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El presente trabajo representa la culminación del proceso 

de traducción para aspirar al grado de Licenciado en 

Traducción (Inglés-Espafiol) que ofrece la Escuela de 

Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional. 

El trabaj o completo se compone de cuatro secciones 

principales: la traducción de una selección del texto Of Gods 

and Men 1 , su correspondiente memoria de trabaj o, un primer 

apéndice que trata de la comparación entre pasajes originales 

y sus retrotraducciones, y un segundo apéndice que presenta el 

texto en su forma original. Específicamente, fueron dos los 

aspectos que surgieron a partir de la traducción misma, por lo 

que en la sección de la memoria se dedica un capítulo por 

separado al análisis de cada uno de ellos: la traducción de 

pasaj es con vinculación semántica y la traducción de 

terminología desconocida. Asimismo, en la parte final de la 

memoria se presentan las conclusiones y sugerencias con 

respecto a la tradución de cada uno de los dos aspectos 

estudiados. 

1 AmIa Beason Gyles y � Sayer. OC Goda aad Mm (Loodon: BritiIh Broadcasting 
eoq,o. moa, 1980). 



LA TRADUCCIÓN 



ID . .'trod..'u.ccrl.ón. 

P o co s  p a í s e s  en e l  mundo po s een p a i s a j e s  y cl imas t an 

div e r s o s  como Méx i co : en l a  co s t a , cál i do s bo sques l luv iosos 

que emanan v apor a l  re c ib i r  l o s  rayos s o l ares , de s o l ado s y 

ho s t i l e s  de s i e r t o s  en e l  norte , gi gant e s cas cordi l l eras 

mon t año s a s  y vo l can e s  t an al  t o s  que la n i eve recubre s us 

cumb re s ,  o l a  penínsu l a  de Yucatán,  con su un i forme supe r f i ci e  

d e  p i edra ca l i z a . Ti e r r a  tan f é rt i l  que proporciona c o s e chas 

tres v e c e s  a l  año , y t i e rra tan árida en la que s ó l o  e l  c ac to 

puede crecer .  

E s to s  contrastes han dado forma a la vida del hombre en 

Méx i c o . Ninguna : de sus regiones ha consegu i do s e r  

auto su f i ciente . Desde los tiempos más remotos, las diferente s  

á r e a s  han dependido l as unas de las otras, mediante el 

interc amb io de productos agrícolas y de ideas. Por esta razón, 

y a pes ar de las diferencias en el lenguaje y l a  cultura, los 

grandes c ambi o s  y nuevos avances se extendieron r ápidamente 

po r todo el país. Nada ha tenido un efecto tan marcado en las 

civ i l i z aciones de México como este constante intercambio de 

cul tura e ideas. 

Geográficamente, l a  forma de México se asemeja a la de un 

embudo. Cubre un área de 1. 973. 140 kilómetros cuadrados y es 

e l  t e rc e r  país más grande de América Latina. Limita al norte 

con los E s t ado s Un i do s  de Amé r i c a  y al sur con Guatemala y 

Be l i c e . Al o e s t e  se encuentra e l  o c é ano P a cí f i co y al este el 

go l fo de Méxi co y el mar car ibe . Su parte central está 



cont i t u i da por una m e s e t a  de rel i eve irregul ar l l amada l a  

S i e r r a  Madre,  l a  que , d e  manera abrupta , s i gue l a  l ínea de l a  

co s t a . E l  norte de Méx i c o  es  ár i do y poc o  pob l ado . E l  áre a  

mont año s a  de l ext remo sur de l a  m e s e t a  c on s t i tuye e l  corazón 

de Méxi co y al l í  s e  concentra más de l a  m i t ad de l a  pob l ac ión. 

Gran parte de l t e r r i t o r i o  mexi c ano se s i túa sobre una 

zona vo l cán i c a  que periód i c amente o c as iona temb l ores y 

t e rremo t o s . t s ta e s  una de l as zonas vo l c án i c a s  más act ivas 

de l mundo . Cerca de l c en t ro de e s t a  área , s o bre una pequeña 

cuenca , se hal l a  la c iudad de Méx i c o . S e gún los s i smólog08 ,  

e s t a  c iudad y a  h abr í a  de s aparecido hace mucho t i empo s i  no 

fuera porque el mar de l odo s ubt erráneo s obre el cual descans a  

funciona c omo amo r t i guado r  d e  l a  fue r z a  d e  l o s  movim i entos 

t e l ú r i c o s . 

Con una pob l ación que crece rápidamente y que ya 

s obrep a s a  l o s  13 m i l l ones de h ab i t antes , l a  c api t a l  de México 

e s  una metrópo l i  muy a c t iva . Comercio , pol í tica , indus t r i a  y 

cul tura c onve rgen todos en esta gran ciudad en donde los  

moderno s  r as c ac i e l o s , o f i c inas y fábricas se de stacan entre 

los edi f i c io s  de e s t i l o  colon i al , las avenidas de tres v í a s , 

los  parqu e s  y l o s  mercados a l  aire l ibre . Un inc e s ante t r'f i c o  

invade l as pr incip a l e s  c arretera s ,  pas ando p o r  grande s 

supermerc ado s , e l egan t e s  almacenes y pues to s  de a l imentos y de 

f lores  en l a s  e squ inas . 

Hoy d í a , l a  ciudad de Méxi co alberga a uno de cada s eis 

mex i c ano s . Otras ciudades también están c reci endo rápido ; s in 



emb argo , más de l a  m i t ad de l a  pob l ac ión hab i t a  e l  c ampo y 

t r ab a j  a l a  t i erra . A pes ar de l gran t am afio de Méxi c o , menos 

de l 1 5% de la t i e rr a  es ade cuado para la agr i cul tura y l as 

grande s p l antac ione s o r i e ntadas al c omerc i o  a l t e rnan con otras 

más pequefias ded i c adas a cul t ivo s  tradi c ional e s . Los cul t ivos , 

as í como l o s  método s de cu l t ivo , var í an en form a  cons iderabl e . 

E l  m a í z , l l amado tamb ién chocl o  dul c e , cont inúa s i endo e l  

cu l t ivo b á s i c o  en l a  di e t a  mex i cana ; p e ro e l  fri j ol negro , l a  

ca l abaz a,  e l  tomat e , e l  c ac ao , e l  aguaca t e  y muchas variedade s 

de ch i l e  s e  encuent r an entre l o s  num e ro s o s  a l imentos indígenas 

que aún se cul t ivan por doqu i e r . El t r i go y otros cul t ivos 

tomados de l v i e j o mundo t ambién se h an vue l to una parte 

integral de la agr icul tura . Por otro l ado , la c r i anz a de 

ganado y de ave s  de c o rral ha ven i do a de s empefiar un pape l 

pr imord i a l  en l a  e conomí a  naciona l . 

A pe s ar de pos e e r  un h i s t o r i a l  agríco l a  impre s ionant e , a 

Méx i c o  s e  l e  hac e d i f í ci l  dar aba s t o  ant e  s u  a l t a  tas a de 

natal i dad . La po bl a ción , que ahora a l canz a  l o s  69 m i l l one s de 

hahi t ante s ,  se hab r á  dup l i c ado para el afio 20 0 0 ; además , e l  

de s emp l eo e s  y a  u n  grave probl ema . Los ú l t imos gobie rnos han 

hecho 10 po s i bl e  por promove r  l a  indu s t r i a  y ,  en l as ú l t imas 

dé cadas , Méxi c o  h a  pas ado de ser una e conom í a  s impl e  bas ada en 

la agr i c u l tura y la a rtes an í a , a una que a l arde a pos e e r  nuevas 

f áb r i cas de a c e ro , c e l u l o s a ,  pape l , coque y c emento . Ya 

ex i s ten f ábr i c as par a  la producc ión de todo t ipo de aparatos y 

equ ipo e l é c t r i c o , as í c omo p l antas proce s adoras de quím i co s ,  
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produc t o s  f armacéut i c o s ,  f e rt i l i z an t e s  y a l imentos . Ti empo 

de spu é s , en 1979, l a  pren s a  mund i a l  de s t ac a r í a  a Méx i c o  en sus 

t i tu l are s : el auge de l petról eo h ab í a  l l egado . 

El p e t r ó l e o  no e s  una fuente de r iquez a nueva para 

Méx i c o . Cu ando en 1938 el pre s i dente cárdena s  exp ropió a l as 

c ompañ í a s  p e t ro l e ra s  que enton c e s  e s t ab an princ ipalment e en 

m anos de empre s ar i o s  extr an j eros s e  fomentó una cons iderab l e  

incon formi dad i n t e rnac ion a l . P emex, e l  monopol io pet ro l ero 

m ex i c ano , fue f undado para tomar el contro l  de l as grande s 

c ant i dade s de pe t ró l eo , y s e  conv i rt i ó  en l a  m ayor fuente de 

ingre s o s  p a r a  Méxi c o . E n  1976, s in emb argo , e l  pre s idente Jos é  

Lóp e z  P o rt i l l o  tomó e l  pode r y l l evó a l a  c ompañ í a  petro l e r a  a 

aumentar l a  exp l oraci ón en e l  sure s te de l paí s . E l  r i e s go 

val ió l a  pena , y de s de entonce s  P emex h a  perforado uno s 75 

po z o s  nuevo s a l  m e s  en l a  bah í a  de Campeche y en l o s  e s t ados 

de Ch i ap a s  y Tab a s co , en donde g igante s c o s  o l eoductos , torres 

de e n fr i am i ento y p l ata formas petrol eras invaden los una vez 

verde s  y exhuberan t e s  bosque s . A princip ios de 1980, México 

expor t ab a  a l  día más de un m i l l ón de barr i l e s  de pe tróleo a 

l o s  E s t ados Un ido s  y s e  espera que e s ta c i fr a  s e a  mayor en e l  

futuro . 

E l  petró l e o , que s e  ha convert ido en e l  producto más 

anh e l ado de nue s t ro s  d í a s , e s  t amb i én conocido como e l  ' oro 

negro ' .  S in e mbargo , fue el oro verdade ro lo que a traj o a l o s  

exp l oradores e xtran j e ro s  has t a  e s tas t i erras . A l o  l argo de l 

s i glo XVI, toda Europa e s t aba o bs e s ionada con l a  bús queda de 



e s e  va l io s o  m e t a l , e l  ún i c o  que no pe rdí a su br i l l o n i  s e  

det e r i o r ab a . P ar a  l o s  europeos e r a  e l  m á s  perfecto y prec ioso 

de los m a te r i a l e s , era el s ímbo l o  de la vida e terna . Los 

homb r e s  se adentraron en el mar busc ando t i e rras exót i c a s  en 

donde h a l l aron el l egenda r i o  ' El Dorado ' .  

En 1519, una expedic ión e spa�o l a  l l egó a Méxi c o , en donde 

al f in encontraron oro en abundanc i a . Pero Hernán Cort é s  y sus 

s o l dado s  t amb i én encont raron c iv i l i z ac i one s avan z adas,  con 

tradi c ione s y c reenc i a s  comp l e j  as . E r an pueb l o s  que h ab í an 

de s arro l l ado una fo rma de e s c r i tura, comp l e j o s  c a l endarios y 

un m é t odo vi ge s im a l  (de veinte en ve inte ) para c ontar . Eran 

pueb l o s  de arqu i t e c to s , poe tas , art e s anos y e s t ad i s t a s . E l  

indígena mex i c ano e r a  princ ipalmente una pe rsona rel igios a ,  y 

e r a  su r e l i g ión l a  que inspi rab a  su arte , su arqu i tectura y su 

form a de v ida . Lo s conqu i s t adores e spa�o l e s  no respet aron l as 

creenc i a s  de otros . Su anhe l o  por e l  oro s ó l o  s e  c omparab a  con 

s u  gran inte rés por c onver t i r  a los indígenas a l  c atol i c i smo . 

Al poco t i empo de su l l egada ya hab í an robado al  pa í s  sus 

t e s oros , de s t ru i do s u  c iv i l i z ac ión y convert i do a sus 

h ab i t an t e s  en e s c l avos , forz ando al  indio mex i c ano a adoptar 

la ' ve rdade r a  f e ' . 

L a  I gl e s i a  s anc i onó l a  Conqui s t a  para as í ganar devoto s ;  

s in embargo , l e  tomó mucho t i empo dec idir s i  e l  alma de los 

indí genas era de i gual valor que la de l o s  europeo s . L a  c au s a  

d e  l o s  indígenas f u e  apoyada c o n  gran fuerz a p o r  Bartolomé de 

l as Cas a s ,  ob i spo de la prov inc i a  maya de Ch i apas , quien l l evó 
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a c abo s u  c ampafia en Esp afia , denunc i ando que l o s  indí genas 

e r an trat ado s  poco meno s que como an imal e s . Al m i smo t i empo , 

l a s ó rdene s de l o s  franc i s c anos ,  dom in i c o s , augu s t inos y ,  

t i empo de spué s , de l o s  j e s u i t a s , deb at i e ron sobre l a  me j or 

mane r a  de de rrotar l a  i do l at r í a  y e l  pagan i smo . S e  erigieron 

nuevo s temp l o s  s obre l as ru inas de l o s  temp l o s  indio s  y se  

l l evaron a c abo r i t o s  c a t ól i c o s  mas ivos de manera que s e  

pud i e r an b aut i z ar gr ande s c antidade s d e  indígenas a l a  vez . A 

pe s ar de e l l o , l a  imp l antac i ón de l c r i s t i an i smo en México 

nec e s i t ó  de más que l as impre s ionantes c eremoni a s  re l i gi o s a s  y 

l o s  dedi c ados mon j e s . Nec e s itó de un verdadero m i l agro . 

En 1531, exac t amente diez afio s de spu é s  de que e l  imperi o  

aztec a h ab í a  s ido de s t ru ido , l o s  espafio l e s  informaron que l a  

Vi rgen María h ab í a  aparec ido ante u n  indígena rec ientemente 

baut i z ado . El l a  ordenó l a  cons t rucc ión de un templo en su 

nomb r e  y le d i o  a l  indígena prueba de sus poderes m i l agrosos 

a l  imp r im i r  s u  imagen en e l  manto que és te l l evab a .  L a  Vi rgen 

apare c ió c ubi e r t a  por un l argo manto azul ado rnado con 

e s t re l l as y con una toga b l anca bordada con di s efios dorados . 

P e ro hubo un f actor r e almente s i gn i fi c at ivo : su tez e ra 

morena . Al f in l os indígenas ten í an un s anto propio con e l  

c u a l  ident i f i c ars e . Luego, una bul a  dec l aró a l a  Virgen de 

Guada l upe , nomb re con e l  que s e  l a  conoc ió , pat rona y 

pro t e c to r a  de Méxi c o . 

