16n: el p. Clavijero, S.J. al hablar 

del sacrltlcl0 gladlatorl0 dlce que e1 pr1sIonero combat(a contr 

slet. guerreros dotados de mejores armas que las de aqa'l y en 

otro capitulo, al reterlrse al ramoso capltan tlaxca1teca 

cole, dlce que cuando se le conced16 el sacrltIcI0 gladlatorio 

salleron mucbos guerreros mex1canos a pelear can 61, de los cual 

as mato a ocho e birio a vetnte basta que, derr1bado por un golp 

de maza, tu' llevado a1 altar de HuItz1lopochtli para sacar1e e1 

corazon seg~n el rito. 
/ En el Peru el equivalente del m1tote es taki. Taki en que-

chua qa1ere decir cane ion. Los padres Augustino. nos dicen que 

para mochar tenlen corrales y en estos corrales tenlan t1estas 

juntos con 101 sacr1tIoios y duraban cinco dlas y bac{an grandee 

cantos. 

Pedro Cieza de Le6n tambien dlce que en la m1tad de la plaza 

ten!an pueeto un teatro grande con graval muy adornada. con paD

uelos llenos de ohaqula, mantas r1qu{s1mas, 1 en 10 alto de est. 

trono estaba la tlgura de TIee Vlracocha y el Inca estaba all! 

con los principale. 1 1a gente comun que Iban all! a mochar. 

CapItan Sarmlento de Gamboa en f! hletoria !n2! dice que uno 

de los inoaa a1 oelebrar el trlunto sobre 81 enlmlgo mando a hacer 

grandel tlestas y representaolones y estas representacionel eran 

sobre la vlda de algunos Inoas. La tiesta prlnclpal era la del 

sol. Garoilaso de la Vega en Comentarlos Reales nos cuenta de 

ella , de como se preparaban para ella. 



Este nombre Raymi suena tanto oomo pascua 0 fi
esta solemne. Entre ouatro fiestas del Cozoo, que 
tu:' otra Roma, la solemnis1ma era la que hao{an a1 
101 por el mes de junio, que llamaban Intip Rayml, 
que quiere deoir la pascua solemne del sol, 1 abso
lutamente le llamaban Raymi, que signifiea 10 mil
mo; 1 si a otras fiestas llamaban con este nombre 
era por partioipaci6n delta fiesta, a la cual per
tenec!a derechamente el nombre Raymi, celebrabanla 
pasado el solstloio de junio. 

Hac{an esta fiesta al 801 en reconoc1miento de 
tenerle 1 adorarle por aumo, 8610 y universal dios, 
que con su laz y virtud criaba y sustentaba todal 
las oosas de la tierra. 

Y en reoonocimiento de que era padre natural 
del primer Inoa Manoo Capao, y de la C01a Mama 0-
ello Haaeo, y de todol los reyes, 1 de IUS hijos 1 
deleendientel, enviados a la tierra para el hene
ticio universal de las gentes. Por estas oausaa, 
como elloa dicen, era sOlemn!alma esta fiesta. 

Hallahanae a ella todoa los capitanel princl
palea de guerra, 1a jubilados, 7 los que no estaban 
oeupadol en la millcia, 1 todol los curacas senor
es de vasallos de todo el imperio, no por precepto 
que les obllgase a lr a ella, 11no porque ellos hol
gaban de hallarle en la sole~ldad de tan gran fi
esta; que como oonten!a en s1 la adoraoion de su di
os el sol, 1 la veneraoion del Inoa su rey, no que
daba nadie que no aoudiese a ella. Y ouando los ou
raoas no pod!an ir por estar impedidos de vejez 0 
de enfermedad, 0 oon negooios gravel en servieio 
del rey, 0 por la muoha distancia del camino, en
viaban a ella 101 hijol 1 hermanos, aoompanadol de 
101 mas nobles de su parentela, para que se halla
sen a la fiesta en nombra dellos. Hallabase a ella 
el Inca en persona, no siendo impedido en guerra 
torzosa 0 en visita del relno. 

Hac!a el re1 laa primeral oeremonias oomo IU
mo saeerdote, que aunque siempre hab!a~umo sacer
dote de la misma sangre, porque 10 hab1a de ser her
mano 0 tio del Inca de los legitimos de padre 7 ma
dre:,- En esta fiesta, por ser particular del sol, 
hae1a las eeremonias el mlamo rey, oomo hijo pri
mog'nito de ese sol, a quien primero y principal
mente tooaba aolemnlz~r au fiesta. 

LOI curacal v.nian oon todas IUS mayorel sa
lal 1 Inveneiones que pod!an haber: unol tra{an 
los vestidos ohapados de oro y plata, 1 guirnaldas 
de 10 mismo en las oabezal sobre SUI toeados. 

Otros venian nl mis nl menol que pintan a H'r
eules, vestlda la plel de le6n 1 l~ cabeza enoaja
da en la del Indio, porque seprec1an los tales 



/ desoendlr de un leon. 
Otros ven!an de la manera que pintan los ange

les, oon grandes alas de un ave que llaman Cuntur. 
Son blancas y negra., y tan grande., que muohas han 
muerto loa espanoles de oatoroe y quinoe pies de pun
ta a punta de los vuelos, porque se jaotan descendir . 
1 haber sldo au orlgen de un Cuntur. 

Otros tra1an masoaras, heoha. a posta de las m'. 
abominablea flguras que pueden haoer, y estos son 10. 
yunoas. Entraban en laa fiestas haolendo ademane8 y 
v18ajes de 10008, tontos 1 simples. Para 10 oual tra
{an en la8 manos instrumentos apropiados, como flau
taa, tamborinos mal oonoertados, pedazos de pell.jos, 
oon que se ayudaban para haoer sus tonter!as. 

Otros curacas venlan con otras diferentes Inven
cionel de sus blasonea. Traia cada na016n sus armaa 
can que peleaban en las guerras. Unos tralan arool 
y Ilechas. Otros lanzas, dardos, tiraderaB, porras, 
hondal y haohas de asta oorta, para pelear can una 
mano, y otraa oe aata larga para oombatlr ados ma
nOI. 

Tra{an pintadas las hazanas que en aervlcio del 
sol y de loa Inoas hab{an hecho. Tra{an grande I ata
bales y trompetas, y much08 ministros que los tocaban; 
en suma, oada nact6n venia 10 mejor arreadu y mas b1en 
acompanado que podia: proourando cada uno en su tan
to aventajarse de sus veoinos y oomarcanol, 0 de to
dos 11 pudiese. 

Preparabanle todos generalmente para 81 HalMi del 
saloon ayuno riguroso, que en tres dras no oom!an sl
no un poco de ma!z blanco, orudo, y unas pocas de yer
bas que llaman Chucam, 1 agua simple. En todo este 
tiempo no encendran tuego en toda la ciudad, y se ab
stenlan de dormir can SUI mujerel. 

Pasado el ayuno la noohe antes de la fiesta, los 
saoerdotel Incas, deputadol para e1 sacrificia, enten
dlan en apercebir los carneros y corderos que se ha
bian de saoriticar, y las demaa otrandas de comida y 
bebida que al sol se hab!an de otreoer. Todo 10 oual 
se preven{a, sabida la gente que a la fiesta habra ve
nido, porque de las of rend as hab!an de alcanzar todaa 
las naoiones, no solamente los ouraoas y los embaja
dares, sino tamb16n 108 parientes, vasa1los y criados 
de todos el101. 

Las mujerea del sol entendlan aquella noohe en 
haoer grandr8i~ cant1dad de una masa de ma!z que 11a
man Zanou, hac {an panecillos redondos del tamano de 
una manzana oomun; y es de advertir que estos indios 
no comian nunca su trigo amasado y hecho pan, sino en 
ests fiesta, y en otra que llamaban altua, y no oom!. 
an este pan a tad a la comida sino dOl 0 tres booados 
al principio, que de su comida ordinaria en lugar de 



pan es la zara tostada 0 coeida en grano. 
La hariaa para est. pan, princlpalmente 10 que 

.1 Inca y los de su sangre real habian de comer, la 
mo11an y amasaban las virgenes escogidas, mujeres 
del sol, 1 estas mismas guisaban toda 1a dem4s vi
anda! de aqualla fielta, porque el banquete mas pa
rec a que 10 hac{a e1 sol a SUI hijol, que sus hi
j08 a 61; y por tanto guisaban las v(rgenes, como 
mujeres que oran del sol. 

Para la damQs gente comun amasaban el pan 1 
guisaban 1a comida otra infinidad de mUJeres di
putadas para ssto. Empero al pan, aunque era para 
1a comunidad, se hacfa con atencion y culdado, de 
que a 10 menos 1a harina la tuvieaen hecha donce-
11as, porque este pan 10 tenlan por cosa sagrada, 
no permltiendo comerse entre ano, sino en solo ea
ta te.tlvldad, que era fiesta de 8US fiestas.l 

26. 

En Cuzeo hubo representaaiones seguramente muy semejantes a 

las descrltas del templo de Cholula y al Rabinal Aah{ del cual he 

hablado. Del teatro incaico se conservan los t{tulos de algunas 

aomedial que 8e dice fueron representadas para celebrar el naai

miento del prlmog6nlto de Yahuarhuaccac-Yupanqul. Igualmente se 

posee el drama conooldo por e1 nombre de Ollanta u Ollantay. cuyo 

alunto es la insurreocI6n de un jete ml1itar contra el Inoa, pro

voaada por un amor desgraciado. Retiriendose a ests pleza, M. 

Raoul DtHarcourt, de quien tomo estos datos, dice: "Hay que te

ner el valor de reconocer que, bajo una trams india, el drama es

ta pensado a la europea... En cuanto a 1a torma, los versos, 

aunque de corte qulchua, reclbleron una rima desconocida en 101 

tiempos precolombinos. Se ignora el nombre del autor y la 'poea 

en que se escrlbl0." / El mismo sutor dIce mas sde1ante: "hubo 

lGarcl1aso de la Vega, Com.ntarlos Reales, Tomo II, cap. XX, 
Madrid, 1829. 
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representaciones de Ollantay en Cuzco a fInes del s1glo XVIII, a 

excitacion del Cura Valdes, que se slrvio a este efeoto de una 

oopia antigua, encontrada, sin duda, en algun monasterio de la 

oludad. Tuvieron tal exito entre la poblaoion Ind(gena que oon-
/ trlbuyeron a una revolucion que hubo que ahogar oon sangre. Las 

representaoiones en quichua ae prohibieron desde entonoes." 

Don Jos~ Torre Revello, en una nota de au interesante estudi 

~ Teatro!n!! Colonia, publioado en Buenos Aires en 1933, dioe: 

"Con referencia al teatro entre loa incas, muoho se ha disoutido 

oon motivo de la probable autentioidad del drama Ollanta u Ollan 

tay, esorito en qulohua, que varlos estudiosos atribuyen al pa

rrooo que tuera de Tints, Dr. Antonio Valdes, qulen 10 hizo re

presentar entre los anos 1770 a 1780, habi$ndose demostrado tam

bien que entre 108 indigenas del Perci no se oultiv6 la literatura 

teatral, a pesar de que 10 esoribiera el Inoa Garoilaso de 1& Ve

ga en Loa Comentarios Realea." 

La importancia del Ollantay disminuye notablemente desde el 

momento en que no puede oonsider'rsele oomo autentioa pieza pre-
/ oolombina, pues que data, en realidad, de la epooa oolonial y so-

lo se enouentran, oomo dice Pedro Henr(quez Urena: "remlnisoen

eias de materiales anteriores a la conquista." 



CAPITULO II 

EL TEATRO MISIONERO 

Desde los primeros d{as de 1a conqulsta usaron los mlsloner

os a los indlos como actores y los dramas y pantomlmas se hlcier

on generales a trav's de todo Mexlco. Sigulendo tamblen 1a 00-

stumbre espanola de representar autos e1 d1a de Corpus Christl, 

muy comun en e1 slg10 XV, las representaciones re1igiosas mexica

nas S8 veriticaban ese d!a. Con 1a ayuda de los co1egia1es indi

os del 001egl0 de T1ate10100, los padres vieron dentro de poco 

tlempo que los natlvos preterlan los ingenuos autos y los bal1es 

a los rltos sangrlentos de sus rellg10nes. 

Las prooeslones de Corpus dan origen a una gran cantldad de 

representaciones en espano1 y nahuatl. Los indios hicleron suyas 

estas ceremonias eon tanto entusiasmo y oon tan pooo oonooimlento 

de los propositos religiosos que ellas entranaban que tue neeesa-
/ rio prohibir la partielpacion de los naturales en trajes de mujer 

/ o en masoaras. A este respeeto dioe Fray Juan· de Zumarraga: 

Cosa de Bran desaeato y desverguenza pareee que 
ante e1 sant!simo sacramento vayan los hombres oon 
mascaras y en habitos de mujeres, danzando y sa1tan
do con meneos deshonestos y 1asoivos, haoiendo estru
endos, estorbando los santos de la Iglesia, represen
tando profanos triuntos, como el dios del amor, tan 
des honesto, y aGn a las personas no honestas tan ver
gonzoso de mirar, y que estas cosas se manden hacer 
no a pequena oosta de los naturales 3 vecinos ofioiale. 



/ Y pobres, oompeliendolos a pagar para la fiesta. Los 
que 10 haoen, y los que 10 mandan, y aun los que 10 
consienten, que podr!an evltar y no 10 evltan, a 0-
tro que Fray Juan Zumarraga busquen que los eseuse.1 

29 

Los misioneros aprovecharon entonces en sus fiestas religio

sas varios elementos indigenas tales como el Idioma, los grandes 

escensrios al aire libre, con aroos de flores, plantss, arboles, 

animales vIvos, plumeria, le habilidad de los Indios para imiter 

defectos 1 enfermedades y la facilidad para imitar las voces de 

los anlmales, y de este modo las prooesiones de Corpus Christi 

adquieren en Mixico un aspecto extrano y por dem's pintoresco. 

Hay notioias de que va en 1526 se eelebraba esta fiesta en Mexi

co, pero es probable que tuviera lugar_desde 101 primeros anos de 

1a oonquista. / Segun datos recogidos por Garcia Ioazba1eeta, e1 

24 de mayo de 1529 Ie deeidi6 el orden en que hablan de ir los 

ofieiol llevando lal imagenes de sus santos patronos. Por acta 

del 10 de junio de 1533 se eltableoe que 

•••• por ouanto es neeesario haya orden en como han de 
ir 108 oficios e ofieiales que los ssean, en la fies
ta de Corpus Christi, porque de no la haber ha habi
do diferenela entre los diohos ofieiales los anos pa
sados, mandaron que la orden que en 10 susodicho se 
ha de tener sea, que despues de los oficlos a juegos 
de 101 indios, vayan de1ante los primeros en 1a di
eha proeesion los hortelanos, y tras allos los j~
gantes, y tres los jigantes los zapateros, y tras 
los zapateros los herreros y caldereros, y tras es
tos los carplnteros, y tras los carpinteros los bar
beros, y tras los barberos los plateros, y tras los 
plateros los sestres, y tres los sastres los armeros; 

1Cit. por Ioazbaleeta, Introduooion ~ ~ Cologuios 2! Eslava, 
Pp. 27-28, Mexico, 1877. 



y mandaron que los otlciales de los d1chos oflclos va
yan con los dlchos oflclos en proceslon, en loa luga
res dichos, e que los dos otlclos vengan e se pongan 
el dlcho dia, luego de manana, en la plaza mayor, y 
entren en la iglesia por la puerta que esta a la dl
oha plaza, y hecho au acatamiento al Santo Sacramen
t~, salgan de la dlcha 19lesia por la puerta que es
ta hacla el corral de los toros Y vayan en la dlcha 
procesion en la orden dlcha. 1 

30. 

He menclonado que el 24 de junl0 de 1538 se representaron en 

Tlaxcala los mas antltuos autos. Motolln!a, que era por entonces 

guardian del convento de Tlaxoala, describe as! la representa

clen: 

Llegado este santo dia del Corpus Christl del ana 
de 1538, hloieron aqu{ los tlaxoalteoas una tan 801-
emne flesta que mereoe ser nombrada, porque oreo que, 
si en ella se hallaran el Papa y Emperador oon sua cor
tes, ho1garan muoho de verla; y puesto que no habra ri
oas joyas ni brooados, habra otroa aderezol tan de ver, 
en especial tlores y rosas gue Dios cr!a en los arbo
les y en el campo, que hab!a bien en que poner los 0-
jos y notar oomo una gente que hasta ahora era tenlda 
por bestial supiese hacer tal cosa. 

Iba en la proceslon el Sant!slmo Saoramento, y 
muchas cruces y andas can sus santos; las mangas de 
las cruces y los aderezos de las andas hechaa todas 
de oro y plumas y en ellas ~genes de la mlsm& obra 
de oro y plums, que las b1en labradas de preciar{an 
en EspaHa mas que de brocado. Bab!a muchas banderas 
de santos. Bab!a dace apostoles vestldos con sua In
slgnlas. Muchoa de los que aoompafiaban la proces16n 
llevaban velaa encendldaa en laa manoa. Todo el oa
mino estaba cublerto de juncla, y de eapadanas, y flo
res, y de nuevo hab!a qulen alempre lba eohando rosas 
y olavellinas, y hubo muohaa manerae de danzas que re
gooijaban la proces16n. Bab!a en el camino sus capl
lIas con sus altar.s I retablos blen aderezados para 
descanear, adonde sal~an de nuevo muchos oantores can
tando y ballando delant~ del Sant{stmo Sacramento. 
Estaban diez aroos trluntales grandes, muy gentl1mente 

IV. Garoia Icazbalceta, Obras, Vol. II, p. 343, Mexico, 1877. 



oompueltos; y 10 que era mas de ver y para notar era~ 
que ten!an toda la oalle a la larga heoha en tres par
tes como maves de Igleslas: en la parte de enmedl0 
habta vetnte plea de anoho; por esta Iba el Sant!sl
mo Saoramento, 1 mlniatros 1 oruces, oon todo el spa
rato de la prooesi¢n, y por las otral dOl de 101 la
dos, que eran de cada qulnce ples, Iba toda la gente, 
que en esta cludad y provlncla no hay poca; y este 
apartamtento era todo hecho de unos arcos medlano~, 
que ten!an de hu.co a nueve ples; y de estos habia 
por cuenta ml1 y sesenta y ocho arcos, que como oosa 
notable 1 de admlracl0n 10 contaroo trea espanolel Y 
otrol muchos. Estaban todos cublertos de rosas 1 tlo
res de diversas colores 1 maneras; apodaban que tenia 
cada arco carga y medla d~ rosas (entl'ndese carga de 
indios) y con las que hab1a en las oapillal y las que 
ten!an los arcol triuntales, oon otros le.enta Y lels 
arcoa pequenos, 1 las que la gente lobre sf 1 en las 
manos llevaban se apodaran en dos mll cargas de ro
sas; y oerca de la quinta parte parecla eer de clave
ll10as de Castilla, y hanse multiplicado en tsnta ma
nera, que es cosa enoreible: las matas son muy mayo
res que en Espana, y todo el ano tienen tlores. 

Una OOla muy de ver tentan. En ouatro esquinas 
o vueltas que se haofan enfll oamino, en cada una su 
montana, y de cada una salia su penon bien alto; 1 
desde abajo estaba hecho como prado, oon matas de yer
be, y tlores, y todo 10 demas que hay en un oampo tres
co; 1 la montana y el penon tan al natural como .1 
alll hublese nacldo. Era oosa maravll10sa de ver, por
que habla muchos arboles, unos silvestrel, y otros de 
trutas, otros de tlores, y lal setal y hongol y vello 
que nace en los arbolel de montana y en lal penas, 
halta los arboles vlejoB quebrados: a una parte co-
mo monte espeso, y a otra mas ralo; y en 101 arboles 
muoha. ave. ohioas y grandes; habra haloones, cuer
VOl, lechuzas; y en los mlsmol montel muoha caza de 
venados 1 liebres y oonejol y adlves, y muy muohas 
oulebral, estas atadas, y saoados los 001m11101 0 
dientes, porque las mas de ellas eran de genero de 
viboras, tan larga. oomo una braza, y tan gruesa. 
oomo al brazo de un hombre por la muneca. Y porque 
no faltase nada para oontrahacer a todo 10 natural, 
eltaban en las Montanaa unos cazadores muy enoubl
ert08, oon aus areos 1 tleohas, que oomunmente loa 
que Ulan esta otiol0 eon de otra lengua, y como ha
bltan haola los montes aon grandes oazadorea. Para 
ver estoa oazadores hab!a menester aguzar la vista; 
tan dlslmulad08 eataban, y tan lleno. de rama ~ de 
vello de arbolea, ~ue a loa as! enoub1ertos taol1-
mente se lea vendr!a la oaza hasta los ples; esta-
ban haolendo mil ademanes antes que tlrasen, oon que 



hac1an picar a los desouidados. Este dia fue el pri~ 
mero que estos tlaxcaltecas saoaron su esoudo de ar
mas que el Emperador les d(o cuando a este pueblo hi
zo eludad; la eusl merced sun no se hs hecho oon nin
gun otro de indios sino eon este, que 10 mereoe bien, 
porque ayudaron muoho, cuando se gano toda 1ft tierra, 
a don Hernando Cort's por Su Majestad. Ten{an dos 
banderas de estas, y las armas del Emperador en medio, 
levantadas en una vara tan alta, que 10 me maravilla 
adonda pudieron haber palo tan largo 1 tan delgado: 
estas banderas ten{an puestas enoima del terrado de 
las casas de su ayuntamiento, por que pareciesen m48 
altas. Iba en 1s proces1on capi11a de canto de or
gano, de muchos cantores, 1 su musica de t1autas, que 
concertaban con los cantores, trompetal 1 ataba1es, 
campana. ohicas 1 grandes, y esto todo sono junto, a 
la entrada 1 salida de la iglesia, que parec!a que sa 
venla e1 clel0 abajo.l 

32. 

En el mismo ~o de 1538 y en la fiesta de San Juan se repre

sentaron oustro autos en los cualas tambien se mezclaron elemen-

tos ind(genas. Estos autos fueron: Anunciacion de 1a natividad 
----------~-- -- --~~---

~ ~ ~ Bautista; Anunciacion de Nuestra Senora; V1sitac1on 

~ 1a santis1ma Virgen ~ Santa Isabel; Natividad ~ §!B Juan ~ 

t1sta. Estos autos se representaron en diferentes cadalsos 0 ta 

blados. En el auto del nac1miento del Bautista, Zacar(as es mudo 
/ Y esto da origen a muchos episodios comicos de malentendidos, co-

mo acostumbraban a hacar los ind10s en sus bailes y representac1-

ones. Los parientes de ZacarIas hab(an llevado oomida y al tin 

todos se pusieron a comer. 

Es 

Fr. Toribio de Motol1n{a 10 describe as!: 
/ Porque se vea la habllidad de estas gentel d1re 

aqu{ 10 que h1c1eron y representaron luego adelante 

ToribiO de 
Tratado I 

los Indios de la Nueva - ----.;;..;..;;;;. 



en el d!a de San Juan Bautista, que fue el lunes s1g· ... 
uiente, 1 fueron ouatro autos, que solo para lacerlol 
en prosa,/que no es menol devota la historla que en 
metro, fue bien menester todo el viemes, 1 en solo 
dos dras que quedaban, que fueron labado y domingo, 
10 deprendleron, 1 representaron harto devotamente la 
Anunolac16n de la Natividad de San Juan Bautlsta he
cha a su padre Zicarlas, que-Se tar~n ella oEra de 
una hora, aoabando oon un gentil motete en canto de 
6rgano. y luego adelante en otro tablado representa
ron la Anunoiacion de Nuestra Senora, que fue muoho 
de ver, que se £ard~tanto como en el primero. Des
puel en 81 patio de la iglella de San Juan a do fue 
la prooes16n, luego en allegando antes de misa, en 
otro oadalso, que no eran pooo de ver los cadalsos 
cuan graciosamente eltaban ataviadol 1 enrosados, 
representaron la Visitaoion de Nuestra Senora a San
ta Isabel. Despues de misa Ii represent6 la Nit~ 
V1dad de San Juan, 1 en lugar de la circunclsion rue 
bautismo de un nino de ooho dias nacid~que se llamo 
Jua~, 1 antes q,ue diesen al mudo Zaoarlas l.as escrl
banlas que ped!a por senas, fue bien de re(r 10 que 
le daban, haciendo que no le entend(an. Aoabose ea
te auto oon Benedlotus Domipus Deul Ilrael, 1 los pa
rlentel y veoinos de Zacarlal que .e regocljaron oon 
el nacimiento del hljo llevaron presentes y oomidaa 
de muchas maneras, 1 ppesta la mesa asentaronle a 
comer que 18 era hora.1 

Tambi6n die~on en Tlazoala en esta mism8 ooaslon un auto en 

Mexioano titulado ~ Ca(da ~ Nuestros Primeros Padres, 0 sea, 

auto de Adan 1 Eva. 

Lo mas prinoipal he dejado para la postre, que 

i~eE!:a;!::i6nq~:1!~;a~~!~a~e~0~:u:u~~tr: ~:~~:~o~e 
oelebrar en la cuaresma guardaronla para el mieroo
les de las octavase Lo primero que hioieron fue apa
rejar mU1 buena limoans para loa Indioa pobres, que 
no oontento. oon los que tienen en 81 hospital, rue
ron por las calles de una legua a la redonda a repar
t1rlea setenta 1 oinco oamilas de hombre 1 oincuenta 

IFr. Toribio de Motolin(a, Hlstorla de 101 Indios de la Nueva 
Espana, Tratado I, oap. 15, M{xioo, 1941. --- -- --
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de mujer, y muchas mantas y zaraguelles; repartieron° 
tamb1en por los dichoa pobres necesitadol diez car
neros y un puereo, y veinte perrillos de 108 de la 
tierra, para comer eon chile como es coatumbre. He
partieron muchas cargaa de ma{z, y muchos tamale. en 
lugar de roscas, y los diputadoa y mayordom08 que 10 
tueron a repartir no quisleron tomar ninguna oosa per 
su trabajo, diclendo que antes hab!an ellos de dar de 
au hacienda a1 hosplcio, que no tomarsela. 