Entre l a  c onqu i s t a  e spafio l a  y l a  revo l uc ión de 19 10, un 

per íodo de c a s i 400 afio s , l a  condic i ón de l c ampe s ino indígena 



fue de c r e c i ente m i s e r i a . Los e spado l e s  pertenec i ente s  a l a  

nob l e z a  h ab í an tomado l as hac iendas que una vez pertene c i e ron 

a l o s  j e f e s  indí gena s . Los v i rreye s e spado l e s  h i c i e ron 

e f e c t ivas l as s everas l eye s de l gob i e rno c o l onial . Los 

e spado l e s  de a l to l inaj e y con pode r económ i c o  ocupaban todos 

l o s  pue s to s  en el gob i e rno. Todo s l o s  demás quedaban fuera , 

inc luso l o s  e spado l e s  que h ab í an nac ido en México y qu ienes e n  

forma peyorat iva eran l l amados ' c rio l l o s ' .  Cas i toda l a  t i e rra 

f é r t i l  e s t ab a  en manos de terratenientes e spado l e s  que por lo 

gene ral no e s t ab an pre s entes o de la igl e s i a  c a tó l i c a , y el 

indígena c ampe s ino e r a , generalmente , poc o  más  que un peón 

s em i e s c l avo que trabaj aba en l as grande s hac iendas de l o s  

r i c o s . S u  n i ve l  d e  v ida e r a  deplorab l e  y s i  s e  l e  perm i t í a  

po s e e r  u n  t erreno , é s te era muy pequedo . Tambi é n  e xi st í a  l a  

amen a z a  d e  l as m inas : s e  hab ían l o c a l iz ado yac imientos de 

p l a t a  y o ro , por l o  que grande s c ant idade s de indígenas fueron 

de s ar r a i gado s y tomado s  c omo e s c l avos .  

No ob s t ante baj o  un régimen col onia l , una nueva c l as e  

s o c i a l  compuesta por mes t i zos ( hij os d e  padres indios y 

e spado l e s ) empez ó  a surgir. Ya al  inicio de l s igl o diec inueve , 

e s t a  c l as e  era más numeros a que los e spado l e s  puros , cuyo 

dom inio e r a  en gran medida res entida por mes t i zo s ,  c r i o l l o s  e 

indígenas por i gu a l . En 1810 e l  e s t andarte de l a  revolución 

fue l evant ado por un s acerdote , e l  padre Miqu e l  Hidal go y 

Co s t i l l o .  Con s u  l ema ' Viva Nue s t r a  Sedora de Guadalupe , 

mue r an l o s  e spafio l e s ' obtuvo más de 80.000 sequidore s .  Once 
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año s de spué s , en 1 8 2 1 , s e  l o gró al  f in l a  independenc i a . P ero 

durante l a  l arga lucha contra el gob i e rno e spaño l , se hab í an 

acentuado m arc adas d i f e renc i as dentro de l grupo 

revo l uc ionar i o . D eb i do a e l lo , a l a  independenc i a  de 1 8 2 1  l e  

sucedi e ron v a r i a s  guerras y s ub l evac ione s enc ab e z adas p o r  l o s  

d i f e re n t e s  grupos pol í t i c o s  que h ab í an emergido y no f u e  s ino 

h a s t a  1 8 5 7  cu ando d i o  i n i c i o  un período de re form a . 

En e s e  año , Ben i t o  Juáre z , un indígena z apotec a ,  fue 

e l e c t o  pres ident e . Emprendió entonc e s  un programa l iberal de 

educ ac ión , l ib e r t ad de pren s a  y ,  s obre todo , de s eparac ión 

entre l a  I g l e s ia y el E s t ado . P e ro la I g l e s i a , j unto con los 

poderosos t erraten i entes  e s paño l e s , se  opuso a l  nuevo régimen , 

lo que d i o  paso a una guerra c iv i l . Ben ito Juárez y sus 

s e gu i do r e s  re s u l t aron v i c to r i o s o s , pero Méxic o  quedó 

económ i c a mente en ru inas . E l  pres idente indí gena tuvo que 

su spende r el pago de l a  deuda nac ional , y una fuerza común de 

b r i t án i c o s , e spaño l e s  y franc e s e s  l l egó hasta Méxi c o  para 

protege r  sus intere s e s  f inanc iero s . Los brit ánicos y 108 

españo l e s  pronto s e  retiraron , pero l o s  france s e s  s i guie ron 

t i erra adentro , y en 1863 lograron ocupar la c iudad de México.  

Napo l eón I I I  s e  aprovechó de esta v i c tor i a  nombrando al 

arch iduque Maxim i l i ano de Aus tr i a  emperador de Mé xico . 

E l  reinado de Maxim i l iano e s t ab a  de s t inado a s e r  muy 

corto . En 186 7, deb ido a la ins is tenc ia de los E s t ados Unidos , 

l a s  t ropas franc e s as s e  ret i raron, de j ando s ol o  al  archiduque . 

Abandonado y tra i c ionado, fue c apturado por los hombres de 



Juáre z , qu i en e s  po s te r i o rmente l e  dieron mue rte . otra vez 

Juárez t en i a  el control de l pa i s , 10 que aprovechó para 

re anudar s u  program a  de re forma s . Mur i ó  en 1872 por c ausas 

natural e s  y e l  di s t ingu i do e rudi to Lerdo de Te j ada l e  suc edió. 

S in emb argo , en poco t i empo Tej ada s e r i a  derroc ado por 

Por f i r i o  D i a z . Aun cuando D i az s e  conv i r t i ó  en un dict ador 

de spi adado , prop i c i ó  un periodo de paz y prosper idad . Las 

f inanz a s  mexi c anas adqu i r i e ron fuerz a ,  se l evant aron var ias 

indu s t r i as y m e j oraron las  re l ac ione s internac ional e s . A pe s ar 

de todo e s to , l a  c ant idad de c ampes inos hambr i entos y 

anal f ab e t a s  nun c a  fue mayor . Sus t i e rras l e s  eran robadas y su 

l ibertad personal anu l ada , y muchos de e l l o s  fue ron vendidos 

para ser forz ados a trabaj ar en las  pl antac iones de t abaco . 

Fue e s t e  gran ab i smo entre l a  des lumbrante prosper idad de l a  

c l a s e  e n  e l  poder y l a  m i s e r i a  d e  l o s  c ampe s inos 10 que 

originó l a  s ub l evac ión de 1910. 

Por f i r i o  Di az fue e xi l i ado y e l  v i e j o s i s tema de gob ierno 

l l egó a su fin . E l  nuevo l em a  v ino a s e r  ' Tierr a  y Libertad ' ;  

s in emb argo , durante mucho s afto s  l a  s i t uac i ón en Mé xi co e s tuvo 

al borde de l c ao s . Cada uno a su t iempo , revo l uc ionar ios como 

P ancho Vi l l a , Emi l i ano Zapata y Alvaro obreqón s e  conv i r t i e ron 

en l eyenda s . De spué s ,  en 1917, surgi6 una nueva cons t ltuc ión 

que e s  l a  v i qente hoy di a .  Lue go , en 1929, s e  form6 e l  P art ido 

Revoluc ionario Ins t i tuc ional ( PRI ) . Hoy día, e l  PRI todav i a  

e s t á  en e l  pode r. Cada pres idente s e  e l iqe po r u n  pe riodo de 

s e i s  aftos y e s  é l  qu ien nombra a sus m i n i s tros . E l  PRI 



cont inúa cons i de r ándo s e  e l  part ido de l pueb l o , y e l  que 

incorpora l o s  i de a l e s  s o c i odemo c rát i c o s  de l a  revoluc ión . No 

ob s t ant e , a pe s a r  de s u s  e s fue r z o s , e l  PRI no ha l oqrado 

e l im inar l a  brecha entre ricos y pobre s .  

Aunque s e  h a  hecho bas t ante c on e l  obj e to d e  redi s t r ibuir 

l a  t i e rra y de dar al c ampe s ino ya s e a  contro l  c omunal o 

pe rson a l  s obre l a  t i erra que cul t iva , s u  t a s a  de ingre sos 

perman e c e  baj a .  Su s a l ario mínimo di f í c i lmente le pe rmi te una 

d i e t a  s impl e  de f r i j o l e s , arroz y tort i l l as .  Puede s e r  que su 

espo s a  adqu i e r a  el de recho al voto , qu i z ás sus n i fto s  as i s t an a 

l a  e s cue l a  y ta l vez  su f am i l i a  rec ib a  ayuda de l e s tado , pero 

por l o  genera l , su c a s a  e s  t an s ó l o  una cho z a  hecha con adobe 

y techo de paj a ,  con p i s o s  de t i e rra , s in vent anas , s in agua 

pot ab l e  y s in s e rvic io s  s an i t ario s .  

L o  a c c i dent ado de l terreno ha hecho di f íc il e l  proc e s o  de 

mode rn i z ac ión en mucha s  partes del paí s .  A pe s ar de e l l o , los  

bosque s , de s i ertos y cordil l e ras montafto s a s  de Mé xi co tamb i én 

han s e rvido de re fuqio para grandes grupos indíqenas , 

perm i  t i éndo l e s  pre s ervar muchas de sus v i e j  as c o s tumbres y 

tradi c ione s . Aunque a l gunos de e s to s  grupos ya de s aparec ieron , 

todav í a  e xi s ten c e r c a  de s e s enta pueblos di f erente s , dándo l e  a 

Méxi c o  una pob l ac ión total de más de diecis ie t e  m i l l ones de 

indí genas puros . 

Al gunos de e l l o s  han e xperimentado muy poc o  contacto con 

e l  mundo e xterior. Con el f in de protege r s e  de la dominac ión 

espafto l a , penetraron aún más en te rreno ac c ident ado . Se les  



perm i t ió p e rmanece r al l í  deb ido a que e s e  t ipo de terreno no 

ten í a  nada de atract ivo y porque no po s e í a  nada que otros 

qu i s i e ran . S in embargo , o t ros indí genas fueron meno s 

afortunado s  ya que , al h ab i t ar en terrenos más abiertos , 

quedaron a m e r c e d  de los espaftoles. Al s e r  c apturado s 

perdi e ron sus  tie r r a s  y s e  l e s  ob l igó a trab a j ar y a repoblar 

lugare s de t e rminado s . Afortunadamente,  aun con la inf luencia 

ext ran j e r a , e s tos grupo s t a mbién s e  han aferrado a su 

i dent i dad indígena . 

El i dioma e s  uno de los vínculos más importantes que unen 

a l o s  m i embros de un grupo. Casi todos los pueblos indígenas 

de Méxic o  han mantenido sus lenguas originales, los que son 

casi siempre mutuamente ininteligibles. En ciertas áreas 

remotas hay aldeas enteras en donde el idioma espaftol no se 

habla ni se entiende. 

Los trajes típicos constituyen otro vínculo de 

import ancia. En el México antiguo las diferencias en los 

trajes indicaban el origen cultural y geográfico de quien los 

llevaba puestos. Muchas comunidades ind1genas se han a f errado 

a un estilo de vestimenta en particular, con variaciones que 

distinguen a cada aldea dentro de esa comunidad. 

L a  conquista fue testigo del derrocamiento de los 

s ac e rdot e s  y gobernantes que habían formado la éli te de las 

grande s civilizaciones indígenas. Lo único que quedó fue una 

clase campesina que dependía de la caza y la pesca y, s obre 

todo , de la agricultura. En las áreas más remotas tanto los 



productos agrícolas como los métodos de cultivo han 

experimentado muy pocos cambios. Algunas tierras 

pertenecientes a los indígenas son poco aptas para su cultivo 

ya que presentan escarpadas pendientes y grietas rocosas, en 

donde todavía son las herramientas tradicionales las que mejor 

se adaptan. Los campos se preparan cortando y quemando árboles 

y maleza, y las semillas se siembran con la ayuda de un bastón 

plantador. En la mayoría de las comunidades la dieta básica se 

compone de frij oles, calabaza, chile picante y sobre todo, 

maíz. tste se prepara de varias maneras pero más que todo en 

la forma de tortillas, o crepes de maíz. 

La organización de las viviendas varía de grupo a grupo. 

Algunos indígenas prefieren permanecer en pequeftas aldeas con 

sus campos para la siembra situados en el perímetro. otras 

comunidades (algunas de ellas todavía seminómadas) están 

compuestas por unidades que se concentran en pequeftos poblados 

distribuidos a lo largo de grandes distancias. El contorno 

natural provee los materiales básicos de construcción y ,  

continuando con el patrón tradicional, la mayoría de las 

v i  viendas están hechas de adobe, madera o troncos, y con 

techos de paj a. Por lo general contienen un (mico aposento, 

sus pisos son de tierra apelmasada, y carecen de ventanas. 

Algunas veces los alimentos se cocinan afuera, pero si no es 

así, el techo cuenta con un agujero para que salga el humo. En 

una vivienda indígena hay muy pocos muebles y durante el día 

la mayoría de las tareas se llevan a cabo fuera de ella. 



Aunque l o s  pueb l o s  indígenas de Méxi c o  no son tan buenos 

arqu i  t e c tos c omo sus anc e s t ro s , han heredado al gunas de sus 

de s t r e z a s . Muchas de l as c omun idades se espec i a l i z an en un 

t ipo de arte s an í a  en part i c u l ar , como l o  e s  l a  a l f arer í a , l a  

c e s t e r í a , e l  t a l l ado d e  m adera o e l  t e j ido en t e l ar de b anda . 

Al gun a s  de e s t a s  de s tr e z a s  no han s uf r i do c amb i o  al guno en 

c i entos de a�o s , m i entras que otras h an me j orado con l a  

int roduc c ión de nuevo s mate r i a l e s  y técn i c as , como el  vidr i ado 

en l a  a l f ar e r í a  o e l  emp l eo de l t e l ar mec án i c o . En a l gunas de 

l as áre a s  m á s  remo t a s  l as aldeas a menudo s e  c omp l ementan unas 

a o t r a s  en c uanto a sus nec e s idades mat e r i al e s . De e s e  modo , 

m i entras que una a l de a  s up l e  l a  región con o l l as hechas a 

mano , o t r a  l a  s up l e  con t e j  ido s  o s ombreros de paj a .  As í ,  

gran núme ro de c omun idade s indígenas han s ido c apac e s  de 

m ant eners e ,  produc i endo su propio al imento y comp l e mentando 

sus ingre s o s  a travé s de l c ome r c i o  l o c a l  en mercado s y f e r i as . 

A pe s ar de que a l gunos grupos indígenas han mantenido su 

re l i g ión o r i ginal , poco t i empo de spué s  de la conqu i st a  muc hos 

de e l l o s  fue ron convert ido s  al c r i s t i an i smo , (al menos en 

forma nominal ) .  Los monj es espa�ole s , muc has veces v i aj ando 

grande s di s t anc i a s  a pie , cons i gu i e ron l l evar l as ens e �anz as 

de l a  i g l e s i a  c ató l i c a  h a s t a  lo más pro f undo de l o s  bos ques , y 

a travé s de monta�as y de s iertos . S e  neces i t a  t an sólo 

obs e rvar l a  mayo r í a  de l o s  pai s a j e s  mexi c anos para aprec i ar la 

not ab l e  repe r c us ión que los mon j e s  o c as ionaron . En e l  centro 

de innumer ab l e s  alde a s , s in importar l o  peque �a s  o remotas que 



é s t as s e an ,  s e  encuentra un t e mplo c o l on i a l  construido con 

mano de obra ind í gena . Los f r a i l e s  que los di r i g i e ron l e  

dieron u n  s anto pat rón a c ada comun idad y l e s  ens e t1aron a 

c e l ebrar l o s  f e s t ival e s  de l c r i s t i an i s mo ,  muc hos de los  cua l e s  

eran s imi l ares a a l guno s r i tual e s  indios . E l  indígena s ent í a  

una atracc ión natural hac i a  l a  rel igión catól i c a  con toda s u  

pompa y s u s  c e r e mon i a s , l a  decorac ión de s u s  a l t ares l l enos de 

ve l as , y l as f inas ve s t iduras de sus s ac e rdot e s . En muc has de 

l as aldeas ya no hay s ac e rdot e s  res idente s , pero l as 

tradi c i one s incu l c adas por los f ra i l es s on manten i das por los 

indí genas , qu i e n e s  a vec e s  me z c l an l as ens e t1anz as c r i s t i anas 

con sus prop i a s  c r e enc i a s  ant i guas . 

E n  todas l as comun idades c ató l i c a s  l o s  s antos s on 

venerado s y re spet ados . Sus i mágene s  ocupan lugare s de 

privi l e g i o  en l o s  templos , en donde s e  l e s  pre s entan o frendas 

de al i mento s , f l ores e inc i enso . En los días  de f i e s t a  se l e s  

v i s t e  c o n  be l lo s  traj e s  y s e  l e s  l l eva e n  u n  des f i l e  por toda 

l a  a l de a . Sin embargo , e s  b as t ante común entre los  grupo s 

indígenas de s c ubr i r  que l o s  s antos han s ido re l ac ionados con 

sus v i e j os dio s e s . Entre los de s c endi ent e s  de los  a z t e c as , l a  

vi rgen Har í a  ha asumido los  atributos d e  Tonant z in , una d e  l as 

dios as de l a  t i erra , e inc luso en o c a s iones s e  l e  l l ama con 

e s e  nombre de manera a f e c t iva . Al gunos pueblos mayas asoc i an 

a S anto Tomás con l a  l l uv i a ,  y cuando é s t a  hac e  f a l t a  en 

a l gun a comun i dad el s anto se s a c a  de l temp l o  y se coloca baj o 

e l  c a l o r  de l s o l  de l mediodí a ' para que as í s ienta lo que su 
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pueb l o  s i en t e ' .  E n  a l gunas o c a s ione s l a s t r adi c ione s b íbl ic as 

s e  h an adapt ado de acue rdo al  punto de vis t a  de l mundo 

indígena , o p a r a  h a c e r l a s  m á s  p e r s onal e s , y con frecuenc i a  los 

aldeanos a f i r man que S an Juan , y aun e l  mi smo Jesuc r i s to , 

vi s i  t a ron s u  r e g i ón . L a s  c re enc i a s  re l i gi o s a s  t amb i én e s t án 

cone c t adas con e l  medio amb iente natural en donde l a s  col inas 

y man an t ia l e s  l oc a l e s  se pueden cons ide rar c omo bendito s , e 

inc l u s o  l a  c ruz , s ímbo l o  de l c r i s t i an i smo , pos e e  un 

s i gn i f i c ado b a s t an t e  ant i guo . Muchos grupo s indí genas todaví a 

re l ac ionan l a  c ru z , ( ya en uso ante s  de l a  l l egada de los  

e spafto l e s ) ,  con l a  l l uv i a , e l  crec imi ento de l m a í z ,  y los 

cuatro puntos c a rdinal e s , as í como t a mb i én con e l  Árbol de la 

Vida , el  cual m ant i ene s u s  r a í c e s  en e l  Mundo sub t e rr áneo y 

sus r a ma s  extendidas por l o s  C i e l o s . 

E l  f e rvor r e l igios o , e l  cual s e  mant i ene durante todo el  

afto , p r e s ent a s u  máxima expr e s ión en l o s  días  de f i e s t a . En e l  

c a l enda r i o  de l Méxi c o  ant i guo predom inab an l o s  f e s t iv a l e s  en 

honor a l o s  dio s e s , y a l gunos de l o s  pr imeros f r a i l e s  se 

die ron cuent a de que la tarea de la conve rs ión se pOdía 

f ac i l i  t a r  s i  se incorporab an la mús i c a , l o s  b a i l e s  y los  

c antos que l o s  ind1genas uti l i z aban en sus prop i a s  ceremon i as , 

mi entras s e  e l iminaban l o s  e l ementos pagano s de l a s  mi smas . A 

pe s ar de que s e  cre aron nuevos b a i l e s , muchos de l o s  más 

ant i guos han s obrev ivido , y hoy d1 a se prac t i c an en honor a 

l o s  s anto s , en e l  atrio de l templo o inc luso dentro de l m i smo . 

Al igua l  que en e l  p a s ado , los  b a i l e s  s on aún una manera de 



orar , y l o s  b a i l a r ines cump l en un voto re l i gi o s o  en nombre de 

toda l a  a l de a .  

A p e s a r  d e  que e l  c r i s t i an i smo an i qu i l ó  a l o s  s ac e rdotes 

e rudi t o s  que una vez  gobernaron l o s  de s t inos de l as grande s 

c iv i l i z ac ione s de l Méxi c o  ant i guo , a l go de s u  pode r l o  

heredaron l o s  homb r e s  s antos l oc a l e s  o chamane s . En l o s  pocos 

grupo s indígenas que quedaron , en l o s  que l as enseftan z a s  

c a tó l i c a s  no h a n  e j e rc ido in f l uenc i a  a l gun a , s on los  cham anes 

qUi ene s control an la v ida e s p i r i tual de s us s e guidores . 

Inc l u s o  en c om un idade s aparentemente c r i s t i anas exi s ten 

homb r e s  y m uj ere s s ab io s  que c uran l as enfermedade s por medio 

de h i e rb a s . Son e l l o s  qui enes tratan a los enfermos cuando l a  

medi c in a  ortodoxa e s  inex i s tente o poc o  ac eptada . Al gunos 

a f i rman pos ee r  pode res mágicos que les permi ten t anto l anzar 

un hech i z o  c omo neutral i z ar l o , as í c omo di r i gi r  r i t ual es 

rel ac ionado s  con l a  agr i c ul t ura que s e  l l evan a c abo en nombre 

de l o s  a l de ano s , los que t amb i én hac en o f rendas a l as f uerzas 

de la t i e rr a  a c ambio de l l uv i a  y b uenas cosechas . 

L a s  c e r emon i a s , s e an del todo c r i s t i anas o con tonos 

pagano s , pueden demandar a vec e s  grande s invers iones de 

dinero , al imentos , pos e s iones y t i empo . Al i gual que s us 

anc e s t ro s , l o s  indí genas d i s t inguen poco entre l o  que es 

divino y l o  que e s  s e c ul ar . Las f am i l i as t i enden a compart ir 

sus r e c ur s o s  y a b r indar s u  ayuda y trabaj o c on generos idad , 

mot ivadas por l a  f ue r z a  de s u  f e  y por l a  l e al t ad a s u  

comun idad . 



P e ro inc luso l o  que queda de l as ant i gua s  c iv i l i z ac iones 

se e s t á  perd i endo gradualmente , conforme los indígenas se 

tras l adan a las gr ande s c iudade s o c ru z an la f rontera y entran 

a l o s  E s t ados Un i do s  en bus c a  de trabaj o .  E l  Ins t i tuto 

Nac ion a l  Ind i gen i s t a  ( INI ) e s  la organ i z ac ión gubernamental 

re spon s ab l e  de ayudar a l o s  indígenas que se quedan en sus 

t i e rras para que adopten t anto nuevos productos agr í c o l as como 

nue vos mé todo s  de cul t ivo , as í c o mo para que me j oren sus 

n i ve l e s  de h i giene y v i v i enda . El gob i e rno t amb i én e s t á  

t r ab a j  ando en e l  á r e a  d e  l a  educ ac ión y ahora muchas aldeas 

po s een e s cue l as en donde se ensefta e spafto l . Con forme el 

cont acto c on e l  mundo ext e r i o r  aument a se pierden muc has 

tradi c iones y l as de s t re z a s  art í s t ic as s e  o l v idan . Los 

p l á s t i c o s  y los mate r i a l e s  s intét i c o s  ya e s t án de spl a z ando los 

utens i l i o s  de b arro y los text i l e s  f inamente t e j ido s . De i gual 

modo , l o s  impl emento s  modernos de c ul t ivo e s t án s us t i tuyendo 

l a s  herram i entas tradi c ional e s . Inc l us o  en áreas b a s t ante 

a i s l ada s , en donde la cul t ura indígena se ha c on s ervado de 

me j or m anera , un renac im i ento de l entus i asmo m i s ionero , 

repre s ent ado por Wyc l i f f e  Traduc tores de l a  Bibl i a  y l a  

E s cue l a  d e  Ver ano d e  L ingüí s t i c a  d e  l o s  E s t ados Un idos , parec e  

e s t ar ac ab ando con l o s  úl t imos ras tros d e  l a  re l i gión 

preh i spán i c a .  

S in e mbargo , conform e  e l  pas ado retrocede ,  e s t á  nac iendo 

en Méx i c o  y en otros pais e s  un nuevo interés en l a  herenc ia 

indígena . D e spués de haber impue s to su prop io modo de vida 



s obre una gran parte de l a  hum an idad , mucha gente de Occidente 

se da cuent a de que sus creenci a s  t amb i én s e  e s t án 

deb i l i t ando . Ahora s e  aproximan a otras cu l turas con un nuevo 

int e r é s  y un gran re speto . M i l e s  de tur i s t a s  l l e gan para 

ob s e rvar l o s  s i t i o s  arqueo l ó g i co s  y vi s i t a r  los mus eos , ya que 

más que cua l qu i e r  o t ro p a í s  en e l  mundo , Méx i c o  po s e e  gran 

c an t i dad de vív ido s recue rdos de su pas ado . Su s p i rám i des , 

temp l o s  y c iudade s en ru ina s e  e l evan en l as p l an i c i e s  o s e  

hal l an cas i ente rradas en l o s  bo s ques trop i c a l e s . Exis ten 

c e r c a  de once m i l  s i t i os arqueo l óg i c o s  conoc ido s , a l gunos de 

e l l o s  aún s in exc avar . 

Todav í a  hoy s e  hacen i mportan t e s  de scubrimientos . En 1975 

a l gun a s  de l as p inturas mur al e s  me j or c on s e rvadas que s e  han 

hal l ado en Méx i c o  s e  des c ubr i e ron en cacaxl a ,  a 129 k i l óme t ro s  

d e  l a  ciudad d e  Méx i c o . Los arque ó l ogos rec ib i e ron una l l amada 

t e l e fón i ca anón ima de un hombre b a s t an t e  hi s t ér i c o . � s t e  l e s  

di j o  que s e  encontrab a  bus c ando bot in e s  e n  un mont í c u l o  aún no 

excavado cuando de repente una pared c edió , reve l ando un 

aguj e ro que l l evab a  has t a  una c ámara interior . El hombre s e  

asomó y de l an t e  d e  é l , ¡ l o s  indios apa c he s  I L o s  arque ó l ogos 

s ospecharon que podr í a  tratarse de una trampa , pero aun as í 

de cidieron inve s t igar . Cuando l l egaron al lugar quedaron 

as omb r ado s . L o s  ' indi o s  apache s ' eran de hec ho be l l as p inturas 

en l as parede s  que pertenec en aproximadamente a l  afio 750 de 

nue s t r a  e r a . �s t a s  h ab í an s ido cuidado s amente cub iertas antes 

de que el  lugar fuera abandonado y mos traban e s c enas 



s imbó l i ca s  de l agu a  y l a  f e rt i l i dad. otras exc avac iones 

reve l aron más p inturas que mo s t rab an l as f i guras de gue rreros 

en b a t a l l a  y que datan al rededor de l afto 6 0 0  de nue s t ra era . 

En e s t e  momento todo e l  s i t io s e  excava y e s t á  reve l ando 

inform a ción inv a l u ab l e  en torno a un pe r iodo c r i t i c o  en l a  

h i s to r i a  mex i can a . 

Aparte de excavar nuevos s i t io s , l o s  arqueólogo s  t ambi én 

e s t án e s tudi ando el m a t e r i a l  e s c rito que se ha c onse rvado , en 

un intento por comprende r l a  c ompl e j a h i s to r i a  de l as 

civ i l i z ac ione s de l a  preconqu i s t a . Muchos de l o s  pueblos de l 

Méx i co ant i guo po s e í an una form a  de e s c r itura,  a pe s ar de que 

s ó l o  l o s  mayas ten í an un t ipo de j e rogl íf icos que en real idad 

podemos l l amar e s c r i tura (e l us o más s impl e  de los 

j e rogl i f i c o s  en la zona c entral de Méxi c o  f ue s obre todo 

p i c togr á f i c o  o ideográf ic o ) . S us grab ados s e  p intaban en piel  

de venado , la  que l ue go s e  p l e gab a  en form a  de acordeón . E s tos 

' l ibros ' ,  a l o s  que t ambi én s e  les c onoce c omo códic e s , 

trataban t emas c omo l a  mitologí a ,  l o s  r i tu al e s , l a  

adivinac ión , y l a  genealogí a .  La gran mayorí a f ue des truida 

po r l o s  m i s i onero s  espafto l e s  a l udiendo que eran obras de 

supers t i c ión y bruj eria; s in e mbargo , a par t i r  de l o s  pocos 

que han s o breviv i do ,  los  espe c i al i s t as han empe z ado a 

interpretar el s ign i f i c ado de muchas de l as f i guras y e s c enas 

p int adas . Además de e s tos c ódices p i c tó r i c o s ,  e xi s ten c rón i c as 

e s c r i t a s  por l o s  conqui s t adores 

func ionar ios y m i s ioneros ) .  

espafto l e s  (soldados , 



Tamb ién h a y  trab a j o s  en l engua indígena que fue ron 

e s c r i t o s  con e l  a l f abeto europeo de spués de l a  l l e gada de l o s  

e spaño l e s . Uno de l o s  proye c tos etnogr á f i cos más  amb i c iosos de 

l o s  in i c i o s  de l p e r í odo c o l o n i a l  fue l l evado a e f ecto por un 

f r a i l e ,  B e rn ardino de S ahagún . tI reun i ó  a uno s cuantos 

indígenas s ab i o s  y exper iment ados que hab í an s obrevivido a la 

conqu i s t a , y entre todo s  cons i gu i e ron recop i l ar un tratado de 

doc e  vo l úmenes di c t ado por los m i smo s indígenas en n áhuatl,  l a  

l engua d e  l o s  a z t e c a s . S ahagún l o  l l amó ' Hi s to r i a  General de 

las c o s a s  de Nueva E spa�a ' .  