Ten(en su cera hecha, para cada ootrade un rollo, 
y sin eltos, que eran much08, ten(an aua velaa y doce 
hachas, y sacaron de nuevo cuatro ciriales de oro y 
plume muy bien hechos, mas visitosoa que ricos. Ten
ran ceree de la puert& del hospltftl para representar 
aparejado un auto, que tue la caida de nuestro. prl
meros padres, y al pareeer de todos los que 10 vier
on tue una de las cosas notables que se han hecho en 
esta Nueva Espana. Estaba tan adornada la morada de 
Adan y Eva, que bien parec!a para!so de la tierra, 
con diversos arbolel con fruta. y flores, de ella. 
naturales y de ellas contraheohas de pluma y oro; en 
los arboles mucha dlversldad de aves, desde buho y 
otras avel de raplna, hasta pajaritos pequen08, y 
80bre todo ten(an muy Muchoa papagayos, y era tanto 
e1 parlar y gritar que ten!an, que a veees estorba
ban 1a representaoion; yo conte en un solo arbol ca
torce papagayos entre pequenos y grandea. Habra tam
bien ave8 contrahechas de oro y pluma, que era cosa 
muy de mirar. Los conejos y liebres eran tanto., que 
todo estaba lleno de ellos, y otrol mucnol entmAlejos 
que yo nunca halta all! 101 habra vis to. Estaben dos 
ocelotle. atadol, que son brav{simoa, que nl Ion bien 
gato ni bien onza; 1 una vez deacu!dos8 Eva y fu~a 
dar en el uno de ellol, y el de bien criado deav10se; 
esto era antes del pecado, que 8i tuera despu'~, tan 
en hora buena ella no se hubiera llegado. Hab1a 0-
trol animales bien contraheonos, metidos dentro unos 
muchachos; estos andaban domesticol y jugaban 1 bur
laban con ellol Adan y Eva. Hab!a cuatro r!os 0 fu
entes que sa1!an del Para!ao. con sua r6tuloa que de
c!an Phiron, Gheon, Tlgrl~ Euphrates; y el arbol de 
1a vida en medio del paralso, 1 cerca de e1 el 4rbol 
de la ciencia del bien y del mal, eon muohaa y muy 
hermoaas frutas contrabechas de oro ~ pluma. 

Estaban en el redondo del pararso trea penoles 
grandes, y una sierra grande, todo esto lleno de cu
anto se puede ha1lar en una sierra muy tuerte y fres
ca montana; y todaa las particularidadea que en abril 
y mayo ae pueden hallar, porque en contrahacer una co
sa a1 natural estos Indioa tienen graoia singular, pu
es aves no faltaban no ohicaa ni grandea, en especial 
de los papagayoa grandes, que son tan grandes como 



ga1l01 de Espaii"a, de es tOI hab!~ muchos, 'i dos gallol 
y una galllna de las monteses, que oterto can lSI mas 
hermolas aves que yo he vlsto en parte nlnguna; ten
dr(a un gallo de aquellol tanta carne como dos pavol 
de Castllla. A estos gallos les sale del papa una 
guedeja de cerdas mal asperas que cerdas de caballo, 
y de algunos galloa vlejos son mas largos que un pal
mo; de estaB hacen hlsopoa y duran mucho. 

Hab(a en estoB penoleB anlmales natura1eB y con
trahechoB. En uno de los contrahechoB estaba un mu
chaoho veBttdo como 1eon~ y eBtaba desgarrando 1 00-
mlendo un venado que ten1a muertol el v,nado era ver
dadero y estaba en un rlsco que se baoia entre unaB 
penas, 1 fue oosa muy notada. Llegada la proceslon, 
comenzose 1uego el auto; tardose en el gran rato, por~ 

1
./ /' que antes que Eva oom ese 1 Adan consintieae, fue y 

vlno Eva, de la Berplente a su marldo 1 de su marido 
a 1a serplente, tres 0 cuatro veoes, slempre Adan re
Blattendo, y como Indlgnado alanzaba de al a Eva; ella 
rogandole 1 molestandole dec {a, que blen parec(a el po
co amor que le tenia, y que mas le amaba ella a 81 que 
no el a ella, 1 echandole en su regazo tanto 1e impor
tuno, que fue con el}a al jrbol vedado, ;J' Eva en pre
sencia de Adan coml0 1 diole a el tamblen que coml
ele; 1 en comlendo luego conoc}eron el mal que hab{an 
hecho 1 aunque ellos se escond18n ouanto pod ian, no 
pudleron hacer tanto que Diol no los viese, 1 vlno con 
gran majestad acompanado de mucbos angeles; 1 despues 
que hubo llemado a Adan, el Be excuso con su muJer, 1 
ella echo la ou1pa a la Berplente, maldlciendolos Dlos 
1 dando a cada uno au penltencla. Trajeron 101 angel
es lal veBtldural blen contrahechal, como de plelel de 
animaleB, y viltleron a Adan 1 a Eva. Lo que mal rue 
de notar rue el verlos sallr delterrados 'I llorando; 
llevaban a Adan tres angel~s 1 a Eva otroa trea, e 
Iban cantando en oanto de organa, Clrcumdederunt me. 
Esto fue tan blen reprelentado, que nadle 10 vio que 
no llorale mUl reclo; quedo un querub(n guardando la 
puerta del para!so con su espada en Is mano. Luego 
all! estabe el mundo, otra tIerra clerto blen direr
ente de la que dejaban, porque estaba ll.na de car
dOll de esplnas, y muohas culebras; tamblen habia 
conejos y liebrest Llegados all! los reolen mora
dores del mundo, loa angelel mOltraron a Adan como 
hab(a de labrar y cultivar la tlerra, 1 a Eva dier
onle husos para hllar y hacer ropa para su marldo e 
hijos; y consolando a los que quedaban muy desconso
lados, S8 fueron oantando por der.chas en canto d. 
organo un vl1lanclco que deola: 

Para que com16 
La primer casada, 

35. 



~ 

Para que comio 
La truta vedada. 

La primer casada 
Ella y au meriqo, 
A Dioa han tra{do 
En pobre posada 
Por heber comldo 
La fruta vedada. 

Eate auto fue representedo por loa Indios en su 
propia lengua, y asl muchos de ellos tuvleron lagrl
maa y mucho sentimlento, en eapecial cuando Adan fue 
desterrado y pueato en el mundo. l 

36. 

Tambien en Tlaxcala, en ese mismo ano, el d!a de la Encarna

cIOn, ae represento en mexlcano La Cafda £! Nuestroa Primeros !! 
drea, que agrado mucho a to do el pueblo. Al slgulent. ano, el 5 

de junio, hicieron flestaa todav{a mejores, con un doble motlvo: 

el dis de Corpus Cnrlati y feateJar las paces que hab(a concerta

do el Emperador Carlos V con el rey de Francla Franclsoo I. Re

presentaronse entonce. otras cuatro piezas, de laa cualea fue la 

principal 1! Conquista de Jerusal'n, y las restante.: ~ Tenta

cion ~ Cristo, ~ predicaci6n ~ ~ Francisco ~ l!! !!!! y !! 
Sacriflcio ~ Abraham. Han supuesto algunos autor •• que ~ Con

guista ~ Jerusalen tue obra de Fray Toribio de Motolin!a. 

Resulto eata fiesta en extremo lucida p~r el grand(aimo nume

ro de personaa que en ella intervlnleron y p~r au fastuoaa y mag

nftlca presentaelon. A la cabeza Iban tropas de diferentes pro

vinciaa de Espana aeguidaa p~r aua aliadoa italianoa y alemanea, 

lFr. Toribio de Motol1nfa, Hiatorla de loa IndIo, de la Nueva 
Espana, Tratado I, cap. 15, Mexico, 1941; --- -- --



presentos. despuea el ejercito de Nueva Espana que, dice un 

nista, estaba "repartido en diez capitan{as; cada una veltida se 

gun e1 traje que elloa usan en la guerra", y agrega "estos (los 

trajel) tueron auy de ver, y en Espana y en Ital1a, a1 los 

aver, holgaran de verlos. Sacaron sobre Ii 10 mejor que todol 

ten{an de plumajel ricoa, divilaa y rodelas, porque todos 

en este auto entraron, todos eran senores principalss." Los e

jerc1t08 cristianoa sitiaron Jerusalen, def.ndido por 101 sarra

cenos, quienea se sOltuvieron con los refuerzos que de Galilea, 

Judea, Samaria, Damasco y Siria les llegaron; en 10 mBS enccnado 

de 18 lucha entra el Emperador con los Reyes de Francia y Hungrla 

y como, a pesar de todc, los infielea ganan terreno, loa cristi

an08, en su real, imploran al Sant{simo Sacramento, precedidos 

por e1 Papa y los Cardenales. Entonces un angel anuncia In lle

gada del Apostol Santiago, Patron de Espana. Los cristianos se 

reaniman y flnalmente, con la sobrenatural ayuda del Apostol que 

en au caballo blanco acude y pelea en todas partes, logran una 

completa victoria entrando triunfalmente en Jerusalen. 

Fray Toribio de Motolln!a en au Historia ~ !2! Indios ~ !! 
/ Nueva Espana nos cuenta de esta representaolon, ~ Conquiata 2! 

Jerusalen: 

En Tlaxcallan, en la cluded que de nuevo han co
menzado a edlficar, abajo en 10 llano dejaron en el 
medio una grande y gentil plaz.a, en la cual ten{an 
hecha a Jerusalen enclma de unas casas que hacen pa
ra el cahl1do, sobre el ait10 que ya loa ediflcios 
tban en altura de un estado; 19ualaronlo todo e hin
chieronlo de tierra, e hic1eron cinco torres; la una 
de homenaje en medio, mayor que la8 otras, y las cu
atro a 101 ouatro cantos; estaban cerradas de una 
carca muy almenada, y las torres tamb1en mu almenadas 



y galanas, de muchas ventanae y galanee arcos, todo 
lleno de rosas y floree. De frente de Jerusalen, a 
la parte oriental fuera de la plaza, eetaba aposen
tado 81 Senor Emperadorj a la parte dieetra de Jeru
salep estaba el real sdonde el ejercito de Espana se 
habia de apos.ntar; 81 opos1to estabs aparte apare
jado para las provinc1as de 1e Nueva Espana; en el 
medio de la plaza estabs Santa F6, a donde ee habla 
de aposentar el Emperador con au ejercito: todo. es
tos lugsrea estaban cercados y POI' de fUera p1ntados 
de canteado,. eon sus tronerss. saeteras :r almenas 1'I1Uy 
a1 natural. 

Llegado 81 Sant{simo Sacramento a la diaha pla
za, con el cual 1ba~ al Papa, cardenales 1 oblspos 
aontrahechos. Bsentaronse en su aadalso, que para es
to eetabe aparejado :r muy adornado ceres de Jeruss
len, para que adelante del Santisimo Sacramento pa
sasen todas las fiestas. Luego oOIllonzo a entrar e1 
ejercito de Eepana a poneI' caree a Jerusslen, y pa
lando delante del Corpus Christi atravesaron la pla
za y asentaron su real a la-diestra parte. Tardo 
buen rato en entrar, porque eran muoha gente repar
tide en tree esouadronel. Iba en la vanguard1a, oon 
la bandera de las armas rea1es, la gente del reino 
de Castilla y de Leon, y la gente del oapit'n gene
ral, que era Don Antonio Pimentel conde de Benavente, 
con su bandera de IUS armas. En la batalla iban To-

,/ ledo, Aragon, Gallcia, Granada, Vizoaya y Navarra. 
En 1~ retaguardia iban Alemania, Roma e Italianol. 
Habia entre todol pooas dlferenoias de trajes, por
que como los Indiol no los han visto nl 10 laben, no 
10 ulan hacer, y pOI' ssto entraron todos como Espan
oles loldadol, oon sus trompetas contrahac1endo las 
de Espana, loon sus atambores y pitanos mUl orden
adol; iban de olnco en cinoo en hl1era, a su paso de 
101 atambores. 

Aoabados de palar estos y aposentadol en su re
al, luego entro por la parte eontrarla el ej'rclto 
de ls Nueva Espana repartido ls guerraj estol fueron 
muy de ver, y en Espana y en Italia sl los tueran a 
vel' holgaran de verlos. Saoaron sobre sf 10 mejor 
que todoa tenian de plumajes ricos, dlvlssI y rodel
as, porque todos cuant08 en este auto entraron, to-
dOl Gran senores y principales, que entre ell08 Ie 
nombran Teuhpiltln. Iban en 1a vanguardla Tlaxca
llan y Mexioo: estol Iban muy unldos, y fueron muy 
miradol; llevaban el estandarte de 1al armas reales 
y 81 de su oapitan general, que era Don Antonio de 
Mendoza, vi.orey de Nueva Espana. En 1a batalla ihan 
101 Huaxteoas, Zempoltecas, Mlxteoaa, Colhuaques, 1 
unal capltan!as qU9 se decfan del Peru e Islas de San
to Domingo y Cuba. En la retaguardia Iban 101 Tarasoos 



/ . 
9' los Cuauhtema1teoas. En aposentandose estos, lue-
go ss11eron a1 campo a dar bata11a el ejerc1to de lOB 
Espanoles, los cuales en buena orden se fueron dere
aho a Jerusalen, 9' como e1 Soldan los vio venir, que 
era e1 marques del Valle Don Hernando Cortes, mando 
sal1r su gente al campo para dar la batallaj 9' sali
da, era gente bien unida '$ diferenc1ada de toda 1a 
otra, que tra!an unos bonetes oomo usan los Moros; y 
tocada a1 arms de ambas partes, se juntaron y pele
aron con muoha grits y estruendo de trompetas, tam
bores y pitanos, y comenzo a mostrsrse ls victoria 
p~r los Espanole., retrayetldo a los Moros y prendl
endo a algunos de e1108# y quedando otroa cardos, aun
que nlnguno herido. Acabado 'sto, tornose e1 ejerci
to de Espana a recoger a su real en buen orden. Lu
ego tomaron a tocar arma, y salleron los de 1a Nue
va Espana, y 1U8go salleron los de Jeruselen y pe
learon un rato, y tamblen vencleron y encerraron a 
101 Moros en su eludad, y llevaron algunos CQutlvo8 
a au real, quedando otros ca{dos en e1 campo. 

Sab1da 1& necesldad en que Jerusalen estaba, vi. 
nole gran 80corro de le gente de Galllea, Judea, Sa
maria, Damalco, y de todo 1a S1rla, eon mucha provi
lion y munlclon, eon 10 cual los de Jerusalen se ale
graron y regoc1jaron mucho, y tomaron tanto anlmo que 
luego 881ieron a1 campo, y fueronse derechos hacls el 
real de 108 Espanole!, los cuales lea sa11eron a1 en
cuentro, y deapues de heber combatldo un rato comen. 
zaron los Espano1es a retraerse 1 los Moros a cargar 
sobre e110s, prendlendo algunos de los que se deaman
daron, y quedando tarublen algunos ca{dos. Rsto he
cho, e1 capltan general despacho un oorreo a Su ¥~
jested, con una carta de este tenor ••• 1 

39. 

Eatas conquistaa daban a las ceremoniaa e1 aspecto 'pico perc 

1uego los misionaros agregaban a1 elamanto astrlctamente religi

oso 9' as! continuando eata m1sma proces16n se representaron trea 

autos en distintoa esoanarios, El primero versaba sobre la Ten--
taci6n del Senor, y en e1 Lucifer fue humillado 9' venc1doJ el ae-

gundo se referfa e San Frano1sco pred1csndo £ ~!!!!. En est. 

lFray Toribl0 de Motol1n{a, Hlstorla ~ loa Indios de la Nuevj 
Espana. cap 15. PP. 97-99, Mex1co 1941. - -



/ . 40. 
auto 8e usa un gran numero de aves que se acarcan al santo; lue. 

/ 

go ae acerea al lobo; despues aparecen un borracho y alguna. be-

chlceras a moles tar al santo 1 un diablo que los mete a todoa en 

el 10fierno, 1 por fln, coo muchos llantos 1 grltos panen fuego a 

Is cssa del lnfierno. El tercer auto trats el aotiguo tema del 

Sacrlflcl0 ~ Isaac. 

Eltas representaciones que ae bac{an en loa templol requerfa 

mas espaclo que el que permltlan las prtmitlvas Ig1ellas mexlca

nas, 1 por esto bubo neoesldad de bacer grandes templol ablertos 

en 1a parte del trente, y 18 UDa ve. al alre 1lbre, se baclan en 

retablos 0 cadalsos. Para este etecto Pray Pedro de Gaate dIrl-
/ / ~ 

g10 la conatrlccion de un templo enorme, la capilla de San Jose, 

que llamaron en su tlempo la Catedral de los Indlose 
/ 

El auto sacramental e8 una obra dramatica en un acto que eat 
/ 

basada en el mlsterl0 de la eucarlstla 1 se representa el dla d~ 

Corpua Chrlstl. El auto sacramental es una representacion simbo 

llca cU10a caracterea son entidadea abstractaa tales como Razon, 

Fe, Miaerlcordla dlvlna, Llbre albedr{o, Entendtmlento, etc. Ea 

un Instrumanto mU1 adecuado de expreslon teologlca y como tal tu 

abundante cultlvado en Mexlco. Fue un genero mU1 popular en Es-
/ 

pana a flnea del alglo XVI 1 se contlnua en el XVII llegando a a 
/ / 

apogeo en las obras de Calderon. Estos autoa se representaban e 

carros que sal (an durante las proce.lones de Corpus a trav.s de 

la cludad 1 se deten{an para la representaeibn en lugares senala 

dos de antemano. Delante de los carros tban las flguras grotes

cas de los glgantes moroa ° negros 1 de la Taresca, "medl0 alerp 



; 41. 
l' medi0 dama", segun el decir de Quinones de Benavente •. El auto 

sacramental iba acompanado de bailes 1 deade los tiempoa de Lope 
./ lleva una loa y un entremes. El Sacramento de la Eucaristia, qu 

ea su tems, nunea ae representaba en la escena sino que se menci 

ona en la primera parte del auto 1 despuea por medi0 de alegor{. 

b{blicas, hiatorias, 1 par'bolas se deaarrolla el aimbolismo. 

Como era muy ditic!l mantener el tema eucarlstico puro, se mez

clan al auto sacramental motivos historicol y protanos 1 Ie lleg 

halta a hacer la parod{a de lal comedial prolanaa a 10 divlno. 

El caracter catequlsta de la obra de 101 mllionerol hizo que 
./ el auto no Ie delarrollara en America en IU pureza prlmltiva. 

Plerden all au caracter sacramental 1, mezclados con los bailel 

nativos y 101 mltotea, Ie transtorman. Es muy probable que Moto 

lin{a adaptara 1 tradujera algunos autol de los que se represen

taban en Espana. Fray Luis de Fuenzalida compulo lUI Coloqulos 

entre !! V!rsen ~ !! ArcanSel Gabriel que tueron reprelentados e 

idioma nahuatl. Fray AndreI de Olmos compulO en la primera mitad 

del liglo XVI un tamoso auto ~ Juicio Final. Torquemada en au 

Monargu{a Indiana habla de Fray FrancIlco de Gamboa, noble espan-
./ ./ 01 que tue a Mexioo y que: 

Proteso como fraile tranciacano en Mexioo habi
endo aprendido la lengua mexioana para poder admin
istrar a 101 Indioa de quienel tue dootrinero en ls 
oapilla de San Jose de los Naturales l' como era mUl 
devoto, InatItuvo la ProoessI6n de la Soledad en la 
Capilla de S. Joseph la primera vez que tue Vioario 
de ella que as una de las cosaa maa aolemnea del mun
do, como en au lugar diximoa, la legunda que bolvio 
al mismo puesto, orden6 la Estaoion de loa Viernes a 
los Naturales, haoiendo la Representaoi6n de un Paso 
de la Paalon de Xrilto, N.S. en e1 dl10urlo-diI Ber
mon'-gue Ie pridloa. Y en iu nempo Ie Institureron 



unas Representaciones de Exemplos, a manera de come
dia., loa Domingos en Ii. tardes, despues de haver 
habido Serm6n; a los quales dOl actol, de viernes, 
T Domingo, es sin numero la gente que se junta as! 
de Indios como de Espanoles, 1 de todas eatas tres 
oosas reteridas me oabe parte, porque 10 tue 81 pri
mero que predique y exort' el aaiento de la dicha 
Cotradla de la Soledad y introduxe las Representaoi
ones de los exemplos los Domingol, 1 hice en la len
gua mexioana estas dichal Comediss 0 Representaalon
el, que fueron de mucho truto a estas gentes, 1 aora 
la son; porque desde entonoes is se scostumbran, POI' 
algunos Mlnistros, en muohas partes, 0 haciendolal 
ellol de nuevo 0 aproveohandose de las muchas que 10 
tengo hechas y otras que el p. Fray Juan Bautista, 
mi lector en Teologio, luz de esta Sancta Provincia, 
1 de toda la Nueva Espana hico de mucha elegancia y 
erudicion; 1 tambien tuf 81 primero que en el dioho 
lu~ar predlque los sermones de los Viernes en Compa
n!a de eate devoto religioso (Gamboa) de que sean da
dal muchas gracias a Dios, a quien se debe toda ala
banza y gloria, no atribuiendo;ne en estas dos oosas mas del trabajo que en compania de este celoso pa
dre tu~e, y aplioandole a 81 el fervor con que so
licito todaa eataa cosas... Murio (Gamboa) el Dfa 
de ls Magdalena, que es a 22 de julio, a las slete 
de 1a manana, ano de 1604 ••• 

FUG muy ourioso minlstro y el tue el prtmero 
que enseno la mDsioa de Cornetas, en la Capi11a de 
San Joseph, y en otras partes, y chirimiea, "3 vihue
las de arco; 10 rolsmo hioo en Santiago Tlalteloloo 
donde tU$ Guardian, y all! instituio la Eatac16n de 
101 Pasol de 101 Viernes, oomo en la dioha Capl1la 
de De San Joseph. Siendo Guardian de eata dioha oa
sa 1 trabajando en derribar la Iglesia, pOI' estar 
mui arruinada 1 oafda parte de la Capilla Maior le 
d16la enfermedad de la muerte... Llevaronlo a la 
Entermer!a de San Francisoo donde a 108 breves d!as 
muri6... Al llevarlo a la Sepultura que tut 1a m18-
ma del V.p. Fray Domlngo de Arelcaga oomo en su vi
da dectmos, fueron los gritos 1 clamor.s (de loa in
dios) tantos y tan recios, que apenas se ola el Can
to de su Orioio ••• l 

Vetancourt en su Menologio Franoisoano no menciona las 

lTorquemada, Monargu{a Indiana, Vol. III, PP. 580-583, Ed. su 
Madrid 1723. 
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comedlas de que nabla Torquemada y atrlbuye estas representaclon 

es que se nac{an despu's de los sermones domln1ca1ea a Fray Juan 

Bautlsta. Estos autos 0 ejemp10s se 11amaban en aque1 tiempo 

Neixcult1111. Aqu( esta 10 que d1ce Vetancourt de Gamboa: 

Fu' muy devoto de 1a Passion de Christo que a 
la segunda vez que vo1vio a la capl11a (San Jose) 
instltuyo la Process16n del Passo los viernes de 
Cuaresma precediendo e1 sermon, como nasta 01 se 
baze con mucha gente que acude con devocion; in
stituyo la Cotrad!a y Processlon de 1a Soledad de 
Nuestra Senora, que oy permanece con aprovecnami
ente de sus Cotrades, y como era tan rervorolo, y 
amlgo de la Rellgion Cbristiana en su tlempo Ie in
stituyeron las representaclones de exemplos que lla
man Neixcuitil11 al modo de comedias los Domingos de 
Cuaresma sobre tarde, 1 ban aido de tanta devocion, 
que acude numeroso concurso, 1 ai se estorvara a la 
gente vulgar, como negro., mulatos, y mestizo., que 
no acudieran (como 10 hize con una excomunion que se 
saco por el perjuyzio que se bazIa) tueron de mas de
vocion, sl bien en 1a representacion de la Passion 
de el Domlpgo de Ramos, e. grande el concurlo, mucba 
la devoc1on, 1 con el acto de contrlc16n e1 fruto 
mayor; el prlmero que predico los Viernes fu' el R. 
Padre Torquemada, las representaciones fueron del 
Docto p. Fray Juan Bautista, de que se debe dar a 
Dios Nuestro Senor la glorla, y a este Siervo de 
Dlos alabanza de que ha que dado eterna la memorla.1 

Hubo tamblen misloneros que tradujeron y adaptaron dramas a

legoricos en otral lenguas mexicanss, como la mixteca, chocha, 

zapoteca y tarasca. Para comprender el fervor y entusiaamo de 

estos santoa varones baste decir que Bartolme de Alba p~r 1641 

tradujo a1 ldloma nanuat1 dos dramas de Lope de Vega: !!.! ,;.;M;,;:;;;a..;,d::.,reo:;, 

~ !! Mejor y el Animal Profeta y el auto sacramental de Calderon 

IFray August{n de Vetancourt, Teatro Mexicano, Vol. IV, p.4, 
MexiCO, 1871. 
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~ Q£!s Teatro £!! Mundo, atribuido por entonoes tambien a Lope. 

Los"autores de estas piezas religiosas dan a veoes mas impol" 

tanoia a la propaganda oatequista que el tema b{blioo 1 POl" eso 

abundan los largos sermonas; las superstiolones de arigen Indio, 

el temor propla de estos pueblos primitivos, la pompa verbal que 

les era tiptoa 1 hasta los reouerdos de sua r1tos barbaros. 