Al guno s de e s to s  manus c r i tos ant iguo s  e s t án re s guardados 

en e l  Mu s e o  Nac ional de Ant ropo l o gí a , en l a  c iudad de Méx i c o , 

dedic ado en su t o t a l idad a l  arte y l a  cul tura del indí gena 

mex i c ano . E s te mus eo e s tá s i tuado en e l  parque de Chapul tepec ,  

y e s  e l  o r gu l l o  d e  Méx i c o . Deb i do a s u  e s t ructura y a s u s  

técn i c a s  de pre s en t ac ión , s e  cons i dera uno d e  l o s  m e j ores de l 

mundo . Su c o l e c c ión s e  e mpezó a formar en 1790 , cuando tres 

grande s mono l i t o s ,  ( inc l u ida la P i edra de l Sol a z t e c a ) ,  fueron 

de s c ub i e rt o s  por ac c i dente en l a  c iudad de Méxi c o . Por primera 

vez de sde la c onqu i s t a  espa�o l a , l as autoridade s dec idieron no 

de s tru i r  l o s  í do l o s  pagano s . Fin a l mente c omprendie ron que s ó l o  

a travé s d e  t a l e s  obj etos s e  pod í a  recon s t ru i r  l a  h i s toria 

01 v idada de su p a í s . L a  pre s ervac ión de e s a s  tres p i e z as 

a z t e c a s  c on s t i tuyó l a  bas e de l a  ahora f amo s a  c o l e c c ión de l 

mus e o . 

Hoy d í a  e l  Mus e o  Nac i onal de Méxi c o  exh ibe una inc re íb l e  



s e r i e  de arte f act o s preh i sp án i co s  que van de s de e l  período de 

caz a  t emprano ( 1 0 .0 0 0  ante s  de cri s to ) , has t a  l a  c aída de l 

imp e r i o  a z t e ca , en 1 5 2 1 . E n  cada una de sus s al as los 

v i s i t an t e s  se encuentran cara a cara con l o s  pueb l o s  de l 

pas ado : l o s  o l m e cas de l a  cos t a  de l Gol fo ,  quienes e s cu l p i eron 

l as g i gante s cas cab e z a s  de p i edra ; l o s  mayas , que s e  

conv i r t i e ron e n  l o s  grande s as trónomo s y matemát icos de 

Centro am é r i ca ;  l o s  z apot e cas y l o s  m ixtecas de l val l e  de 

Oaxaca , que e s t ab an entre l o s  art e s anos más t a l entosos de 

Méx i c o ; l o s  guerreros to l te c as , qu i ene s atraves aron el val l e  

de Méx i co ;  y l o s  a z t e c a s , que e n  meno s de c ien aftos 

de s arro l l aron un grandio s o  impe r i o . 

E l  p i s o  super i o r  de l mus eo s e  dedic ó  a l o s  indígenas de 

nue s t ro s  dí a s . Di e z  grande s s alones e xhi ben text i l e s , j oyer í a , 

herram i entas agr í c o l as , cho z a s  recon s tru idas y e s c enas con 

per s on aj e s en s u s  a c t i v i dade s cot id i anas . Si n emb argo , l o s  

indígenas mex i c ano s , as í como l o s  h ab i t ante s  más pobres d e  l a  

ciudad d e  Méx i c o , r a r a  vez v i s i t an su mus eo . P ar a  e l l o s  e s  un 

lugar de s al entador y p l agado de regl a s . Por e s t a  razón , e l  

mu s eo e s t á  trat ando d e  camb iar e s t a  act i tud a través de un 

innovador proye c to por medio de l cual el mus eo e s  l l evado 

has t a  l o s  indí gena s . E l  pionero de e s t e  proyecto es e l  

director a s i s tente de l mus e o , Mario Vázque z .  al y su equipo s e  

dan a l a  tarea d e  l l evar museos móv i l e s  has t a  l as áreas más 

nece s i t adas de la c iudad . Aunque vázque z  p i en s a  que l o s  

grande s mus eos de l mundo s i empre s erán important e s , e s t á  m á s  



i n t e r e s ado en l l egar h a s t a  e l  t ipo de púb l i co que norm almente 

se s i ente exc l u i do . Es as í como exp re s a  su punto de v i s t a : 

" S i l o s  mu s eo s  no e s t án a l  s e rv i c io de su 

c omun i dad , corren el p e l i gro de conver t i r s e  en 

ins t i tuciones muer t a s . P ienso que para que un museo 

sea  ú t i l  debe entonce s  formar parte de la  v ida 

d i a r i a .  E s  é s t a  l a  idea que impul s a  e l  proye c t o  que 

m i  equ ipo y yo l l amamos ' L a Cas a de l Mus eo ' . 

Queremo s v i s i tar pequeñas comun i dade s ,  l o s  tugurios 

de la ciudad en donde el puebl o  está sediento de 

cu l tura . Me re f i e ro a que aqu í  l a  comun idad e s t á  en 

búsqueda de l t ipo de c onoc imientos que l e s  ayude a 

re s o lver l o s  prob l emas que enf ren t an día a d í a . 

D e s de luego c ab r í a  l a  pregun t a  de por qué un 

mu s e o  como e l  nue s t ro,  dedicado a l  e s tudio de l a  

ant ropo l o g í a ,  debe interven i r  e n  l a  v i da d e  l as 

personas . P e ro de spué s de todo , ¿ qué e s  l a  

antropo l o g í a? E s  e l  e s tudio de l hombre e n  todas sus 

dimen s iones ,  ya s e a  que é s t as se re l ac ionen con l a  

arqu e o l o g í a, l a  etno l og í a ,  l a  h i s tori a, l a  

nut r i c ión o con cualqu i e r  otro aspecto . Y son é s to s  

l o s  t emas en l o s  que nos concentramos en nue s tros 

mus eo s " . 



L a  i de a  de l proye c t o  s e  l e  ocurrió a Mar i o  Vázquez 

de spu é s  de una exh ib i c i ón que hab i a  p l ane ado para la UNE SCO, 

acerc a de l a  s Obrepob l ac i ón en l as c iudade s y l o s  prob l emas de 

la emigrac ión en áreas rur a l e s . Vásquez obs e rvó que la gente 

que más se bene f i c i ar i a  c on d i cha exh ib i ci ón , y qu i enes 

e s t ab an más re l ac ionado s  con e l l a ,  no as i s t i r í an porque eran 

pob r e s  y no ten i an e duc ac ión , y deb i an ut i l i z ar todo s u  t i empo 

para trab a j ar y as i pode r s obrev i v i r . Fue entonces cuando 

dec idió c r e a r  un nuevo t ipo de mus eo , uno que pudiera pene trar 

en l a  v i da de e s t a s  p e r s onas . Trab a j  ando c on fondos que le  

as i gnara e l  Mus e o  de Antropo l o gi a , vázquez e s t abl e ci ó  la  

primera Cas a de l Mus e o  en 1972 , en un barrio pobre en e l  cual 

s e  h ab í an a s ent ado l o s  más nece s i tados de l p a i s  con la  

e speran z a  de encontrar trab a j o .  Ho y d i a  exi s t en do s de e s tos 

cen t ro s , e l  t e r c e ro pronto h abrirá sus puertas , y hay p l anes 

para muchos otros m á s . 

Una de l as c omun i dade s a l as que una Cas a de l Museo 

br indará sus  s e rv i ci o s  e s  Santo Dom ingo , donde 15 0 . 00 0  

personas v iven e n  un áre a qu e  c ubre s o l amente dos k i l ómetros 

c uadrado s . E s t as personas s on , en su mayori a , c ampe s inos que 

han emi gr ado a l a  ciudad provenientes de todo Méx i co . En una 

s o l a  noche , en d i ci e mbre de 1974 , no menos de t r e i n t a  m i l  

precar i s t as invad i e ron S anto Dom ingo , c on s t ruyendo ah i sus 

re fugio s . Aunque e s t a  ci f r a  pare z ca sorprendente , no e s  ún i ca 

en l a  c iudad de Méx i c o  ya que en e s t e  lugar, cuando l o s  rec i én 

l l egados s e  encuentran con e l  de s empleo y l a  f a l t a  de 



v i v i enda, con f r e cuenci a s e  organ i z an y s e  tras l adan a 

t e rreno s de s o cupado s para con s t ru i r  tugu r i o s  de l a  noche a l a  

mañan a . E s t e  t ipo de precar i s t as h an s ido l l amados 

' paraca i di s t a s ' deb i do a que s u  l l e gada e s  s o rp res iva y 

ráp ida , y s u s  cas e r í o s  improv i s ados s on conocido s  como 

' c iudade s perdidas ' .  

Al i gu a l  que l o s  precar i s t as de otros l ugares , a l  

pr inci p i o  l o s  d e  S anto Dom ingo tuv i e ron que luchar p a r a  l o grar 

que l as auto r i dade s l e s  b r i ndaran acce s o  a los di f erent e s  

s e rv i ci o s  y a l a s  e s cue l as . Poco a poco l o  l o graron , p e r o  e l  

de s empl eo , l a  pob r e z a y e l  aglut inam i ento e s t án todav i a  

pre s ente s . E s  e s t e  e l  t ipo d e  comun idad urb ana que Mario 

Vázqu e z  y s u  equ ipo pretenden a l canz ar con su proye ct o , e l  que 

ha recib ido una ca luro s a  b i enven ida . Has t a  ahora hay más de 

7 0 0  f am i l i as que s e  bene f i ci an con e l  centro , y e l  interés 

cont inúa en aumento . 

L a  Cas a de l Mus eo funciona de una manera inform a l . Como 

el m i smo Mar io Vázquez lo s eñal a ,  m i entras que s e r í a  b a s t ante 

di f i ci l  para el públ i co part i cipar en la ope ración de los  

grande s mus e o s , en una comun idad pequeña como la  de S anto 

Dom ingo e s to no repre s enta ningún prob l ema . Aqu i la comun idad 

comparte cada uno de l o s  aspectos de l a  organ i z ac ión , 

e s cogi endo sus prop i o s  proye ctos y p l aneando l a s  exh ib i ciones . 

A Vázqu e z  l e  gus t ar í a  entregar l e s  e l  mus e o  por compl eto y 

de j ar l o  en s u s  manos ;  s in embargo , exi s t e  personal permanente 

que se encarga de ayudar y dar cons e j os , pero s in imponer sus 



prop i a s  i de a s  o creenci a s . L a s  regl as s e  m an t i enen en un 

m í n imo , y Mar i o  Vázquez exp l i ca por qué : 

" E n  l a  m ayo r í a  de l o s  mus e o s  e s  proh ib ido 

tocar, fum a r , correr o gr i t ar . Cas i todo e s t á  

proh ib i do ,  excepto m i rar l o s  ob j et o s . De s de luego, 

e s to es nece s ar i o  en mus eos forma l e s ,  pero a s í se 

cre a  una s e r i e  de b arreras . Es como si e l  v i s i t ante 

ut i l i z ar a  una corre a .  Que remos t e rm inar con e s t as 

barreras , y en l a  Cas a de l Mus e o  s e  perm i t e  fumar, 

qr i t a r , j ugar pe l o t a  y b a i l ar . S e  puede hace r  l o  

que s e  de s e e  y en cons e cuenci a n o  exis ten l as 

inhib i cione s : s e  puede tocar , o l e r  y dibu j ar en l as 

parede s . Todo e s t á  perm i t ido " . 

Mar i o  vázqu e z  y s u  equipo de s e an dar a conoc e r  e l  v ínculo 

entre e l  p a s ado y e l  pres ente Yi además , mantener vivas l as 

t radi cione s . Los temas de l as exh ib i c iones rec i entes han 

incl u i do l a  s a l ud, l a  h i g i ene y l a  v i v i enda . S e  brindan los 

ant ecedentes h i s tó r i co s  y s e  en f at i z a  e l  valor de l o s  métodos 

tradicional e s . A l o s  h ab i t antes de Santo Domingo t ambi én s e  

l e s  e s t imul a  a aprende r acerca d e  l as di f e rent e s  c o s tumbres 

que prev a l e c en en l a s  áreas rur a l e s  en donde muchos de e l los 

s e  cr i aron . E s to a s e gura que l o s  n i fto s  que nacen en l a  ciudad 

no perderán t o t almente el contacto con l a s  trad i c iones de sus 

padres y ance s tro s . 



E l  cont acto con e l  pas ado s e  r e fuerz a a través de 

exh ib i cione s t empo r a l e s  de art e f actos de l Mus e o  de 

Ant ropo l o gi a . P ar a  vázqu e z  e s  é s t e  uno de l o s  aspectos más 

s i gn i f i cat ivos de la act i v i dad : 

" S e pOdr i a  creer que e s t amos corri endo un 

r i e s go al t r a e r  p i e z a s  arqueo 1 6g i ca s  a l a  Cas a de l 

Mus e o  s in tomar medidas de s e guridad , pero tratamos 

de con f i ar en la comun idad . Creo que nue s t ra 

herenci a  cul tural no e s  una vie j  a p iedra que debe 

e s t a r  b a j o l l ave y en l a  o s curidad . P ara m i  e s  como 

a l go v i v i ente , y s i  de s e amos m antener nue s tra 

iden t i dad naciona l , debemo s ut i l i z ar nue s t ros 

t e s oros como herram i entas , haci endo que trab a j en 

para no s o t ro s  y para e l  futuro " . 

Res u l t a  ir6n i c o  que m i entras l o s  arqueól ogo s  y l o s  

antrop6l ogos aumentan sus programas de e s tudio , l as cul turas 

que son ob j e t o  de s u  interés se vean forz adas a camb i ar . S egún 

un a rev i s t a  e s t adoun idens e ,  e l  pre s idente actual , Jo s é  López 

Port i l l o  h a  d i cho que mucho s mex i cano s  pre f ieren s e gui r s i endo 

pobres  deb i do a que al s e r  indi genas , e s cogieron permanecer 

fuera de la corriente s oci al y e conómica . Sin e mbargo , México 

e s t á  comprom e t i do en progre s ar para as i m e j orar su econom i a . 

Cuando s e  con s t ru yen nuevas carreteras , cuando s e  m e j o ran l a s  

comun i ca cion e s , y cuando más tierra s e  ut i l i z a  para l a  



agr i cul tura, l as c omun i dade s indígenas son l a s  a f e c t adas . Aun 

e l  de s arro l l o  de l o s  pozos petro l eros , que promete t anta 

pro sper idad , podr í a  eventualmente de spl a z ar a l o s  indígenas 

que dependen de la t i e r r a  para su sub s i s tenc i a . 
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Mucho s arqueól ogos c reen que e l  hombre l l egó por primera 

vez a Amér i c a  dur ante la ú l t ima gl ac i ac ión, uno s 2 5 . 0 0 0  año s 

ant e s  de Cr i s to . Un camb io en l a  temperatura de l p l aneta dio 

o r i gen al aumento de los c asque t e s  po l are s , con l o  cual s e  

c onge l ó  gran c an t i dad d e  agua . Con forme e l  nive l  d e  l o s  mares 

disminuyó , una faj a de t ie rra quedó expues t a  entre As i a  y 

Amé r i c a  de l No rte . Fue e s t a  conex ión terre s tre l a  que 

atrave s aron l o s  pr imeros c a z ado re s ,  em i gr ando de s de el nore s t e  

d e  As i a . Al f inal  d e  l a  E dad de l H i e l o  l o s  gl ac i ares se 

de rr i t i e ron y ,  con f o rme el nivel de l o s  mares subió de nuevo, 

Amé r i c a  quedó s eparada una vez más de As i a . A part i r  de e s e  

momento y h a s t a  l a  l l e gada d e  l o s  europeo s sus cul turas y 

c iv i l i z ac ion e s  s e  de s arro l l aron aj enas a i n f l uenc i a s  externas . 

Lo s de s c endientes de e s to s  pueb l o s  preh i spán i c o s ,  pe s e  a 

a l gunas v a r i a c ione s loca l e s , c omparten un m i smo t ipo rac i al , y 

e l  aná l i s i s  de sus grupo s s angu íneos respalda l a  ide a  de que 

tuv ieron su o r i gen en un pequeño grupo anc e s tral que 

pos ib l emente pene t ró a Amér i c a  durant e  un s ó l o  período de 

t i empo. 

Los primeros amer i c anos fueron nómadas que caz aban 

an im a l e s  y reco l e c t aban p l antas s i lvestres  para al imentars e . 

S e  de spl a z aron hac i a  e l  sur a gran ve l ocidad , d i s pers ándo s e  

luego a l o  l argo d e  Amé r i c a  del Norte , Amé r i c a  Central y 

Amé r i c a  de l Sur . Todo s  los esque l e tos hal l ado s pertenecientes 



al P e ríodo de Caz a Temprano indi c an que e s to s  primeros 

pob l adore s s e  s i tú an dentro de la r am a  de los mongo l o i de s . 

E s to s  grupo s u t i l i z aron he rram i entas  s impl e s  de p i edra ; s in 

embargo , hac i a  e l  año 1 0 .0 0 0  ant e s  de Cri s to,  ya hab í an 

de s arro l l ado arm a s  de c a z a  m á s  e f i c i ent e s .  Adem á s , s e  han 

encontrado en todo el cont inente ame ri c ano c i ert a s  punt a s  de 

p i edra h áb i lmente l as c adas que pertenecen a e s t e  pe ríodo . S e  

cre e  que e n  Méxi c o  uno d e  l o s  ob j e t o s  m á s  ant i guos hechos por 

e l  homb r e  es una pun t a  de p i e dra que un a vez fue ut i l i z ada 

como pun t a  de l anz a . E s t a  pun t a  s e  encontró al norte de 

Méxi c o , a muy poc a  pro fundidad . Más hac i a  e l  sur , c e rc a  de 

S ant a I s ab e l  I z t ápan , s e  s ac aron de l fondo de lo que fue un 

l ago los re s to s  de uno s cuantos m amu t s ,  a s í como l as punt a s  de 

l anz a con l as que s e  l e s  h ab ía dado mue rte. Los mamu t s  hab í an 

s i do de s t a z ado s ah í m i smo emp l e ando raspadore s ,  cuch i l l o s  de 

ob s id i an a  y o t ra s  h erram ientas de p i edra que todavía 

perman e c ían e n  e l  lugar . 

P ara e s to s  c az adores e l  nuevo mundo fue qUi z á s  como un 

para í s o  pro vi s to de grande s man adas de m amu t s ,  m a s todont e s , 

c abal l o s  y b i s on t e s  g i gan t e s ,  todos di spers o s  en ambos 

s ubcont inent e s . S in emb argo, h ac i a  e l  año 7 . 0 0 0  ant e s  de 

Cri s to , e l  c l im a  s u f ri ó  un c amb i o  y dio in i c io un período de 

temp e ratura s  m á s  a l t a s . Uno a uno, l o s  grande s an ima l e s  de 

c a z a  muri e ron y l a  gente tuvo que adaptars e a un nuevo modo de 

vida . Lo ún i c o  di spon ib l e  para l a  c a z a  e r an pequeños animal e s , 

por l o  que s e  emp e z ó  a dar mayor import anc i a  a l a  rec o l ec c ión 



de p l an t a s . Ya hac i a  e l  año 6 .0 0 0  a .  C . , l o s  pob l adores de l a  

reg ión c en t r a l  de Méx i c o  h ab í an dado un p a s o  que vendr í a  a 

revo l u c ionar e l  de s ar ro l l o  de l hombre en Amé r i c a : hab í an 

empe zado a s embr a r  e l  m a í z . Los primeros c ampo s para l a  

si embra de l m a í z  r e s u l t an b a s t ante pequeño s s i  l o s  c omparamos 

c on lo s mode rno s , p e ro b a s t ab an para prove e r  a la gente con l a  

rac ión d i a r i a  de a l imento nece s ar i a . As í ,  l ibrado s de l a  

n e c e s idad d e  de spl az a r s e  e n  bus c a  d e  p l antas y an im a l e s , e s tos 

grup o s  c omenz aron a c on s t ru i r  pequeñas comun i dade s de cho z a s  

d e  barro q u e  contab an c on sus respect ivo s m a i z a l e s . ts t a  

cons t i tuyó l a  f orma d e  v i da que inc luso hoy d í a  s e  cons e rva 

int a c t a  en much a s  r e gione s . 

El m a í z  fue y e s  l a  b a s e  de l a  v i da s e dent ar i a  en México , 

y con e l  s edent a r i smo s e  dio e l  ini c io de l a  expre s ión 

art í s t i c a . Cerc a de l afio 2 .000 a .  C .  ya s e  prac t i c ab a  l a  

a l f ar e r í a ,  pero no fue s ino h a s t a  e l  afio 1.000 a .  C .  

aproximadamente , que aparec ió l a  primera de l as cul turas más 

di s t i n t i v a s . En los p an t anos de l as c á l idas t i e rras b a j as 

trop i c a l e s  de l a  c o s t a  de l Gol fo , en donde l lueve la mayor 

parte del año , empez aron a apar e c e r  los c entros c e remon i a l e s . 

S e  t a l l aron en b a s a l to enorme s c ab ez as de piedra , a l gunas de 

has t a  t r e s  metros de a l tura . Los a l tare s de p iedra e ran 

decorados con f i guras que s imul t áneamente mos tr ab an r a s gos 

humanos y f e l ino s  ( lo s  de l j aguar ) . Todas estas p l a t aformas 

art i f i c i a l e s , mont í c u l o s  y e s truc turas con forma de pirámide 

s e  c o l o c aron con gran pre c i s ión . As í ,  mientras S a l omón 



cons t ru í a  e l  Temp l o  de Je rus a l én , e l  pueb l o  olmeca es tab l e cí a  

l as ba s e s  d e  l a  c iv i l i z ación mex i can a . 

Los  olme c as s on uno de l o s  mayore s en i gmas de l a  

arque o l og í a  mex i c ana. L a s  cu l turas pos te r i o r e s  l e s  dieron e l  

nomb re d e  o l m e c a s , que s i gni f i ca ' l a gente d e  l a  t i erra del 

c aucho ' ,  el cua l  abunda en la co s t a  de l Go l fo . Nadi e s ab e  

qu i éne s fue ron n i  de dónde v i n i e ron , pe ro produj e ron e l  primer 

e s t i l o art í s t i c o  b i en de s arro l l ado , conv i r t i éndo s e  t amb ién en 

la gran ' c u l tura madre ' de eent roamér i ca .  Al pare c e r , en el 

Méx i co ant i guo fue ron los olme c a s  qu i enes o r i ginaron la 

e s cr i tura por medio de j e rogl í f i c o s . As im i smo , cono c i e ron y 

ut i l i z aron un c al endar i o . Gran c an t i dad de ob j etos o l me c as 

e s tán grab ado s con j erogl í f i c o s , y s e  cree que uno de e l l o s , 

cono c i do como E s t e l a  e, de Tre s Z apote s , e s  e l  monumento más 

ant i guo has t a  ahora de s cub i erto en e l  Nuevo Mundo . En t é rm inos 

de nue s t ro cal endario la fecha corresponde al  año 3 1  a .  e. 

Los o l m e c a s  t amb ién c on s t ruye ron l o s  primeros c entros 

rel i g i o s o s  de import anc i a  l o c a l i z ado s en S an Lorenz o , Tre s  

Zapo t e s  y L a  Vent a . E l  d e  L a  Vent a ,  t a l  vez e l  más importante , 

s e  cons t ruyó en una i s l a  en medio de mangl are s . Aqu í s obre s a l e  

un a enorme p i r ám ide d e  t i erra d e  unos 34 metros d e  al tura . 

t s t a  pos e e  una part i c u l ar forma acanal ada , con una base 

rec t angu l ar de unos 128 X 73 metros . Frente a esta p i rámide se 

hal l a  un grupo de mont í c u lo s , y e sparcido s  entre é s to s  hay una 

s e r i e  de monumentos e s culpidos de b a s a l t o . Cuatro de l as 

gi gant e s c a s  cab e z a s  de p i edra s e  encontraron aquí . L a  i s l a  



c a r e c e  de roc a s  y ,  pue s t o  que l a  fuente de b as a l to más c e r c ana 

e s t á  a más de 1 2 9  k i l ómetros , deb ió de ser muy di f í c i l  

l l ev a r l o  has t a  ah í . S e  e s t im a  que a l guno s d e  l o s  b l oque s  pe s an 

entre 4 0  y 5 0  tone l adas y ,  a pe s ar de e l l o , l o s  olme c a s 

l ograron l l ev a r l o s  ya s e a  f l otando s obre b al s as o hac iéndolos 

rodar s obre t ronco s  a trav é s  de l o s  dens o s  bosque s , h a s t a  el  

c entro de s u  i s l a  s agrada . 

S e  d i c e  que l a  e s t ruc tura de L a  Ven t a  repre senta l a  

abs t r a c c ión d e  u n  j aguar g i gant e s c o , an imal s agrado para los  

olme c a s . L a s  c aracterís t i c as del j agu ar aparecen c on 

frecuen c i a  en s u  e s cu l tura , l a  que muestra f i guras extrañas 

parte j agua r  y parte ser humano , c on c aras h inchadas a modo de 

pequeño s b eb é s  gordo s . Los l ab io s  s uperiores s on grue s o s  y 

ens anchado s , c omo s i  l as f i guras e s tuv ieran gruñiendo , en 

tanto que l as bocas e s t án mol deada s  hacia aba j o ,  s eme j ando 

bebé s que l l o ran . Una e s cu l tura en m a l  e s t ado , hal l ada en otro 

as entam i ento o l m e c a ,  mue s tra una e s cena que a l guno s  han 

int e rpret ado c omo un j aguar c opul ando c on una muj er . S e  cree 

que los o l me c as pudie ron hab e r  c on s iderado que e l  res u l t ado de 

e s t a  un ión era una raz a de hombres j aguar , a l o s  que 

repr e s en t aban c o mo c r i aturas con c ara de bebé . A s í  c o mo 

e s cu l p i e ron grande s e s t atuas de p iedra , t ambién produ j eron 

de l i c adas f i gu r i l l as de j ade , a l gunas de t an s ól o  ocho 

pu l gadas de a l tura . Aun e s ta s  pequeñas p i e z a s  po s een un e s t i l o  

muy partic u l ar y podero s o , y c a s i todas e l l as incorporan l a  

' c ara d e  bebé ' y l a s  c aracterís t i c a s  de l j aguar . Uno d e  l o s  



hal l a z go s  m á s  s obre s a l i en t e s  fue un grupo de d i e c i s é i s  f i guras 

c o l o c adas frente a s e i s  f in a s  b arras de j ade , como s i  

part i c ipa r an e n  una c e r emon i a . 

E s  s o rp rendent e  que aún hoy d í a  s e  r inda cul to a l  j aguar . 

Var i o s  c ron i s t a s  e spañol e s , de s c r ib i endo l o  que pres enc i aron 

en e l  momento de l a  c onqu i s t a , s e  re f i e ren en s u s  e s c r i tos a 

l a  vene rac ión que l o s  indígenas t en í an hac i a  e l  j agua r . Muchos 

de e l l o s  c r e í an que el j agua r  repre s en t ab a  el s o l  de la noche , 

c on s u s  m anch a s  a modo de e s tre l l as en e l  c i e l o . Hubo gran 

c an t i dad de dan z a s  que t r a t ab an de l j aguar e imit ab an sus 

mov im i entos . Fray B e rnardino de s ahagún , Lópe z de' Gómara y 

otros cron i s t a s  e spaño l e s  de s c r ib i eron l as e l aboradas másc aras 

y atuendo s u t il i z ado s , los que s e rv í an c omo puen t e  entre el 

mundo natur a l  y el de los espíritus , y otorgab an a l o s  

danz a r i n e s  l o s  a t r ibutos de l an imal . 

A pe s ar de l o s  e s fuerzos para e l iminar e s t as danzas , ( por 

parte de los s ac erdo t e s  po s t e r iores a la conqu i s t a ) , e l  j aguar 

s i gue s i endo e l  anim a l  más i m i t ado en Méxic o . En muchas 

comun i dade s indígenas de d i f e rentes parte s  de l p a í s , e l  

j aguar , l l amado ' tigre ' p o r  error , aparece e n  var i as danz as 

que continúan c e l ebrando su fue r z a  y pode r , un i endo é s to s  a un 

tema agríc o l a  y s igu i endo una l ínea narrativa . D e s de l a  

introdu c c ión de l c r i s t i an i smo , l o s  1ndi genas han inte grado 

e s t a s  dan z a s  a l  c a l endar i o  c a tó l ic o . t s t a s  s e  l l evan a c abo 

los p r inc ipa l e s  día s  f e s tivos para honrar a los s antos y 

ent retener a l o s  a l de ano s . Normalmente , l a s  personas a j enas a 



l a  a l de a  no s on b i enven idas a e s t a s  f e s t iv idade s . 