La deooraoi6n prim1ttva 

En ocaslon de la fiesta del Corpus Christi en 1538 los Tlax

calte08s h10ieron representaciones .olemnes. Motolin(a, qulen 

con seguridad hab!a visto espectaoulos Muoho mal 8untuolos, di-
/ / .oulpa la pobreza del esoenario rUltico oon lal palabra. sigulen-

tes: "Puesto que no hab{a rioal j01as nl brooados, hab{a otros 

aderezos tan de ver, en especial de flares 1 rosas, que Dios cr(a 

en 10. (~boles 1 en el oampo, que hab(a bien en que poner 10. 0-

jos.l 

Referente a las representaolonel en general, expresamente 

menoiono que "10 que les falta de taperioerla suplen oon much~s 

ramos 1 flore. que eohan por el suel0, 1 1erbabuena ••• 1 muoha 

junoia 1 espadana •••• 1 hacen muohos aroos triunfales, los cuales 

adornan oon dlversldad de rosas 1 olavelllnas, de que hacen esou

dos grande. 1 ohloos de labores de las mlsmas rosas 1 asimlsmo 

plnas mU1 de ver.2 

lpl". Toribio de Motolln!a, Hlstorla de 10. Indios de la Nueva 
Espana, p. 77, Mexioo, 1941. -- --- -- --

2 , Memorlales, Torno I, P. 92, Mexlco, Par{s, Madrid, 190> 
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Pero no solo plantas y tlores sirvieron como adornos~ A tal-

ta de escenograt(a, los indios etectivamente deben haber utiliza

do objetol, puel menciono: 

montanal, y de cada una sa1{a su penon muy alto; y 
t10res, y todo 10 dem's que hay en un campo treloo~ 
y 1a montana y el penon tan a1 natural oomo si 8111 
hubiese naoido ••• ; habia muchos arboles, unos sil
vestres y otros de frutas, otros de flores, y las 
setas, y hongos, y vello que naoe en los arboles de 
montana '1 en las penas, hasta 101 arboles viejos que
brados: a una parte como monte espeso '1 a otra mas 
ralo; y en los arboles muohas aves chicas y grandes, 
hab!a halcones, ouervos, leohuzas, y en los mismos 
montes muoha oaza de venados, y 1iebres y conejos y 
adives Y Dluy Muohas oulebras; estas atadas y saoados 
los co1mi11os 0 dient~s, porque las mas de ellas eran 
de g6nero de v!boras.~ 

/ 

En forma pareoida se describio el escenario, sobre e1 cual se 

represento ~ Calda de nuestros primeros padres. El Para110 esta 

vez no 1010 estuvo adornado de 'rboles oon frutas y tlores natur-
/ / / 

ales, sino tambien artificiales, legun se expreso el autor "oon-

trahechas de pluma y oro". Entre las aves se menciona especial. 

mente a los papagayos, que oon sus gritos estorbaban a veces la 
/ / tunc ion. Sorprende que tambien se llevaron ocelotes al escenario 

El segundo escenario descrito por Moto1in(a, empero, ya que ten{a 

que representar a 1a tierra, estaba lleno de card os y de espinas 

y de los peores animales, entre ellos las culebra.s. 
/ 

Tambien el 

padre Acosta, retiriendose al esoenario en Ch01u1a, aflrmo "el 

cua1 enramaban y aderezaban para aquel d(a con toda la pOlicta 

IFray Toribio de Moto11n(a, R1storia de los Indios de la Nueva 
Espana, PP. 78-79, Mexico, 1941. -- --- -- --
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poelb1e, cercando10 todo con arcoe hechos de dlversldad de f10res 

1 p1umer{a, co1gando a trechos muchos paxaros, conejos 1 otras 

cosaa apaelb1es".1 

Menelone!e a este respecto que como escenarl0 de La ConQulata 
/ / £! Jerusa1en, repreaentada en T1axca1a en 1539, ae aprovecho: 

Una gra~de 1 gentl1 plaza, en 1a cua1 ten{an hecha a 
Jerusa1en enclma de unae caaas que hao(an para e1 ca
bl1do, sobre e1 sltl0 que 1a los edltlolol Iban en 
altura de un estado; Igualaronlo todo 1 hincbleronlo 
de tierra, e n101eron oinco torrea; 1a una de nomana
je en medl0, mayor que las otraa, 1 laa cuatro a los 
ouatro cantos; estaban oerradas de una cerca mu; a1-
menada, ; las torras tamblen muy a1menadaa y ga1anas, 
de muchas ventanas y ga1enee aroos, todo 11eno de ro
saa 1 f10re.. De frente de Jerusa1en a 1a parte orl
ental fuara de 1a plaza estaba aposentad~ a1 Senor 
Emperador; a 1a parte dlestra de Jeruea1en estaba e1 
real, adonde e} ejerclto de Espana se nabla de apo
sentar; a1 oposlto estaba sparte aparejado para las 
provlnclas de la Nueva Espana; en el medl0 de la pla
za estaba Sante F., adonde ae nabla de apoaentar el 
Emperador eon su ejerclto; todos estos 1ugare. eata
ban aercados 1 por de fuera plntados de canteadoA eon 
sus troneras, aaeteraa ; almenas muy al natura1.~ 

Casl medl0 alg10 despu'a las repreaentaalonea ind(genaa ten(. 
/ ,-

an aun baatante lnfluencla sobre la dlsposlc10n y e1 adorno de 

los escenarlos. En 1578 1a Compan{a de Jesus deapuao una serle 

de festejos para ce1ebrar la llegado de varlas re1lqulaa. Para 

eate efeoto se a1zaron varios arcos, los que tambl'n aerv(an de 

esoenarlos para danzas ; coloquloa. El cuarto de el10s, dedlcado 

a los Santos Doctorea, no aolo estaba adornado con plnturas sobre 

lP. Jose Acosta, Blstorla natural Z moral, Tomo 5, cap. 30, 
p. 98, Fondo de Cultura Eoon6mica, Mexlco, 1940. 

2Fray Torlbl0 de Motollnla, Hlstorla de los Indlos ~ Nueva 
Eaoana. P. 85. M8'xlco. 1941. - -
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la parabola del rico y el aver1ento y sobre otros temas, sino qu 

a la vez 10 guarneo{an "muchaa redea, estandartes, gallardetes, 

rosas, flores, frutas, conejos, aues viuas y rica plumer{a".l 
/ El arco principal, el cual al m1smo tiempo sirv10 de tablado 

/ se desorlbl0 oomo sigue: 

•••• ten(a setenta pies de alto 1. cuarenta Y ocho de 
anoho. Su oomposici6n era de g~nero Dorioo sin los 
bolsores, y s111ares de los pilastros que eran ru
sticos, labradoa oon puntas de pico a manera de ta
bla de Diamante. La demostraolon de la materia de 
que se fing!a estar fabrioado: era de un marmol 
blanoo. Y all . mismo parte de las figuras que te
nia. El oornijamento ara todo de piedra de vari
as manerss de Iaspes, 1 de otras piedras nobles. 
Lo abierto 0 hueco del Aroo tenla quinoe pies en 
anoho y treinta en alto... El frente era compues
to de ouatro oolumnas y tres oolumnas de Iaspes 
turquesados, entremetidas varias oolores... Na
turalmente eate magnifioo aroo abundaba en pintu
ras aleg6rioas, carteles oon veraos 1 sentencias ••• 
Uno de estos "jerogllficos" representaba la lagu
na de Mexico poblada de mucho. indios y COIl sus 
montes y llanos y, sobre ella, dos figuras femen

2
-

inaa y aladal, que se flng{an ser hljss del sol. 

Estos "jerogl{fioos" parecen haber sido una especie de bastl

dores 0 cartelel y es probable, 1a que se oonoc{an en eata tierra 
/ / que tamblen se hayan empleado posteriormente en 101 teatros pu-

blicos y en los tabladol ed1f1cados para las fiestas del Corpus 

Christl. 

IJ. Rojas Garclduenas, Fiestas !ll Mexlco !Q ~, p. 15. 

2J. Rojas Garciduenas, Fiestas ~ Mexico en 1578, p. 13. 



CAPITULO III 

EL TEA THO ESCOLAR 

~a ansenanza elcolar comenz6 temprano: desde 1505, en el co 
./ / 

legio que fundo Fray Hernan Suarez en al convento de 1a Orden de 

San Francllco en la cludad de Santo Domingo; deIPu'., ademas de 

los colegl01 conventuales, se estableclaron institutos independl 

antes. La ensananza era tanto para los hijos de espanoles como 

para 101 Ind(genas: desde 1513 hubo dlsposiciones de la corona 

de Espana que mandaron ensenar lat{n a indios escogidos en las 

Antillaa. Loa coleglos para Indioa fuaron Importantes en al Pe-
./ ./ ru, y en Mexico, donde se fundaron en 1523 e1 de San Franciaco, 

bajo 1a dlreccI6n del fraile flamenoo Pedro de Gante (all( se en 

aenaba rellg16n, latin, m~alca, p1ntura, eacu1tura y ofiolos), 1 

en 1536 al Colegl0 ImperIal de Santa Cruz, para caciques, en la 

vl1la de Tlaltelolco, barrio ahora de la oludad capital. 

legios y eseue1aa ae estab1eo~n en las ciudadea; pero no aa In

tento extender la cultura Intelactua1 a todos los habitantea. E 

laa a1deaa no hab(a otra ensenanza que 18 de religlon, a cax-go de 

los sacerdotes, y a veces la de artes y oficlos europeos. Dos 

ejemplos famoaos hubo: el del obispo Vasoo de Qulroga, que, In

aplra'ndoS8 en le J]topla (1516) de Six- Thomas More, eatablectc( po
/ 
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otlcl0 destintivo; e1 de los jeauitss en las Mlslones del Paragu-

a1 1 nordeste de 1a Argentlna, donde estab1ecieron una especie de 

sociedad co1ectivista, dando a los indios guaranies reg1as de vi

da, de trabsjo, de arte 1 de juego: eata organizac16n durd deade 

tine. del siglo XVI hasta 1767, ano en que la Compan!a de JesOs 

tue expulsada de todos los domlnios espano1es. 

Cuando los colegios se deaarrol1aban y orecian, aspiraban a 

convertirse en universidade.. Antes de cump1lrs. medio siglo del 
J' 

Descubrimiento, en 1538, e1 co1egl0 de los trai1ea dominlco. en 
; 

la oludad de Santo Domingo quedo autorizado a 11amar8e Univerai-
, ... "" 

dad de Santo Toma. de Aquino; en 1$40 se autorizo la or.acion de 
, 

otra universidad all1, 1a de Santiago de 1a Paz, con bienes dona-

" " dos POl" el colonizador Hernando de Gorjon, 1 Ie slrvl0 de base el 
.... 

colegio establecido muchos anol antes per el oblspo Sebastian Ha-
; - , mlrez de Fuenleal. En 1551, la oorona de Espana decldl0 rundar 

universidades en las capitale. de los virreinatos entoncea exIs

tente.: una de Mexico, otra en Lima; Ie Inauguraron en 1553. La 
, 

de Lima e8 hoy la mas antlgua entre la. de America, cuya vida no 

" ha conocldo Interrupcion important. deade que a. tundo. pues las 
/ / / 

de Santo Domingo 1 Mexioo si 1a sutrleron. DelpU •• de las ouatro 

primera. se tundaron nuevas unlversidades. Salvo excepolonel co-
/ / 

mo la de Mexico y la de Lima, eran 001eg10. que reclblan autori-
/ / ~ / 

. zacion para aaumir categoria universitaria 1 oonterlr titulol de 

" doctor (y aun la de Lima tue, d. 1553 a 1574. meramente coleg10 

de 101 frail •• domlnlcoa); pero 1& autorlzaci~n podia rescindlr-

" a., y de hecho se relcindio en ocaalones. Tuv1eron 1& estructura 



· $0. de las unlvers1dades de la Edad Media, con cuatro faeultades: 

artes (que conter(a grados de bachiller y de maestro), derecho, 

teolog{a, medicina; no en todal partes se alcanz6 a completar lal 
/ 

cuatro. Los modelos generales eran Salamanca y Aloala. El idio 

ma obligatorio de las c£tedras era el lat(n, excepto en medic ina. 
/ En colonlas donde abundaban los indios, como Mexico, Guatemala y 

el Per~, estas institueiones ofrec(an cursos de languas ind(ge

na8, como preparaci6n para los estudiantes de teolog(a que deb(a 

ensenar y predicar. 

Fray Toribio de Motolin(a en Historia ~ los Indioa ~ !! ~
eva Espana escribe del buen ingenio y grande habilidad que tien

en loa Indioa en aprender todo cuanto les enaenan; y todo 10 que 

ven con 101 ojol 10 hacen en breve tiempol 

El que ~n8ei1a al hombre la ciencia, ese miamo 
prov.yo y dio a eatos Indios naturales grande in
genio y habilidad para aprender todas las oieneias, 
artes y oficios que les han ensenado, porque con 
todos han salido en tan breve tlempo, que en vien
do los ofiolos que en Castilla estan muoho. anos 
en 108 deprender, aoa en 8010 mlrarlos y verlos ha
oer, han quedado muohos maestros. Tlenen el enten
d1mlento vivo, recogldo y sosegado, no orgullolo y 
derramado como otral naolones, 

Deprendleron a leer brevemente as! en romanoe 
como en latin, y de tirado y letra de mano. Apen
as hay oarta en IU lengua de muehaa que unos a 0-
trol se escriben, que, como los mensajeros 80n ba
ratos andan blen espelas; todos las saben leer, has
ta los que ha poco Ie comenzaron a ensenar. 

Escribir se ensenaron en breve tlempo, porque 
en pooos dias que escriben luego oontrahacen la ma
terla que les dan sus maestros, y sl el maestro les 
muda otra forma de esarlblr, aomo es oosa muy coman 
que dlversos hombres haaen diversas formas de le
tras, luego ellos tamblen mudan la letra y la haaen 
de la forma que les da au maestro. 