Cada año l o s  h ab i t an t e s  de To tol tepec l l ev an a c abo una 

ve r s ión poco c omún de l a  dan z a  de l j agua r  en e l  e s c arp ado 

E s t ado de Guerrero , en donde t antos b a i l e s  ant i guos s e  han 

pre s e rv ado . L a  a l de a  Toto l tepec s e  s i túa al  l ado de una 

col i n a , a medio d i a  de c am i no de l a  c arre t e r a  princ ipal , y 

s i gu i endo un emp in ado s endero de b arro . En e l  c entro de l a  

a l de a  hay u n  gran t emp l o  d e  p i edra que fue cons t ru i do durante 

el apogeo de l mov i m i ento m i s ionero c atól i c o . Aqu i se c e l ebra 

el ' Ec c e  Horno ' , o Cr i s to Cruc i f i c ado , y ant e s  de que den 

i n i c i o  l o s  f e s t e j o s  en su honor , l o s  b a i l ar ine s ,  s e gu ido s por 

a l de an o s  que l l ev an c ande l a s  y puñados de f l o r e s ,  part i c ipan 

en una proc e s i ón h ac i a  e l  temp l o  para as i reverenc i ar l a  s anta 

imagen . Una v e z  que se h a  cump l i do con l as formal idade s 

s agrada s ,  l o s  bail ar i n e s  s e  a l inean fuer a  de l temp l o , a pl eno 

s o l , y l o s  a l de anos s e  reúnen para pres enc i a r  el l ento 

de s en l a c e  de l e s p e c t ácul o , e l  que se e xt i ende durante todo el  

dia. Es t a  dan z a  dramat i z ada que t ambién cuenta c on cortos 

d i á l ogo s o c a c iona l e s  trata s obre las haz añas y la muerte 

pos te r i o r  de un j aguar merode ador que h a  e st ado invadi endo los 

c ampo s de los granj eros de l a  z ona . i st o s  han l imp i ado y 

preparado s u  t i erra para e l  c u l t ivo , pero e l  t i gr e  ( o  j aguar ) 

v i ene a e s t rope a r l o  todo , por l o  que l o s  furioso s  gran j eros 

acue rdan reun i r s e  y c az arlo . 

Acompañado por l a  mús i c a  de l a  f l auta y e l  tambor , ( ambo s  

ins t rumentos toc ado s s imul t áneamente por u n  s ó l o  hombre , y de 



acue rdo con l a  tradic ión de l a  prec onqu i s t a ) , e l  aldeano que 

repre s en t a  al j agu a r  hace c ab r i o l a s  de s a f i antes  frente a l o s  

granj e ro s , h a c e  vo l t e r e t a s , y s e  l an z a  s obre sus  a t a c antes . Su 

ve s t imen t a  cons i s te en una c am i s a  y un pan t a l ón pint ados de un 

amar i l l o  b r i l l ante y dec o r ados c on c i rc u l o s  negros a s emej anz a 

de l as manchas de l j aguar . Su másc ara t amb i én e s t á  

con f e c c ionada c o n  t e l a  p int ada y tens ada s obre u n  marco de 

made r a  y ado rn ada con l l amat ivos o j o s  de e spe j o ,  dientes 

ve rdade ro s , y una s al iente l engu a  roj  a de cuero . En vez de 

garras l l ev a  una l arga cue rda que r e s t a l l a  en f o rma 

amenaz ado r a  m i entras reto z a  f rente a l  t emp l o , empu j ando con 

viol enc i a  a qu i e n  se ace rque demas i ado . Sus persegu idores 

l l evan chaqu e t a s  mode rnas y panta l one s , los que . pronto se 

c ubren de po lvo. Para protege r s e  de los rayo s  de l sol ut i l i z an 

s omb r e r o s  de paj  a de al a ancha con cintas de c o l o r e s  que 

onde an a l  v i ento . Los ro s t ro s  de l o s  caz adores e s t án cub i ertos 

por más c ar a s  de cuero con l argas barbas de cr in y punt i agudas 

nar i c e s  de made ra . Un perro ayuda a los c az adore s , 

repre s ent ado por otro j oven de l pueb l o  qui en , al  i gu a l  que e l  

j aguar , l l eva una más c ar a  d e  te l a . E s te can recibe e l  nombre 

de l a  ' P e r r a  Marav i l l a ' . 

Con f o rme pas a e l  d i a , l o s  gran j eros cont inúan tras su 

pre s a , s al t ando en f i l as paral e l as . El j aguar , por s u  l ado , 

los provo c a  y s e  bur l a  de e l l o s , gruftendo y haci endo 

vo l te r e t a s . E l  pape l de l j aguar e s  t an enérgico y exige tanto , 

que en una o c a s ión e l  ba i l arin que l o  hac i a  s e  quebró l a  nar i z  



m i ent r a s  re l i z ab a  una s e r i e  de di f íc i l e s  vo l t e r e t a s , por l o  

que tuvo q u e  s e r  reemp l az ado por u n  s e gundo actor . 

L a  c ac e r í a  cont inúa s in é x i t o  has t a  que otro b a i l arín , un 

pequefio n i fio di s f r a z ado de venado , apare c e  en e l  pat i o  de l 

temp l o . E l  j agua r  m a t a  a l  venado y s e  prepara para devorarl o .  

Los gran j e ro s  s e  aprove chan de que e s tá d i s traído y c ons i guen 

rode ar l o , pero el j aguar l l eva a c abo un e spec t ac u l ar e s c ape 

que v i ene a mar c ar el punto culm inante de l a  danz a .  E l  j aguar 

e s c apa t rep ando po r un a l arga cuerda s u j e t a  desde el templo 

has t a  la  parte alta de un árbol di s t ante . M i entras l o  hac e , va 

g i r ando h a s t a  l l egar a de s apare c e r  entre e l  f o l l a j e .  El perro , 

que s i gue l a  p i s t a  de c e rc a , tamb ién trepa por l a  cue rda 

s e gu i do por l o s  granj eros . La c acería f inal i z a  con l a  c aptura 

y mue rte de l j aguar , y l o s  gran j eros , triun f ante s , l o  l l evan 

de nuevo al áre a de b a i l e  princ ipal . Un a b andada de buitres 

repre s en t ados po r n ifios de la  aldea rodean a l  j aquar muerto 

como s i  f u e r an a devo rar l o . Los gran j eros s imul an que l o  e s t án 

de s o l l ando y s e  f e l i c i t an por e l  e xi t o s o  f inal de l a  c acería : 

sus  c ampo s ahor a  e s t án l ibre s de l o s  at aqu e s  de l j aguar 

merodeado r . 

En l a  ant i güedad , e l  c u l t o  del j aguar , que atr ibuía 

ext raf10s y mágicos pode r e s  a e s t e  an imal , s e  propagó poco a 

poco por todo Méxi c o . S in embargo , como hemos v i s to , los  

orígenes de l culto se  s i túan , ( al menos en e l  t i empo de los 

olmecas ) ,  en la  c o s t a  de l Go l fo . Ya c e rc a del afio 900 a .  C . , 

l a  in f l uenc i a  o l m e c a  h ab ía a l c an z ado e l  val l e  de Oaxac a ,  al 



s u r  de Méx i c o , y aun e l  terr i to r i o  maya , un poc o  más al sur . 

E n  l a s  t i e rr a s  a l t a s  de l a  zona c entral c i ertos grupo s 

empe z ab an a conform a r  pequeñas comun i dade s rural e s ; s in 

embargo , n in gún c entro re l i gi o s o  comp l e j o hab i a  aparec ido 

todav i a . S e  l l egó a conocer un poco l a  f o rma de v i da de e s tos 

grupo s de las t i e r r a s  a l t as cuando en 1936, unos albañ i l e s  que 

bus c ab an arc i l l a  c e r c a  de lo que ahor a  es l a  c iudad de Méx i co 

de s c ub r i e ron un importante as entam i ento . E l  lugar en que s e  

encuen t r a  e s t e  a s en t am i ento e s  conoc ido como T l a t i l c o , ' e l 

lugar donde l as c o s a s  e s t án ocu l t a s ' ,  y data de entre 1 . 400 y 

6 00 a .  C .  En e s t e  lugar l o s  arqueól ogo s  h an exc avado no menos 

de 340 tumb a s . 

En T l at i l co s e  h an de s c ub i erto m i l e s  de ob j e tos , muchos 

de e l l o s  f i gur i l l as de hombre s y muj e re s .  Al gunos l l evan 

taparrab o s  o enagu a s  cortas , otros parecen e s tar b a i l ando o 

toc ando ins t rument o s  mus i c a l e s . Los hay j orobado s ,  enanos y 

acróbatas , a s i c omo tamb i én pequeñas f i guras que se cree 

repres en t an cham anes o magos . Además , a l gunas de l as f i guras 

pos e en do s c ab e z a s . Las m á s c aras de barro repre s entan ros t ros 

humano s o de anim a l e s , y l a s  vas i j as s e  mol de aron en forma de 

pec e s , ave s y otros an imal e s .  P ero qu i z á s , el ob j e to más 

sobre s a l i ente es una m á s c ara de barro dividida en dos parte s . 

Una de l a s  mit ade s mue s t ra un ros t ro humano y l a  otra una 

c a l avera . E s  é s t a  una de l as repre s entacione s de la muerte más 

ant i guas que s e  h an hal l ado en Mé xi c o  y reve l a  por primera vez 

la concepc ión dua l  de la v i da y la muerte,  la un i f i c ac i ón de 



l o s  do s p r i n c ip i o s  opue s to s  que luego s e  c onve rt i r í an en l a  

b a s e  para l as r e l i g i ones pos t e r i o r e s  de Méx i c o . 

Entre l o s  num e r o s o s  ob j e tos l o c a l e s ,  una pequeña c ant idad 

mue s t r a  c arac t e r i s t i c as olmecas . Al gunos t i e stos se decoraron 

con zarpa s  de j aguar , y o t ro s  pres entan ros t ros con grande s 

hoc i c o s  t amb i én de j agua r . Ce r c a  de l año 800 a .  C .  l a  

i n f l uenc i a  olmec a h ab i a  l l egado hast a  T l a t il c o , y su 

part icul a r  e s t i l o art i s t i c o c on s u  iconogra f i a  de I c ara de 

bebé ' gruñón se apre c i a  en muchas de las f i gu r i l l as . En forma 

gradual l as pequeñas c omunidade s de l as a l de a s  fueron 

reemp l a z adas por soc i edade s j e rárquic a s  con s ac erdo t e s  al 

mando , l o s  que podi an hac e r  que el pueb l o  construyera y 

mantuvie r a  c entros re l igio so s  de grande s dimensione s .  

Alrededor d e l  año 200 a .  C .  una poderosa c a s t a  sac e rdotal 

habia eme rgido en l as t ierras a l t as, y en Cuicuil c o  s e  hab i a  

cons truido uno d e  l o s  primeros c entros ceremonia l e s  de 

importan c i a . Su c arac t e r i st ic a  principal fue una pl ata forma 

cónic a  y dot ada de e s c a l ones , hecha de c apas de tierra y 

e s c ombro s . E s te c entro de c e remonias fue revestido con roc a 

vo l c ánic a , y se de stacó entre l a  mayo r i a  de l as p i r ám ide s 

po s t e r io r e s  por tener una forma c ircul ar en vez  de uno 

cuadrado o r e c t angu l ar . La const ruc c ión de e st e  c entro dio 

origen al  cul to de diose s  e spec i f icos . No e s  sorprendente que 

uno de l o s  primeros fuera Huehueteot l ,  e l  dio s de l fuego y de l 

centro de l a  t ie rr a , ya que per f il ándose amenaz ador en el 

hor i z onte e s t ab a  Xit l i ,  e l  vo l c án que posteriormente har i a  



e rupc ión y l an z a r í a  l av a  en todo e l  v a l l e . A Huehueteotl s e  l e  

conc eb í a  c omo a un v i e j o j orobado que l l ev a  u n  brasero en su 

espalda . Una pequ e ñ a  e f i g i e  de b arro que repre s en t a  a e s t e  

dios s e  de s c ub r i ó  b a j o l o s  e s c ombros e n  Cu i c u i l c o . Además , e n  

todo Méx i c o  s e  h an encontrado imágene s muy parec idas 

pertene c i en t e s  a c u l turas po s te r iore s . 

y a s í ,  l o s  d i o s e s  de Méx i c o  c omenz aron a aparec e r  con una 

de s c onc e r t an t e  vari edad y poco a poco se c r i s t a l i z aron en todo 

un panteón de d i o s e s . Entre e l l o s  e s t ab an Huehueteotl , e l  dios 

de l fuego ; T l a l oc , e l  dios de la l luv i a ; Cha l ch iuht l icue , l a  

dios a de l a s  agu a s ; l a  S e rp i ente E mplumada , conoc ida en 

pueb l o s  po s t e r io r e s  c omo Que t z a l co a t l , y venerada por su 

conexión con e l  c onoc imiento y e l  arte . S in embargo , en e s te 

panteón no ex i s t ían aún los dio s e s  de l a  guerra : é s to s  no 

surgi r í an sino con l a  apar i c ión de pueb l o s  más f i eros . 

Tuv i e ron l ugar avan c e s  en l a  tecno l ogía que s e  

m an i f e s t aron en l a  introducc ión d e  una p l o mada rudiment ar i a , 

mart i l l o s , y c ep i l l o s  para l a  nivel ación de p i s o s  y parede s .  

E n  l a  m i sm a  épo c a  en que e l  i mpe r i o  romano quedaba e n  ru inas , 

f l ore c ían l as pr i meras c iv i l i z ac ione s de Centroamé r i c a . A 

pe s ar de e l l o , su t ecno l o gía s e  quedó res agada . Aunque a l gunos 

de l o s  j uguet e s  h a l l ados contaban con rueda s ,  a é stas no s e  

l e s  d i o  apl i c ac ión prác t i c a  a l guna e n  e l  Méx i c o  ant i guo . 

Además , l a  tecnol ogía de l metal permanec i ó  c asi de s conoc ida 

has t a  el año 900 de spués de Cr i s to , 

impre s ionan t e s  l ogros s erían e l  

por 1 0  que todo s  los 

resul t ado de l trabaj  o 



mus cul a r . 

Durante e l  ú l t imo s i glo ant e s  de Cr i s to , y a unos 4 8 

k i l óm e t r o s  de Cu i cu i l co , eme rgí a un nuevo c entro r e l i g i o s o  que 

luego s e  c onvert i r ía en e l  primer gran c entro urbano de 

Méx i c o . M i l  años de spué s l o s  a z t e c a s  l o  l l amarían Teot ihuac án , 

' e l l ugar donde l o s  hombres s e  vue l ven dioses ' ,  pue s  creían 

que l o s  d i o s e s  lo h ab ían e r i g i do cuando crearon e l  s o l  y l a  

l una , momento e n  que empe z ó  e l  mundo . E n  e l  t i empo de l a  

conqu i s t a  l a s leyendas de l o s  d io s e s  fue ron pue s ta s  por 

e s c r i t o  por l o s  c ron i s t a s  e spaño l e s . Uno de e l l o s , Fray 

B e rnard ino de S ahagún , nos l e gó l a  s i gu i ente : 

D e c ían que ante s  que hub i e s e  día en e l  mundo 

que s e  j untaron l o s  d i o s e s  en aqu e l  lugar que se  

l l am a  Teot ihua c án , d i j e ron l o s  unos a l o s  otros 

dio s e s : " ¿ Qu i én t endrá c argo de alumbrar al  

mundo ? " Luego a e s tas palabras re spondió un dios y 

d i j o :  " Yo tomo c argo de al umbrar a l  mundo " . Luego 

o t r a  vez h ab l aron l o s  dio s e s , y dij  eron : ' , Qu ién 

será otro? " Luego s e  m iraron l o s  unos a l o s  otros , 

y d i j éron l e  ( a  uno ) : " S é tú e l  que alumbres " .  Y é l  

d e  buena volun t ad obede c i ó  a l o  que l e  m andaron y 

re spondi ó : " En merced rec ibo l o  que me h abeís 

mandado , s e a  a s í " . 