En el segundo ano que les oomenzamos a enlenar 
dleron a un muohacho de Tetzcoco por muestra una bu
la, y sacola tan al natural, que la letra que hizo 



parec(a el mi8mo molde, porq~e el prlmer re9g16n era 
de letra grande, y abajo 8aco la flrma nl mas nl men
os, y un Jesus con una Imagen de Nuestra Senora, to
do tan al propio, que parec!a no haber dlferencla del 
molde a la otra letra; y por cosa notable y prlmers 
18 llevo un Espanol 8 Castl11a. Letras grandee y grl
~a8, pautar y apuntar, as! canto llano como canto de 
organo, hacen muy 11beralmente, y han heoho muchos 11-
bros de el10, y tamblen han aprendldo a encuadernar e 
iluminar, alguno de ellos muy bien, y han secado Ima
gen de planchas de blen perfectas flguras, tanto que 
8e maravl11an cuantos las ven, porque de la primera 
vez 1a hacen perfecta, de las cuales tengo yo blen 
primas muestras. El te~oero ano les Impuslmos en

l 
el 

oanto, y algunos se retan y bur1aban de ello, as por
que parec!an desentonad08, como porque pareofan tener 
flaeas vooes; y en la verdad no lss tlenen tan reolas 
nl tan suaves oomo los Espa~oles, y oreo que 10 oausa 
andar desoalzos y mal arropados los pechos, y ser las 
oomldas tan pobres; pero oomo hay muohos ~n que esoo
ger, siempre hay razonables eapll1as. Fue muy de ver 
el prlmero que les oomenzo a ensenar 01 oanto: era 
un tral1e vlejo y apenal sab{a nlnguna cOla de 1a len
gua de 108 Indlol, slno la nueltra oastellana, y ha
blabs tan en forma y en S8S0 oon los muohachos como 
Ii tuera con cuerdos Espanolas} 101 que 10 olamol no 
nOI pod!amos va1er de rlsa, y 101 muohaoh~1 1a boca 
ablerta oyendole muy stanto! ver que quer1a declr. 
Fue oosa de maravllla, que aunque a1 prlnoipio nln
guna cOla entendlan, nl el viejo tenia Int'rprete, 
en pooo tlempo le entendieron y aprendleron el can-
to de tal manera, que ahora hay muohos de ellos tan 
diestroe que rlgen capll1as; y oomo son de vlvo 1n
genlo y gran memoria, 10 mas de 10 que oantan saben 
de ooro, tanto, que sl eatando oanta.ndo se revue1ven 
las hojas 0 se oae el libro, no por eso dejan de oan
tar, sln errar un punto; y al ponen el li~ro en una 
mesa tan bien oantan los que estan al reves y a los 
lados como los que estan delante. Un Indio de estoa 
oantores, veolno de Tlaxcal1an, ha oompuesto una ml
aa entera, apuntada por puro ingenl0, aprobada por 
buenos oantores de Castl1la que la han visto. En lu
gar de organos de palo, porque son muohas tlautas. 
Eata muslca enaenaron a los Indios unos mlnlatrlles 
que vlnleron de Espana; y oomo aca no hubiese qulen 
a todol juntos 108 reoiblese y diese de oomer, roga
mosles que se repartiesen por los pueblos de los In
dloa, y que lea ensenasen pagandoselo, y as! los en
senaron. Baoen tambl'n ohir1m{al, aunque no las aa
ben dar el tono que han de tener. 

Hasta comenzarlel a ensenar lat{n 0 gram'tlea 
bubo muohos pareoeres, QS{ entre los frailes oomo de 



otras personas, $ c1erto se les ha ensenado con har-' 
ta dificultad, mas con haber salido muy bien con e110 
se da e1 trabajo por bien empleado, porque hay muchos 
de ellos buenos gramat1cos, y que componen oraciones 
largas y bien autorizadas, y versos exametros y pen
tametros, y 10 que en mls se debe tener es el recogi
miento de los estudiantes, que es como de novicios 
trailes, y esto con poco trabajo de su maestro; por
que estos estudiantes y colegiales tienen su colegio 
bien ordenado, adonde a solos ellol se ensena; por-

/ que despues que vieron que aprovechaban en el estu-
dio, palaron los del barrio de San Francisco de Me
xico a1 otro barrio que/ se llama Santiago de T1atil
olco, adonde ahora estan con dos frailes que. los en
senan, y con un bachiller Indio que les lee gramatl
ca. 

/ / Una muy buena cosa acontecio a un clerigo reci-
en venido de Castilla, que no pod{a creer que 101 In
dios sablan la doctrina cristiana, ni Pater Noster, 
n1 Credo bien dicho; J como otros Espanolea 1e dlje
sep que al, el todav!a incredulo; y a esta sazon ha
b1an salido los estudiantea del colegio, y el cleri
go penaando que eran de los otroa Indiol, pregunto a 
uno ai sabia e1 Pater Noster 1 d1jo que af, e hizo
le1e decir, 1 de~u's hizo10 decir e1 Credo, y d{jo-
1e bien; y el alerigo ac6s01e una palaEra que e1 In
dio bien dec!a, 1 como el Indio seafirmale en que de
c{a bien, y e1 c1erigo que no, tuvo el estudiante ne
cesidad de probar como dec!a bien, y pregunto1e ha
blando en latin: Reverende Pater,~cujus casus est? 
como e1 clerigo no 8upiera gramitlca, quedo confuso 
y atajado.1 

52. 

Garcilaso de la Vega en Comentarios Reales de los Incas tam

bi'n nos da informes del buen ingenio y habilidad que ten{an los 

Indios para aprender y de las preaentaciones teatrales que daban: 

La miama habilidad muestran para las ciencias, 
Ii se las ensenasen, como conata por las comedias 
que en diversas partes han representado; porque es 
as! que algunoa curiosos religiosos d~ diversa~re-
11g10nes, ~r1nc~.palmente de la Comparila de Jesus, 

lFray Tor1bio de Motolin~, Ristoria de los Indiol de la Nueva 
ESiatra, Tratado Tercero, cap. 1~, PP. ~3~242; Edltor1iI Salvador 
Ch vez Hayhoe, Mexico, D. F., 1941. 



p~r atioionar a los indios a los misterioa de nueetra . 
redencion, han compuesto comedias para que las repre
sentae.n los indios; porque aupieron que las represen
taban en tiempo de sus reyes Inoas, y porque vieron 
que ten{an habl1idad • ingenio para lOAue qulslesen 
enseoarles; y asl un padre de la Compania compu~o una 
comedia en loor de Nuestra Seilora la Virgen Mar1a, 1 
18 eso~ibi6 en lengua aimara, ditereate de la lengua 
general del Perd. El argumento era sobre aquellss pa
labras del libro tercero del G6nes1s: Pondr' enemi
stadea entre ti yentre la muj~ ••• , y ella misma que
brantars tu cabeza. Representaronla indioa muchachos 
1 mozos en un pueblo llamado Sullie Y en Potocsi ae 
recito un dlAlogo de la t', al oual se halleron pre
sentes mls de doce mil indios. En el Cozco se repre
sento otro di'logo del Nino Jesds, donde se hallo to
da la grandeza·de aquella ciudad. Otro se represento 
en 1s ciuded de los Reyes, delante de la chanoiller{a 
1 de toda la nobleza de la eiuded, y de innumerables 
indioa; cuyo argumento tue del Sant!.imo Sacramento, 
eompuesto a pedazoa en dos lengues, en le espanola y 
en la general del Peru. Los muehaohos lndios repre
senteron los dlalogos en todaa las cuatro parte., 
con tanta graeia y donaire en el hablar, oon tentoR 
meneos 1 aoelones honestae, que provocaban a conten-
to y regocijo; y con tanta suavidad en los cantaral, 
que muchos espanoles derramaron lagrimas de placer 
1 alegria, viendo la gr~cia 1 habilidad 1 buen ingen
io de 10. indiezuelos; 1 trocaron en contra la opin
ion que hasta entonces tentan de que los indiol eran 
torpes, rudos e inhabiles. 

Los muchachos indlos, para tomar de memoria 101 
dichos que han de decir, que S8 101 dan por escrl-
to, se van a los espanoles que saben leer, seglares 
o sacerdotel, aunque sean de 108 mas principalea, y 
les suplican que les lean cuatro 0 c,inoo veces el pri
mer renglon, basta que 10 toman de memoria; 1 porque 
no se les vaya de ella, aunque son tenaces, repiten 
muchas vecel cada palabra, senalandola con una pie
drecita 0 con un grano de una semilla de diversos 00-
lores que alla hay del tamano de garbanzos, que lla
man chU1, 1 por aquellas senales se acuerdan de las 
palabras y de eata manera van tomando aus dichos de 
memoria con tacl1idad y brevedad, por la mucha dili
gencia 1 c~ldado que en ello ponen. Los espanoles a 
quien los indiezuelol piden le8 lean, no se desdenan 
ni se entsdan, por graves que sean, antes les acari
cian y dan gusto, sabi.ndo para 10 que eSt De mane
ra que 108 indios del Peru, ya que no tueron ingeni-
080S para tnvGntar, son muy habiles para imitar y 
aprender 10 que les ensenan. Lo cual experiment6 lar
gamente e1 licenc1ado Juan Cuellar, natural de Medina 



del Campo, que fu~ oan6nIgo de la aanta igleaia del' 
C / / ozoo; e1 oual leyo gramatica a los mestizos, hljos 
de hombres nobles y rioos de aquella oludad. Movi-
oae a haoerlo de carldad propla y por suplloa de los 
mismos eatudlant~s, porque 01noo preoeptores que en 
veoes antes hab!an tenido, los hab{an desamparado a 
cinoo 0 seis meses de 9fitudio, pareclendoles que por 
otras granger!a. tendr1an mas ganancia; aunque 6S ver
dad que cada estudiante les daba cada meS{dlez pesos, 
que son dooe ducados; mQS todo sa les hao a pooo, por
que los estudlantes eran pocos, que cuando mAs, llege
ron a dooena y media. Entre ellos oonoo{ un indIo In
ca, llamado Felipe Inca, y era de un sacerdote rico y 
honrado, que llamaban el padre Pedro Sinohez, el oual, 
vlendo la habilidad que el indio moatraba en leer y 
escribir, le dio estudio: donde daba tan buena cuen
ta de la gram'tica oomo el mejor estudiante de los 
mestIzos. Los ouales, ouando el preceptor los desam
paraba, se volvlan a la asouela hasta qua ven{a otro, 
aloual ensefiaba por dlferentes principlos que el pa
sado; y si algo se les hab{a quedado de 10 pesado, les 
decla que 10 olvidasen, porque no valla nada. De es
ta manera anduvieron en mis tiempos los eatudiantaa 
desoarriadoa de un preceptor en otro 81n aproveohar
les nlnguno, hasta que el buen oan6n1go los reoog10 
debajo de su capa y les 18y6 latinidad oasl dos anol 
entre arma. y caballos, entre sangre y fuego de las 
guerras que entonoes hubo de 108 levantamientos de 
don Sebastian de Castilla y de Franoisoo Hernandez 
Giron, que apenas Ie hab!. apagado e1 un fuego, ouan
do se encendl0 el segundo, fue peor y duro maa en a
pagerse. En aqual tiempo via e1 oanonigo Cuellar 18 
mucha habi1~dad que IUS dlsc{pul08 mOltraban en 1a 
gramatloa y" la agll1dad que tenian para lal dem8s cl
encias, de las ous1es carec!an por 1a esterl11dad de 
la tierra, dollendose de que se perdiesen aque110s bu
enos ;ngenios, les deola m_uy muchas veoes: nOh hljos, 
que 1asttma tengo no ver una docena de vosotros en a
quella un1vera1dad de Salamanoal" Todo esto oe ha re
ferldo por deolr la hsbll1dad que los indioa tienen 
para 10 que quisieren ensenar1es, de ls eusl tambien 
partlcipan los mestizos oomo par1entes de ellos. El 
oanon1go Juan Cuellar tampooo deja sus disolpulos per
fecc1onados en lat1nidad, porque no pudo llevar e1 tra
bajo que pnsaba en leer ouatro leociones cada dfs y a
oudir a las horas de su coro; y as! quedaron Imperfeo
tos en 1s lengua latina. Los que ahora son deben dar 
muohas graoias aDios porque les env16 la Compan!a de 
Jesus; oon la cual hay tanta abundancla de toda. 01-
enelas y de toda bUena ensenanza de ellas como ls que 
tienen y gozan. Y eon eato sera bien volvamos a dar 
ouanta de 18 8uoa8ion de los reyes Incas y de SUS 



oonqulataa. l 
55. 

Delde 101 prlmeroa anos de su eltableclmlento en Nueva Elpa

na, 101 Jesultas dleron gran importancia a las representaclones 

teatrales y en elIas pUlleron tanto empeno como en lal academlal 
/. 1Iterarlal y actos publicos que alcanzaron gran fama y renombre. 

De estas reprelentaclonel la mal Importante tue, !! Trlunfo 

de loa Santos en novlembre de 1578. --= ....... .;;..;;. 
/ / Del exito que alcanzo, p~r 

10 que noa dlcen 101 documentol de la epoca, blen ae puede supo

nar que, en al 11g10 XVI, muy pocas plazas deben haberlo Igualado 

y, saguramente, nlnguna 10 supero. 

Esta plaza prelento brIl1antemente los magn(tlc08 festej08 

que 8e celebraron al reciblr al env{o de muchal rellquial que re 

galoS. S. GregorIo XIII a la Compan{a. Para tener una buena i

dea del lucimlento que tuvleron eat08 festejol copl0 estos parra 

fos que estan tornados de una obra Inedlta, Fundaclon ~ la Compa 

n(a ~ Jes~s ~ Nueva Espana por el Padre Juan Sanchez Baquero, 

S.J., por J. Rojas Garclduenas. 

Bablendo llegado lal santas rellquias 81 area 
Cel tereero y mas suntoso, frente a San Pedro y San 
Pablo), se pusleron en un trono de cinco gradas que 
ae habra hecho para este efeeto, junto a el, sobre 
un gracl080 altar adornado de mucha rlqueza, aobre
puesto un dosel de terclopelo verde, bordado todo 
de oro y sembrado de follajea de broeado. Del ou
aI, y de dos puentes del arco que se abrleron de 
repente, salieron trea ninos vestidos de angeles, 

lGarcllaso de la Vega, Comentarios Reales de los Inc8s, Libro 
Segundo, cap. XXVIII, pp. 53-84, BIbl1oteoa ~AutOres Esp~olea 
Vol. 133, Ediciones Atlas, Madrid, 1960. 



oon rostros y aparatos al pareoer mAs que humanos, ,1 
representaron un 0010qu10 mU1 grave, en ootavas al 
proposito y le remataron dooe n1nos oolegiales que 
salieron del zaguan del dioho oolegio, vestidos ri
oamente, a 10 romano, de telas de varios colores, he
chas a este proposito, con sus morriones de 10 mismo, 
llenos de perlas 1 joyer!a, oon sus lanzas y adargas. 
Al son 1 compas de sus conoertados instrumentos, hi
cieron sus entradas 1, tomando sus puestos, imitaron 
un famoso juego de canas, sirvlendose en lugar de e
llas, de juevos de agua de olor, tirados oon mucho 
oompas; 1 a propos ito desmandaban muchos, para rooi
ar a la gente; 10 oual paro en una danza ingeniosa 
de lanzas y adargas, que di6 mucho gusto al Virey y 
a todos los presentes, y mas a los caballeros, al 
ver reduoido a musioa su ejeroicio mI1ltar ••• 

Las representaoiones se continuaron en los di. 
as subsecuentes como 10 dice el mI,Mo autor: 

Repartleron 101 dias de la oetava, entre los 
oolegios de San Pedro, San GregorIo, San Bernardo 1 
San Miguel, tomando oada uno el IUYO para restejar
le oon su representacion. Y el quinto los estudlan
tes seglares, a que aSistian unos d{as el Virrey y 
la Audlenola, 1 otrol los senores Inquisidores 1 101 
dos Cabildos eeleslastico y seglar. Habla en la I
glesla, que era muy oapaz, cadahalzos heohos de por 
Ii para cada uno, demal del tablado grande, eon un 
magnifico trono para las representaoiones, dispues
to de menera que todos gozesen, sin estorbarse ••• 

/El sexto d{a se repartleron los premios de los 
oertamenes, estendo los jueees del Cartel pro tri
bunali ademAs del Virrey y los grandes senores, y 
1u8go, los otros dos d!as de le octava, ocupola 
tragedle ~rande de 1a persecucion Z triunto de-Y~ 
!flesla t e los dOs:Emperadores, Dlo01eclano-Z COn
I antlno,-representada por los prinoipales de 101 
eltudios, con el mayor aparato que se vio ni parece 
que Ie podra ver en esta ciudad, oon aquel afeeto 
y moclon del auditorl0 que se pudo desear. En e1 
cual hubo conversiones de pecadores notables; de 
donde nao16 pedlr oon instencia que se les volvi
ese a repetir e1 domingo sigulente, no pudlendo 
reslstir a tantal importunaoiones, lino que Ie rep
relento con nuevo aperato. y con el roismo concurso 
y mayor moclon que pr1mero ••• 1 

IJose J. Rojas Garoiduenas, El Teatro de Nueva Espana en el 
Siglo !!I, oap. IV. pp. 58-60, Rixioo. 19);. -- --



57. 
El triunto de los Sento. es una tragedie en cinco ectos y to-

de en castellano. 

En el pr61ogo, se da ouanta del argumento de la obra. Los 

tres primeros actos tratan sobre 1e parsecuci6n ordenada por Dlo

oleciano 1 todav!a en 1e prtmara escena del cuarto acto, Cromacio 

1 Daciano intorman a1 Emperador de como han ejecutado sus 6rden-
/ 

ea, pero contiesan no heber logrado la apostas!a de ningun cria-

tiano se lamentan de que e1 Emperador Constantino no sea cristi-
~ , / 

ano, pere contian en que cesara 1a persecuclen. Sale luego Con-

atantino empunando al labaro 1 cuenta el prodigle obrado en la 

batalla de Maxencio, pidi.ndo que alqulen Ie exp11que 10 que tal 

senal 81gnltloa, 1e cual hecen los tnterrogado8 1 e1 Emperador 
/ 

promete revoeer 101 edlctol de perseeuelon. En e1 acto quinto, 

el Papa San Silvestre as conducido a presencia de Constantino 

quien, convertldo al crlstianiamo, ofrece reparar los estregoa 
/ / 

causadOI por las persecuciones. En la ultlma escena quejanle la 
/ 

Genti11dad. Ie Idolatrla y Ie Orueldad de su derrota y canta la 
; 

Iglesia su triunfo oon la Fe, la Esperanza y Ie Carldad. Final-
; 

mente, la Iglesla, la Fe, y la Esperanza se dlrlgen al Pueblo Me-

xlcano 1 la Caridad termina, dl01endo Ie sigulente octava: 

Amo~ hlze que tanto padeoiesen 
Per su te, ~er su Dios y por au gloria; 
Amor lea d;~ valor con que veneiesen, 
Amor les d~ en 1a mana la victoria. 
Amor t~bien les h1zo que vlnlesen 
Y en Mexleo pus1esen su memoria: 
Amor p~en por paga, y yo 10 pldo. 
Y perdon por las fa1taa que haya nabido. 

~ 

term1nandose Ie obra con un vl11ano1co oantado por 81 coro. 
/ 

A pesar de au tltulo, esta obra, dlce don Francisco Pimentel, 



58. 
no es una tragedia, desde el momenta que su des enlace es' fe11z y 

/ 

8e cree que, siguiendo su opinion, se la debe eonsiderar como un 

auto hist6rico. 

L(neaa adelante, d1ce el mismo Sr. P1mentel: ttEl esttlo es 

des1gual 10 que hace creer que tue obra de varios autores ••• " 
6// aS1 es efeottvamente, 1 solo la falta de atencion 1 el descuido 

en la8 leoturas explican como pas6 por alto este detalle a los 

htstorladores de nuestro teatro, ouando el p. Alegre, S.J. nos 

dice, en su Historia ~ 1! Compan(a ~ Jes~s !a Nueva Espana, que 

"los autores fUeron los maestros de latin1dad 1 retorica". Mae

stros de tales as1gnaturas eran, por aquel entonees, el p. Vin

cenc10 Lanucc1, de origen si011iano, 1 el 1a c1tado p. Juan S~n

ohez Baquero, S.J. , por 10 cual nos atrevemos a senalarlos como 

muy probables autores del _T_r_i_u_n.t.o ~ !2! Santos. 
/ Ademas de 1a tragedia Triunto ~ los Santos 1 las otras ple-

zas menc10nadas hubo otras. Todas estas piezas tueron slempre 

muy celebradas por su calldad y la propledad 1 lujo oon que se 

representaban. 



CAPITULO IV 

EL TEATRO CRIOLLO 

Ha llegado la hora del teetro criollo, 0 sea espanol necido 

en Mexico. Aunque sin duda surg!a contaminado del gran aparato 

escenlco anterlor ("aparienclas", se dec(a entonces). 

Ea aln duda menos orlglnal e importante que el teatro misio

nario. Deja caer los elementos aut6ctonos segon va perdiendo e1 

hlbridlamo; est' destinado a 1a representac16n de actores y no y 

del pueblo, el cual, en la etapa anterior, participaba en la ac

ci6n con sus danzas. 

Tenemos noticia segun Henr(quez Urena y ya menclonada por ml 
que en 1539 se present6 la primers representacion profana, La ...... 
Conguista ~ Rods! como parte del testejo a causa 1& reclente paz 

celebrada entre Carlos V y Francisco I. 

En una techa comprendlda entre 1536 y 1548 se re
presento en 1a captlla de San Jose de Naturales el au
to E1 3uic10 tinal, que escribio Fr. Andres de Olmos 
en lengua mexicana, asistiendo a la exhibicion el Vi
rreY Antonio Mendoza y el Obispo Juan de Zumarraga, 
que no simpatiz6 clertamente con el teatro, como 10 
prueba el hecho que en variaa oportunidades se hab!a 
manltestado contra las fiestas populares que ten!an 
lugar en celebraciones religiosas. 

Dice Rodo~to Usigll que por estos anos hubo un 
c16rigo de apellido Las Casas que compuso una farsa 
de igual nombre que 81 auto citado anteriormente, El 
3uic10 tinal, y la que dedlc6 al Obispo Zumarraga,-
segan conata en 1a edioi6n que de el se hizo en 1546. 
A 



/' representada, creemos que 10 debio ser, ,.a que POl" e'sa 
epoca no era usual que un autor guardase sus obras sln 
ponerlas en la improvlsada ,. medlocre escena.1 

60. 

Al promedlar el slg10 XVI ya era comun que los religlosos, 0 

los lndlgenas de m(s luces bajo su d1reccion, compusiesen algunas 
/ piezas en la lengua vemacula. De muchas de estas obritas exls-

/' 

ten datos mas 0 menos conoretos. 

De entre los dramaturgos en lenguas lnd{genas se hayan los 

nombres de F. Luls de Fuensallda, que esoribi6 varios coloqulos 

entre la Virgen Marla y el AroaDgel Gabriel; Fr. Juan de Torque· 

mada (1563-1624>, notable hlstorlador, que al igual que su maes-

tro de lenguas, Fr. Juan Bautista, oompuso numerosas obras 001"-
/ tas; de eete ulttmo religioso son varios dramas espirituales de 

la Pasion y Muerte de Jesos, 10 mismo que "tres volumenes de co

medlas". En lengua ohooha escrlbio "dramas alegorioos" el domln 

100 Mart{n de Aoevedo, 10 mismo que "autos saoramentales" en len 

gua mlsteos. / Un autor de loas de esta epooa se llamo Jose Anto-

nl0 P6rez y Fuentes. 

Lal flestas fueron presentadas 10 que pudlera luponerse en 1 

austera tranqul11dad de lal oostumbrel que, dolosa 0 torpemente, 

se han querldo pintar tristes y sombr(ss, y como festejos princ1 

pales, en las mayorel solemnldades 01vi1es y re11g1osas, flgura

ron siempre las oomediss los entremeses las farsas de todo gene

ro. Son constantes las referencias a loas y entremeses en 108 

Ipedro Henriquez Urena, El teatro en la Am'rloa espanola sa 
epoca colonlal, Pp. 23, 25,~uenos Alres;-1936. 



61. 
recibimientos de Virre,es 1 Arzoblspos, cump1eanos de los Rey.s, 

7 nacimiento de principel herederos. 

El gusto por las piezas teatrales tue estimulado 1 cultivado 
/ / 

por las autoridades clviles 1 eclesiasticaa, Bsi el Cabildo Ecle 

sisltico acordo, en 1565, que anualmente se diera "una joya de 

oro 0 plata, de valor de hasta treinta elcudos, a la mejor repre 
/ ~ 

sentacion 0 letra que se hiciera para representarse el dia del 

Corpus". 
/ 

Premios similares eatablecio el Ayuntamiento y una de 

estas "jo,as", que a pesar de au nombre no eran torzosamente a1-

hajal, le tue concedida, en 1575, a Dlego Juarez, como conata en 

la respectlva Acta de Cabildo. 
/ 

Entre 101 espanoles venidos a Mexlco, y que aqui escrlbleron 

comedias, aunque nlnguna conaervamoa, apareoen e1 modeato atlel0 

nado Juan Bautlsta Corvera; Gutlerre de Cetina, que ain duda tra 
/ / / 

jo a Mexlco 101 tip08 de la llrlca ltaliana en boga, y serla ea8 
/ / 

IU unlco rastro, aunque don Amado Alonso tenga la cortesla de 

llamarlo "poeta hlspano-Mexleano"; Juan de 1a Cueva, que blen pu 
/ 

do, segun e1 propl0 Amado Alonso, aprender algo en la versltlea-
/ / / 

cion del mexleano Ramirez, antes de v01ver a la Peninsula para 

despejar e1 camino a 1a comedia naclona1 de Lope de Vega; Luls de 

Belmonte Bermudez, probable autor de §! Diablo Predicador. Y en 

Mexico vivio, con cargas universitarios y ec1esiasticos, Sancho 

Sanchez de Munon, autor en Espana de Tragicomedia S! Llsandro Z 

Roselia. 

Entre los dudosos comediogratoa mexicanoa que a 10 mejor son 

meros actorea 1 directores, 0 bien promediaban los oticiol, se 



/ 62. 
reouerda a Juarez, Hldalgo, Buenrostro, Arlas de Vl11alobos, Na-

vljo, Hiancho. 

La acc16n escenlca se desarro11a a la del teatro penlnsu1ar. 