Ordenárons e  los  dichos dio s e s  en dos renche s , 

l o s  dios e s  lueqo h ab l aron a Nanauatz in y di j éronl e : 



" l E a  pue s Nanauatz in ,  prueba tú l "  y c omo le  

hub i e ron h ab l ado l o s  dios e s , e s forz ó s e  y c e rrando 

l o s  o j  os arreme t i ó  y echó s e  en e l  fuego , y luego 

comenz ó  a rechinar y re spendar en e l  fuego , como 

qu i e n  s e  as a ;  y c omo v i o  Tecuc i z té c a t l  que s e  hab í a  

echado e n  e l  fuego , y ardí a , arreme t ió y echó s e  en 

el fuego . 

D e spué s que ambos s e  hub i e ron arro j ado en e l  

fuego , y de spué s que s e  hub i e ron quemado , luego los 

di o s e s  se s ent aron a e sperar . D e spué s  que e s tuv i e ron 

gran rato esperando , comen z ó s e  a parar c o l orado e l  

c i e l o  y e n  todas partes aparec i ó  l a  l u z  de l alba . 

y c uando v ino a s a l i r  e l  s o l , pare c ió muy 

c o l o r ado , pare c í a  que s e  c ontone aba de una part e a 

otra , nad i e  l o  pod í a  m i rar , porque qu i t ab a  l a  vis t a  

de l o s  o j o s , respl andec í a  y echab a  rayos d e  s í  en 

gran manera ; y sus rayos se derramaron por todas 

parte s ; y de spués s al i ó  la luna , en la m i sm a  parte 

de l o r i ente , a par de s o l : primero s a l ió el sol y 

tras é l  s al i ó  l a  lun a ; por e l  o rden que entraron en 

e l  fuego por el m i smo s al ieron hechos sol y luna . 

y l o s  dio s e s  dieron s entencia , y d i j eron : " Se a  
* 

de e s t a  mane r a , háqa s e  de e st a  mane ra " . 

• No es esta la traducción del pasaje en inglés, sino un resumen del pasaje original en espaftol (ver apéndice # 
1). 



Al gunos pueb l o s  po s t er iores encont raron hue s o s  de mamut s  

que hab í an muerto en e l  área m i l e s  d e  afto s atrás , y pens aron 

que é s to s  pertene c í an a una raz a de gigante s , y que h ab í an 

s ido e l l o s  l o s  respon s ab l e s  de l a  cons t ru c c ión de l a  c iudad , 

como l o  ind i c a  e l  m i smo c ron i s t a : 

D e s de T amoanchan iban a hac e r  s ac r i f i c i o s  al 

pueb l o  l l am ado Teot ihua c án . Al l í  t amb i én s e  

enterrab an l o s  pr inc ipa l e s  y s eftore s , s obre cuyas 

s epu l turas se m andab an hac er túmulos de t i erra . Y 

l o s  túmu l o s  que h i c i eron a l  s o l  y a l a  luna s on como 

grande s mon t e s  edi f i c ado s a mano, que parece s e r  

mon t e s  natur a l e s  y n o  l o  son , y c i erto l o  son , 

porque l o s  que l o s  h i c i eron entonc e s  eran g igant e s . 
» 

Inc l u s o  en e l  s i glo XIX , qu i ene s v i s i t aban e l  lugar s e  

pregunt ab an cuál habría s ido su o r i gen . A princ ipios d e  1840 , 

w .  H .  P r e s c o t t , e l  h i s to r i ador nort e amer i c ano , e s c r ib i ó : 

¿ Qué debería pensar un v i a j  ero m i entras vaga 

entre e s tos monumentos al pas ado, conforme p i s a  l as 

c en i z as de l a s  generac iones que l evantaron e s tas 

c o l o s a l e s  e s t ru c turas que nos transportan de s de e l  

pre s ent e has t a  l o  más pro fundo en e l  pas ado ? 

. No es esta la traducción del pasaje ea iDglés, sino UD resumen del pasaje original ea español (ver el apéndice # 
1) 



¿ Qu i é n e s  con s t ruyeron todo e s to ?  Una populos a nac ión 

ha de s aparec ido , pode ros a y de un avanz ado 

re f inam i ento , c omo a s í  lo indi c an sus monumento s .  

S in emb argo , é s t a  ha perec i do s in un nombre que l a  

ident i f ique . 

Los arqueó l o go s  com i enz an a r e s o l ver el m i s terio de 

Teot ihuac án . t s t e no fue t an s ó l o  un c entro re l i gioso , s ino 

un a ve rdader a  c iudad que cont ab a  con c a s as , pal ac ios , temp l o s  

y grande s p l az a s . Su edi f i cac ión s e  in i c ió c e r c a  de l a ft o  100 
a .  C . , y para e l  afto 350 d .  C .  ya era una próspera metrópo l i . 

Una nueva c a s t a  s ac e rdot a l  v ino a gobernar l a  soc i edad , 

promov i ó  e l  aprendi z aj e ,  apoyó l a  arte s anía y fomentó e l  cul to 

a l o s  dio s e s , en lo part i cu l ar , a l  dios de la l luv i a  y a l a  

S e rp i ente Emp l umada . 

En Teot ihuac án predominan dos p i r ám ide s de grande s 

dimens iones que s e  conoc en como l a  P i rám ide de l S o l  y l a  

P i r ám i de d e  l a  Luna . Amb a s  s e  construyeron c omo e s t ruc tura 

b a s e  para l o s  t emp l o s  que coronaron s u  cúspide . Un l argo 

c am ino , e l  as í l l am ado ' Cam ino de l o s  Muertos ' ,  s e  ext i ende a 

l o  l argo de más de tres k i l ómetro s  hac i a  e l  sur , emp e z ando 

de s de l a  P i rám ide de l a  Luna . A ambos l ados de e s t e  c am ino s e  

hal l a  l o  que queda d e  grande s p l ataformas,  pequeftas p i rám i de s , 

pat io s  y p a l a c i o s . El re s to de l a  c iudad s e  dividió en 

di s t r i  t o s , a l qunos de e l l o s  para l o s  artes anos y otros para 

res idente s . La  c l as e  más pobre v i v i ó  en grupos de pequeftas 



cho zas de m ade r a  d i s t r ibu ido s  en l o s  a l rededo re s .  Hac i a  e l  año 

3 0 0  d .  C .  e l  a s e n t am i ento cub r í a  un á r e a  de más de t re s c ientos 

k i l óm e t r o s  cuadrado s , y en c i f ra s  aproximadas , la pOb l ac ión 

era de 4 5 . 0 0 0  hab i t ante s .  

L a s  pr inc ip a l e s  e s t ructuras s e  con s t ru í an con e s combros y 

luego s e  r e c ub r í an con p i edr a . L a s  p i edra s , de sprendidas de 

roc a s  m ayo r e s  con l a  ayuda de cuñas de madera y mart i l l o s , 

e r an l u e go c o r t adas y l ab r adas con c in c e l e s  y pu l idor a s .  Los 

albañ i l e s  ut i l i z aron p l omadas de p i edra , pul i doras o cep i l l o s  

n i v e l adore s p a r a  l o s  p i s o s  y parede s , as 1 c omo t amb i én 

cuerdas , rodi l lo s  y rampas de t i erra. Al gunas vec e s  l as 

edi f i c a c ione s s e  decoraban c on roc a s  a modo de mos a i c o s  y, por 

lo gene r a l , e r an recub i e rtas con una c apa de ye so o e s tuco , a 

l a  que s e  l e  pOd1 a agregar p intura y mos aic o s  de piedra . En l a  

p l a z a  cono c ida c omo l a  C iudade l a, l as e xc avac iones han 

reve l ado que una de l as edi f i c ac iones ocu l t ab a  debaj o de s 1  

l o s  re s to s  de otra cons t rucc ión aún más antigua . S e  de scubr ió 

una p i r ám ide de s e is pis o s  y l l ena de páne l e s  que cuent a con 

monument a l e s  f iguras de s e rpientes cuyo s  cuerpos e s t án 

adornados con plum a s  y cuyas c abe z as s obre s a l en de un col l ar1n 

t amb i én de p l umas . Al ternando con e s tas f iguras,  se encuentr an 

grote s c a s  e s c u l turas con co lmil l o s  gi gant e s cos y do s c 1 rculos 

en la f rente . Muchos p i en s an que e s t a s  e s cu l turas r epres entan 

a Tl a l o c , e l  dio s  de l a  l luv i a, mientras que para otros 

repre s en t an a un dios de l m a 1 z . El t emplo entero ha rec ib ido 

e l  nombre de Que t z a l co at l ,  l a  S e rpiente Emplumada , cuyo culto , 



s e  c r e e , fue muy impo r t an t e  en Teot ihuac án . 

Muchos de l o s  o t ros temp l o s  y c a s as de l lugar e s t án 

de corado s c on p inturas a l  f r e s c o . Sus c o l o r e s  bás icos  ( roj o ,  

ve rde , a z u l , ama r i l l o y negro ) , s e  extraj e ron de varios 

m ine r a l e s  y se mo l i e ron luego en morteros o en pal e t a s  para 

a s í obtener los d i f e rent e s  p i gmentos . Muchas de e s t as p inturas 

s i guen r e g l a s  e s t r i c t as de e s t i l o  y forma . En los dibuj o s , 

aparecen c omp l e j a s  f i guras tomando parte en r i tu a l e s  

re l i g io s o s  r e l ac ionado s  c on l a  agr i c u l tura, l a  f e rt i l idad y l a  

l luv i a . Aqu í apare c e  l a  imagen de l j aguar l l evando cons igo 

enorm e s  toc ados e mp l umado s  y toc ando c araco l e s  a modo de 

trompe t a s . L a  natural e z a  e s t át i c a  de e s tos f r e scos s e  

contras t a  c o n  u n  mur a l  local i z ado e n  un área al e j  ada del 

c entro l l amada Tepan t i  t I a . La e s c ena, la cual se c r e e  que 

repre s e n t a  el para í s o  de los d i o s e s  de la l l uv i a, e s t á  

compue s t a  d e  pequeftas f i guras humanas que c antan y j ue gan en 

un j ardín enc ant ado . Los humanos de l dibu j o e s t án rode ados de 

mar ipo s a s  y árbo l e s  c argados de f lore s ,  y enc ima de todos 

e l l o s  T l a l o c , e l  dios  de l a  l luv i a, m i r a  hac i a  abaj o de j ándo 

c ae r  grande s got a s  de agua de sde sus dedo s .  

La a l f ar e r í a  y l a  e s cu l tura hal l adas e n  Teot ihuac án 

mue s t ran gran e l eganc i a  y r e f inami ento, como l o  ponen en 

evidenc i a  l as e s cu e t a s  másc aras de p i edra c on o j os oval ado s , 

bas t an t e  s eparados uno de l otro, y con boc as ent r e ab iertas y 

de l i c adamente curvas .  Una de e l l as resu l t a  poc o  c omún ya que 

e s t á  cub i e r t a  por dim inutos pedazos de mos a i co turques a y ;  



ademá s , t i ene o j o s  empo trado s de madre pe r l a  y ob s idiana 

pu l ida . Qu i z á s l a  a l f are r í a  fue el t ipo de arte más importante 

y ,  j unto con sus vas i j  as  de arc i l l a  de menor c a l idad , e s tos 

prime ros pob l ados produ j eron un t ipo de l o z a  muy f ina conoc ida 

como an aranj ado f ino . Todo s l o s  ob j e tos de e s te lugar pos een 

gr an grac i a  y s erenidad , y los ro s tros se mue s t r an re f l exivos 

y tr anqu i l o s . 

A p e s ar de que gran parte de l a  al f arería s e  con f e c c ionó 

a mano , en e l  período s ub s e cuente l o s  hab i t antes de 

Teot ihuac án de sarro l l aron un s i s tema de producc ión en masa 

ut i l i z ando mo l de s  para produc i r  c ientos de f igur i l l a s  vot ivas , 

qu i z ás para vende r a l o s  peregrino s . Mantuvi e ron pac íf i c as 

rel ac iones c omerc i a l e s  c on pueb l o s  t an l e j ano s  como l a  c o s t a  

de l Go l fo de Méx i c o  y l a  cost a  de l Pacíf ico . A c ambio d e  su 

al f arería , r e c ibían c araco l e s  y otras conchas que ut i l i z ab an 

como o rnamentos o que convertían en ins t rumentos mus i c al e s . 

Tamb i én f ab r i c ab an prendas de ves t i r  hechas de al godón o de 

f ibra de maguey , emp l e ando para e l l o  t e l are s , huso s ,  agu j as y 

punz one s .  L a s  p inturas dan a conocer que los hombres s e  

ve s t ían c on una i j ada de t e l a  y qu e  l as muj eres l o  hacían con 

un a tún i c a  y una enagua deb a j o de aquel l a . 

E s  una pena que no s e  haya conse rvado ningún t ipo de 

l ibro de Teot ihuac án, s i  es que en realidad e xistieron , aunque 

se p i ens a que a l guna form a  de e scritura pudo prac t ic arse con 

f in e s  r i t u a l e s  y adm in i s t rat ivos . Unos cuantos gl i fos s e  han 

encontrado en a l guna s  p i e z as de al f arería y en los frescos , 



pero no ex i s t e  e v i denc i a  que nos indique e l  po r qué de l a  

de s ap a r i c ión d e  e s t a  s o f i s t i c ada y re f inada cul tura . t s t a  s e  

hab í a  conve r t i do e n  l a  cul tura dom inante de l a  región central 

de las t i e r r a s  a l t a s , e j erc i endo cons iderab l e  inf luenc i a  

sobre l o s  pueb l o s  vec inos . S in emb argo , n o  hay evidenc i a  de 

que h ayan s i do un a c l as e  gue r re r a , y no s e  han l o c a l i z ado 

ind i c i o s  de fort i f i c ac iones m i l i t ar e s . Hac i a  e l  año 65 0 d .  C . , 

l a  c u l t u r a  de Teot ihuac án ya empe z ab a  a de c ae r . A part i r  de 

e s t a f e c h a  ya no s e  l evant a ron más  edi f i c ac ione s y l as artes 

s e  torn a ron t o s c a s  y de c adente s .  Una teoría s o st i ene que de 

a l guna forma l o s  s ac e rdo t e s  perdie ron el contro l  y que l a  

ec onomía c o l ap s ó . Cu alqu i e r a  que fue r a  l a  raz ón ,  b andas de 

pueb l o s  meno s avan z ados invadie ron e l  lugar , de j ándo l o  todo en 

ruina s . 