Entre los jesultas, y en el Interior de sus coleglos, se Intenta 

un teatro humantstlco, tanto en castellano como en latin. Con 
/ / estos dramas de bien conocida tradlcion academlca, 1 representa-

dos por estudlantes, se solemnizaban las aperturas y olausuras de 

cursos. Hubo, entre otras oosas, "un pasaje de la vida de San 

Hlpollte", un ItColoqul0 en varlos metros latlnos". En Puebla, a 

la dedloac16n de la Iglesia del Esp{ritu Santo, se represento u 

Comedia en castellano; y cBstellano 8S tamblen el Trlunto de 108 __ .;;;.,;,0=,,";" __ 

Santo. (cinco actos y un pr610go en octavas), atrlbulble a loa 

P.P. jesultaa Vincencl0 Lanuccl y Juan S(nchez Baquero. Desti

nose a los festejos con que 1a Compafila agradecio las reliquias 

recibidas de Gregorio XIII (1578). En esta comedla ambioiosa, 1 

Iglesla, persegulda por Ciocleoiano, triunfa bajo Constantino, y 

los personajea humanoa - los dos emperadores, el Papa Silvestre, 

Deolano y Cromaoio, un nuncio, oaba11eros y alguaoi1es - alterna 

oon los Santos Pedro, Doroteo, Juan y Gorgonio, y con flguras a-

1egorlcaa de la Ig1esla, 1a Fe, la Esperanza, 1a Caridad, 1a Gen 

tl11dad, 1a Ido1atr{a y 1a Crue1dad. 

A1 tln apareoen Fernan Gonzalez de Eslava 1 e1 Pbro. Juan Pe 

rez Ramirez. Como los mayorea dramaturgos orl0110s, exlgen con

aiderac16n aparte. E1 prlmero, penlnsular llega,do cuando oumplrl 

los veintlcuatro, se volv16 mexloano a1 punta que representa 1a 

habla popular. En cambl0, la 1engua oulta est' representada por 
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Terrazas, Antonio de Saavedra Guzman - poeta de v1rtud dormitiva, 

aunque 1e hayan sa11do benevolos defensores - y por Ram(rez. 

iste era puro mex10ano, h1jo de oonqu1stador, hablaba el ns

huatl y oonoo!a el lat~. Es e1 prtmer escr1tor teatral or1unfo 

de Amerioa ouya personalidad sea ya disoern1ble. De el solo co

nooemos una obra, Desposorio espiritual entre el Pastor Pedro Z 

1! Iglesia Mexicana. 

De las oomedias que se representaron al serle tmpuesto el pa 

lio arzoblspal a1 Llmo. y Revmo. Sr. don Pedro Moya de Contreras, 
/ conooemos dosl la de Gonzalez de Eslava y la que compuso e1 

Pbro. Juan Perez Ramirez; 'sta 61ttma, publicada por don Jos~ Ma 

ria Vigil en su inoonolusa L1teratura Mexioans, es una oomedia 
/ / pastoril de oaracter stmbolioo cuyos prinoipales personajes son 

/ la Iglesia Mexioana y el Pastor Pedro; tntervienen ademas otras 

ouatro pastoras: las tres virtudes Teologales y 1a Graoia, y 0-

tros tanto. pastores: Prudente, Justi1lo, Robusto y Modesto, 

simbolizando ouatro virtudes oardinales; hay adema. un ooro de 

oantores y salen el Amor Divino y el "bobo" del teatro olasico 

espanol, que aqui, oomo en otras muohas obras mexioanas, intervi

ene en muy paroa torma. 

Salen primero los pastores oantando y elogian a la Iglesia 

Mexioana y al Pastor Pedro, alternando oon ellas, de vez en ouan

do, el ooro que oanta trozoa latinos de los Balmos y los Cantar

es; hay luego un intermedio y, deapuea de '1, vuelven a aalir las 

pastoraa seguidas a poco por los pastorea. Esperando a1 Cura que 
/ habra de oasar a Pedro oon 1a Iglesia Mexioana, d1oen: 



Modesto. iC~mo tarda nuestro cural 

Robusto. -- tQuien es? 

Prudente. -- El Amor D1v1no 

Que todo b1en nos procura, 

Cura que 108 males cura 

Contra el pecado malino. 

Explican luego Prudente y Justillo oomo el Amor Divino puede 

aer Cura de almas y ejercer las d1verses tunciones de su ministe

rio, hasta que sale el propio Amor Divino cantsndo: "Ego dili

gentes me dl11go, et qui mane venlunt ad me, Invenient me." 01-

cen los pastores y ls Esperanza las virtudes de Pedro y luego ae 

procede al caaamlento en la torma ritual: 

El Amor Dlvino (canta)--

Pedro se caaa oon Menga 
/ Digan a1 hay contradlcclon. 

Cantore. -- Que Dl08 en uno 108 tenga 

Puel que para en uno Ion. 

Amor Dlv. -- Menga se cala y despoaa 

Con Pedro que eata present. 

Y ella toms por espoaa, 

Y ambos quieren juntamente. 

Dlgan sl hay inconvenlent. 

So pene de excomunlon. 

Cantores -- Que Dlos en uno los tenga 

Pues que para en uno son. 

Amor Dlv. -- 81 en aqueste oasamlento 



Que se quiere celebrar 
/ Hay algun Impedlmento, 

V6ngalo aqu! a declarar: 

81 no se pueden casar 

D{ganlo sin dilaai6n. 

Cantores -- Que DioB en uno los tenga 

Pues que para en uno Bon. 

Amor Div. -- Ego vos 1n matrimonium 

coniungo. 

Cantores -- Et Quos Deus Conlunglt, 

bomo non separet. 

Los pastores obsequian a Pedro de los prop lOB atrlbutoB de 18 
/ virtud que atmbo11zan. Alegranse todos y terminan con una Danza. 

La versificaoion es fluida, no bay largos mon6logos que haga~ 

pesada la obra y la aoci6n se desarrolla facllmente sin abuso de 

erudiclon n1 da ohooarrer{as. 

En euanto al sutor de ls obra bien poco as 10 que se puede 

daclr. Se sabe que el Pbr. Juan Plraz Ramfrez peroib{a anualmen

te 01nouenta pesoa de minas -- seg6n nos dlce el Sr. Vigil --, 

por haoer las listas de las representaoiones sagradas y en una 

"Indormaol6n sobre las comedias que se representaron en la Cate-
/ dral de Mexioo en la oonsagracion 1 toma del pallo del Arzoblspo 

Don Pedro Moya de Contreras", levantada por el Provisor de la Ca

tedral, don Esteban del Portillo, e1 16 de dioiembre de 1574, ae 

diee que 1te l rac1onero Juan P{rez Ram{rez~ ol'rigo de treinta y 

un anos de edad, era el autor de 1a primers de las oomedias 
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representadas y que en as unto de ella tra tabs Del Des pos'orio !,!_ 

piritua1 que contra.e el pre1ado con IU Iglesia." 

El Excmo. Sr. Arzobispo Moya de Contreras, 1nformando a1 Rey 

don Felipe II sobre el Clero de Sll diooesis, dice el 24 de Marzo 

de 1575 (un ano despu's de la representacion susodlcha): "Juan 

P~rez Ra.mirez, natural de Mexico, de trainta anos, hijo de oon

quistador, langua mexicana; a oydo canones entiende bien 1at(n, 

8S hombre de buena habilidad y buen poeta en romanoe, vive bien 

honestamente." 

Tales datos, publioados por 81 Sr. Ioaza en sus Or{genes del 

Teatro !a Mexico, son de la mayor importancla: la luz que arro

jan nos viene a revelar al primer oomediograto mexicano, indican 

donos IU prooedencia oriolla y ls. fecha de su nacimiento, que de 

be situarse en el ano de 1545. Y seguramente Pe'rez Ramirez no 

tu' solo el primer esoritor teatral de Nueva Espana, sino de tod 
/ Iberoamerioa. 

El Sr. Torre Revello, dice: "La obra teatral mis s.ntigua que 

ae oonooe de un h1jo de America es e1 entrem's aat(rico del do

minioano, Pbro. CrIstobal de Llerena... La citada pieza tue re

presentada en ls. oatedral primada de Santo Domingo, en la octava 

del Corpus de 1588, en ouyo ana el eutor tents. s.lrededor de los 

38 anos de edad ••• 1t EI Pbro. Juan Pe'rez Ram{rez, oriollo de Nue

va Espana, nacldo en 1545, hac!a representar una obra suya en 15-

74, catoroe anos antes que el entrem$s de Llerena. As! pues, se 

puede atirmar que aqu{ tlorecio. en Perez Ram(rez, el primer as

oritor taatral del Nuevo Mundo y g Pastor Pedro Z ~~ Iglesia 
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Mexlcana es 1a prlmera produco16n testra1 del Ingenl0 crlollo. 

Gonzalez de Ealava he sldo afortunado. Mucho axlto goze en 
~ / 

au tlempo 1 10gro vlvlr de au pluma. Esorlb16 C010gulo1 ~splr1-

tuale. :L saoramentale., mas de olento cincuenta poemas u a 10 dl

vlno" 1 Pero, con exoepc16n del Entremea £!!. !!2.!. ruflanea y unas 

cuantaa poeatsa dlsemlnadaa, la obra profana se ha perdido. 

La obra l{rioa de este "slmpatlco poeta", como 1e llama Me. 

n'ndez 1 Pelayo, pertenece s la tradlc16n de loa canoloneros re-

11g1010a_ En el teatro da SUI prendas mejores. Es aue1to, ta-
011, graoloso aunque algo turbl0 1 revuelto, picante y mordaz; 

exoelente veraiticador, para qulen la qulntl1la no tenia aecre

toa; verdadero teologo, perc aumamente acceslble y a ls altura 

IUS auditorioa. Su dlalogo es la senoll1ez misma; au oomposl

oi6n, dIrects y nada artifioioss, aegun el conocido tipo del tea 

tro anterior a Lope de Vega. Su lengua es repertorI0 del provin 

cialiamo mexlcano y del nahuatllamo, hijos precoces de la 0010-

nia. Abundan en el alusiones oirounatanoiales de inter's hi.to-

rloo, que enmaroan la obra en au epooa. Y a veoes 8e le nota e1 

eafuerzo por convertlr las actualidades en alegorias. Se advier 

te la tendenoia mexicana a hacer del "bobo" e1 "prudente". 



CONCLUSIONES 

EL TEATRO INDIGENA 

A los mismos oonquistadores y misioneros debemos laa not1cias 

aunque aon vagas, de los testejos ind{genas preaolomblnoa. Loa 

dramas tnd{genas, anteriores a la conquista, se representaban en 

uno como teatro, desoubierto, lituado en la plaza del mercado 0 

en el atrio interior de alg6n templo. Vease la PQgtna 5. 

Aspectos del taatro ind{gena 

A. aspectos negativos: 

1. 

2. 

La existenoia de muy pooas piezas y que son 
muy dittoilel de tnd1vidualizarse porque no 
tienen titulo. 

Todo 10 que aa sabe de las piezas se hallan 
en documentos posterior al s1g10 XVI. 

No se oonoae el ortgen de este teatro 0 el 
desarollo. Lo onico que se conoce es su 
presencia. Esta alll cuando los espanoles 
11egan. No hay documentacion. 

Los informes que Ie oonocen estan vioiados 
debido a 1a aotitud mental que 11eva en ai 
1a herenoia re1igiosa. Se debe tamble~ tal 
vaz a 1a talta de oonooimiento que ten1an 
los espanoles de 1a t6onioa teatra1. 

Hay omisiones de p1ezas porque los historia
dores las consideraban manitestaciones bar
baraa y tal ve: tambien porque los espano1es 
quertan ser e1 centro de 10 eaerito, y tam
bien e1 deseo de eacribir de 10 tIaico mas 
que de las manltestacionea cu1tural~8. 



B. aspectos positivos: 

1. 

6. 

Que exlst16, como teatro, que tu' un teatro 
oral ingrafico un1do al baile, canto 1 muslca. 

La exlstencla de recintos y en algunos oasos 
en palacios. 

Exist{a un vestuario montaje. 

Este teatro en cierto modo sirvio de base al 
teatro misionero del siglo XVI, porque es el 
que se presta major para la 1nstrucoion. 

Fue usado por los lndios para manifestar su 
orgullo y regocljo. Tambien slrvl0 para co
rrlg1r las costumbrea y a1 no las corrig1a 
las presentaba. 

S1rv16 oomo el antmador de la creencla de 
18 re11g16n. 

TEATRO MISIONERO 
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Estaba d1rlgido a la oonversion. Era adaptaoion de pie 

zas medlevales y adaptadas en muohos oasos en lengua ind1gena. 

Los aotores fueron ind{genas. Fray Toribio de Motolln{a nos ha

bla de este teatro mislonero. Sabemos que el teatro mlsionero se 

refund16 y que se presentaron 4 autos prinoipales: ~ Tentaole; 
/ .!!!. Cr1sto; La pred10ac10n .9.!. §.!!! Franoisco !. las aves; 14 Congu1-

!!! ~ Jerusal'n; !! Sacr1flc!2 ~ Iaaao. 

TEATRO ESCOLAR 

Ea d1st1nto y totalmente europeo. No es un injerto amerioa

no. El teatro escolar se inioiO en las unlversidades y fu. pue.

to en accl0n por los Jesuitas que tambien fueron los que trajeron 

el teatro escolar a Per6 en 1568 y en 1572 11ego a M(xloo. El 

teatro estaba oompuesto totalmente en lat!D 0 en parte. Se u.aba 



10. 
oon doble propos ito el de entretener y de ejeroi010 retorioo. EJ 

teatro escolar se ha conservado por comp1eto. 

TEATRO ORIOLLO 
/ E1 teatro criollo tuvo mayor vitalidad y tue escr1to para 

ed1t1car y entretener. Es un retlejo de la media clase 800ial 

que nos trae la oonvivencia de dos pueblos. de dos oulturas, noa 

express 1a sens1b1lidad de eata gente, el modo de hablar que ex1-

st{a en centros poblado8 y tamb1'n en aldeas. 
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