S in emb argo , en l a  c o st a  de l Gol fo cont inuó su de s ar ro l l o  

u n  c entro r e l i g i o s o  que hab ía c r e c ido al  m i smo t i empo que 

Teot ihuac án , y con e l  cual  é s t e  h ab ía e st ab l e c i do rel ac ione s 

come rc i a l e s : E L  T a j ín .  t s t e s e  construyó un poco al norte de l 

área olme c a  y se c onv i r t i ó  en e l  c entro c e remon i a l  de l pueb lo 

de los totonac as . Deb i do a l as fuertes l l uv i as y a l a s  

tormentas trop i c a l e s ,  l o s  arqueól ogo s s ó l o  pueden e xc avar una s  

cuantas s emanas a l  afio , p o r  l o  que e l  progre so e s  l ento y 

cos toso . L a s  ru inas s e  hal l an d i st r ibu idas a lo l argo de m i l e s  

d e  k i l óm e t ro s , y gran parte de l as entam i ento e st á  todavía baj o 

l a  dens a  vege t ac ión trop i c a l . Los princ ipa l e s  grupo s de 

monumentos y mont í c u l o s  cub ren un área c e rc an a  a l o s  3 4 .0 0 0  



metros cu adrado s  que e s t á  d i v i dida en do s parte s , l a  primera 

l o c a l i z ada en un pequeño val l e , y la s e gunda , conoc ida como 

Taj in Ch i c o , c on s t ru ida s obre una t e r r a z a  art i f i c i al . 

E l  T a j in fue e l  c entro de un e s t i l o  arqu i te c tón ico 

sob re s a l i en t e  y ún i c o . Cas i todos l o s  edi f i c i o s  e s t án 

decorado s  con v ar i ac iones y c omb inac ione s de gre c a s , y con 

e s qu inas y n i cho s . t s to s  ú l t imos no se h i c i eron para que s e  

c o l o c ara a l go dentro de e l l o s , s ino que s e  ut i l i z aron para 

produc i r  un c ont r a s t e  de luz y s ombra . De he cho , l a  

edi f i c ac ión m á s  impac t ante e s  l a  P i rámide d e  l o s  N i chos , en 

donde é s t o s  s e  c onv i e rten en mot ivos arqu i t ectón i c o s . E s t a 

pi rám i de cons t a  de s i e t e  p i s o s ,  y t i ene una a l tura de 

diec i ocho m e t ros;  adem á s ,  l as parede s vert i c a l e s  de c ada p i s o  

e s t án recub i e r t a s  c o n  trozos d e  roc a s edimentar i a  y decorados 

con n i chos cuadrado s .  A l gunas compl e j as teorias matemát i c a s  s e  

han propu e s to p a r a  tratar d e  expl i c ar e l  por qu é  d e  e s to s  

n i chos y una s  cuantas ya h a n  comenz ado a obtener val idez . E l  

temp l o  c omp l e t o  pose e  365 n i chos, y y a  que e l  c a l endario so l ar 

de 3 6 5  d i a s  e r a  cono c i do en e l  Mé xi c o  ant i guo , s e  p i ens a que 

ambos guardaban a l gún t ipo de re l ac ión . Una s o l a  e s c al e r a  

l l ega has t a  u n  pequeño santuario en l a  cumbre , e l  c u a l  e s t á  

rode ado d e  barandas decoradas con mot ivos d e  grecas y grada s . 

E l  s i t io entero e s t á  rode ado de baj as col inas y 

l o c a l i z ado en una región donde l as v i o l entas tormentas 

trop i c a l e s  son f recuente s .  Qui z ás es é s t a  la razón por l a  que 

los  totonacas l l am ab an a s u  centro s agrado con e l  nombre de E l  
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Taj ín , pue s en e l  l engua j e totonac a , Taj ín s i gn i f i c a  ' e l hogar 

de l r ayo y de l t rueno ' . Aunque ya hace bas t ante que e l  lugar 

fue ab andonado , l o s  totonacas aún vi ven en el áre a , 

di s t r ibu i dos en pequeftas comuni dade s a l o  l argo de e s te húmedo 

y c á l i do t e r r i to r i o . Son e l l o s  e l  mayor grupo ind í gena que 

hab i  ta en e l  go l fo de Méx i c o  y ,  de acue rdo con l as ú l t imas 

e s t adí s t i c a s , s uman uno s 1 5 0 . 0 0 0  individuo s , de los c u a l e s  

5 0 . 0 0 0  hab l an s ó l o  e l  l engu a j e totonac a . 

L a s  a l de a s  to tona c a s  s e  hal l an a i sl adas , y muchas de 

e l l as c arecen de agua po t ab l e  y e l ec t r i c idad . Sus c a sa s ,  al 

i gual  que la mayo r í a  de l as vivi endas indígenas,  e s t án hechas 

de made r a  o adob e , c on t echos de palma o de tej as. Por lo 

gene ral no t i enen ventanas y cuentan t an sólo con uno o dos 

cuartos s enc i l l o s  y áreas para coc inar y dorm i r . Además,  

t ienen p i s os de t i erra , y en e l  áre a para coc inar , l as o l l as 

s e  equ i l ibran s obre e l  fuego . E l  número de mueb l e s  e s  mín imo , 

l a  ropa y otras pertenenc i a s  cuel gan de toscos ganchos o de 

regl a s ,  y l a s  cunas para l o s  nifios más pequeftos t amb i én s e  

suspenden de l t echo . Asim i smo , en u n  r incón d e  l a  coc ina e s t á  

l a  p i edra d e  mol e r , cuyo e st i l o  y func ión n o  han sufr ido 

c amb ios de s de e l  t i empo en que s e  in i c i ab a  e l  cul t ivo de l 

maíz . 

E l  traj e tradic ional para l o s  hombres totonacas const a  de 

una c am i s a  b l an c a  y pan t a l ones hol gados con f e c c ionado s  con 

al godón , en t anto que para l a s  muj eres cons i s t e  en una enagua 

s o s ten i da por medio de una faj a ,  as í como de una blus a s in 



asa 

mangas de o r i gen prehi s p án i c o  l l am ada ' quechquem i t l ' ,  l a  cual 

s e  l l eva s obre otra b l us a de corte europeo . L a  m ayo r í a  de los 

totonac a s  s on pob r e s  y se man t i enen a trav é s  de la agr i c u l tura 

de s ub s i s tenc i a , s emb r ando m a í z , f r i j  o l e s , c a l abaz as y 

vaini l l a  en s u s  pequeñas p a rc e l as . Al gunos de e l l o s  trabaj an 

para t e r r at e n i entes  mexic anos , ganando c e r c a  de una l ibra 

e s t e r l ina a l  d í a , o meno s ( s i l lueve y e l  t r aba j o  s e  

suspende ) .  o t r o s  s e  dedi c an a pequeños negoc i o s  prop io s , 

recogiendo f ruta de l a  t i erra de otras  personas y vendi éndo l a  

de spué s en e l  m e r c ado l o c a l . 

A pe s ar de que ahor a  todo s  s on c a tó l icos , muchas 

c aracte r í s t i c as de l a  v i e j a re l i gión totonac a permanecen en 

l as áre a s  montaño s a s . E n  l a s  cuevas aún se pract i c an r i tual es 

para rendi r c u l to a los v i e j os dio s e s  que person i f i c an a l as 

fue r z a s  natur a l e s :  l o s  S e r e s  de l Trueno, e l  Amo de l Bosque , e l  

Amo de l Agua , y e l  Am o  d e  l a  Cos echa . Todav í a  s e  p i en s a  e n  l a  

t i erra c omo en una fue r z a  v i v i ente . E n  a l gunos l ugares s e  c ree 

que la t i e r r a  es p l ana y que e l  c ie l o  t i ene forma de cúpul a ,  y 

que cuando e l  so l s e  e s c onde , pas a por debaj o de l a  t i erra . 

Los totonac a s  cons ideran que e l  un iverso e s t á  dividido en 

c apas hor i zontal e s : en l a  parte s uper ior e s t á  el s o l , y en l a  

i n f e r i o r , l a  l un a ; y que cuando e l  s o l  y l a  luna d i s cuten s e  

produce u n  ec l ips e . Ademá s ,  cuatro s on l o s  entes que mant i enen 

la t i e r r a  en s u  lugar ( uno en c ada e squ ina ) ,  y se provoc a  un 

temb l o r  c ada vez que uno de e l l o s  s e  mueve . 

Al i gu a l  que otras cul turas mexi c anas de l pasado , muchos 



totonac a s  a f i rm an que l a  era de l pres ente repre senta l a  era 

de l qu into ' s o l ' , o qu into mundo . De acue rdo con e s to , o t ro s  

cuatro mundo s precedieron a l  a c t u a l  y ,  a s u  vez , fue ron 

de s t ru i do s . P a r a  a l guno s , la próxima ' pur i f i c ac ión de l t i empo ' 

tendr á lugar en e l  afio 2 . 000 . P ara otros , e l  mundo s ó l o  

term inará ' cuando l as ave s tengan c ab e z a  rOj a ,  cuando l o s  

p e r r o s  p i e rdan s u s  c o l a s , cuando l as horm i gas emanen su 

veneno , cu ando l as c a l abaz as e s tén hechas de agua . Y e s tas 

cosas s ó l o  suc ede r án cuando e l  sol y la l un a  apar e z c an j untos , 

bri l l ando con i gu a l  l um inos idad ' .  De acue rdo con sus m i t o s , 

ant e s  de l a  l l e gada de l Sol  e l  mundo pertene c í a  a ' los 

ant i guos ' .  El Sol  fue c onc eb i do cuando , por acc idente , una 

mu j e r  se t ragó una s o rt i j a br i l l ante que encontró en el agua . 

E l l a  mur i ó  al dar a luz y e l  i n f ante Sol emergió de s u  

omb l i go . E l  n i fio s e  vo l v i ó  adu l t o  c o n  gran rapide z , luego 

produj o un gran fuego al cual s e  l anzó ( como lo hic i era 

Nanauat z in ) , y conforme se e l evó , s e  fue trans formando en e l  

S o l . As í ,  c o n  l a  apar i c ión de l S o l  ' l o s  ant i guo s ' fue ron 

conv e r t i do s  en ' p iedras , á rbol e s , an imal e s , mortero s , p i edras 

de mo l e r  y o l l as ' . Al gún día , dicen , cuando esta e r a  f inal i c e , 

ya no h ab r á  m á s  l u z  y e s t a s  c r i aturas y ob j etos recobrarán su 

forma o r i ginal y devorarán a la human idad . 

Uno s  poc o s  totonac a s  todav í a  v i s i t an E l  Taj ín . Llegan 

aqu í como l o  h i c i e ron sus anc e s t ro s , a l l evar a c abo un 

ant i guo r i tu a l . C inco hombres l l evando un traj e c eremon ial 

s uben hasta e l  extremo s upe r i o r  de un enorme pos te para tomar 



parte en l a  D anz a de l o s  Vo l ado re s . L l evada a c abo en todas 

l a s a l d e a s  de l áre a en honor a l o s  s antos c atól i cos , e s t a  

danz a s i gue s i endo u n  a c t o  d e  adorac ión cons ide rado como una 

forma de a s e gurar una buena cos echa , l l uv i a , y la armon io s a  

suc e s ión d e  l as cuatro e s t ac iones . 

E l  r i tual da in i c i o  mucho ant e s  de l día de l a  f i e s t a . Los 

anc i anos se adentran en el bosque y bus c an un árbo l . Una vez 

s e l ec c ionado , l o  rode an , b a i l ando a su al rededor repe t i das 

ve c e s . D e spué s se agrupan en forma de c ruz y se d i r i gen a los  

cuatro puntos c ardinal e s , los  que han s ido marc ados por medio 

de antorchas encendidas . P o s t e r iorment e , varios hombres l l egan 

al á r e a  c entral y der r ib an e l  árbol u t i l i z ando hachas . A é s t e  

s e  l e  qu i t a  e l  f o l l aj e y l a  cort e z a  para que varios 

d i gnat a r i o s  de la  c omuni dad s e  enc arguen de l a  espe c ia l  t area 

de arras t r a r l o  has t a  el  lugar en donde tendrá lugar el  acto . 

Dentro de l agu j e ro en donde s e  l e  c o l o c ará s e  depos it a  un poco 

de al coho l , una gal l ina, huevo s ,  y j erez c on anís , todo c omo 

ofrenda para e l  dio s  de l a  t ierra . 

Al rededor de l á rbo l , que puede medir has t a  ve int i c inco 

metros de al to, se am arran grues as cuerdas hechas de 

s arm i ento , para formar una especie de e s c al eril l a  por la cual 

s e  pueda e s c al ar . Una pequei'1a p l a t a forma giratoria que mide 

c e r c a  de s e s en t a  centímetro s  s e  f ij a en l a  punta de l pos t e , y 

baj o é s t a  s e  cuel gan cuatro cuerda s ,  una para c ada uno de los 

' vo l adore s ' . Las cue rdas s e  enro l l an a l  pos t e  y a l a  

p l a t a form a , d e  manera que s e  de s enro l l en conforme l a  



p l a t a f orma g i r a . L a  danz a en s í e s  espe c t acul ar . Los c inco 

e j e c u t an t e s  s uben h a s t a  l a  punta de l pos te y se agrupan en l a  

pequeña p l a t a f o rma . Uno d e  e l l o s , toc ando u n  tubo y un t ambor ,  

l l eva a c abo un acto e sp e l uznante en e l  centro de l a  

pl a t a f o rm a , m i entras que l o s  otros toman c ada uno una de l as 

cuerdas y l a  a t an a s u  c intura . En e l  momento oportuno , 

indic ado por l a  mús i c a , l o s  cuatro homb r e s  s e  l an z an a l  a i re . 

Con forme l a  p l a t a f o rma g i r a , sus cue rdas s e  desenro l l an 

gradualmen t e , por l o  que pare c e  como si ' vo l aran ' hac i a  e l  

sue l o . 

S e  d i c e  que e l  hombre que e s t á  arriba representa al s o l , 

y l o s  c u atro que g i r an aba j o de é l  s on l as cuatro e s tac iones 

de l año . S e  s upone que c ada uno debe dar trece vue l t as ant e s  

d e  l l egar a l  sue l o , y e l  total  d e  5 2  vue l t as s imbo l i z a  e l  paso 

de un s i glo en e l  ant i guo c a l endar io de l o s  totonac a s . Ant e s  

d e  l a  c onqu i s t a  e spaño l a  l a  Danz a d e  l o s  Vol adores s e  h ab í a  

difundido en l a  mayo r 1 a  d e  l as comun idade s y e r a  repre s ent ada 

en todo Méxi c o . A p e s ar de l o s  intentos de l o s  e spaño l e s  por 

terminar c on la c e r emon i a , é st a  cont inuó . Hoy d1a h a  pe rdido 

l a  mayor part e de su si gn i f i c ado original , pero aún ret i ene su 

s i gn i f i c ado re l ig ioso , comb inando e l ementos del f e rvor ant i guo 

con el c ato l i c i smo . 

Uno de l o s  r i tu a l e s  s agrado s que los sac erdo t e s  e spaño l e s  

cons i gu i e ron e l iminar fue e l  j uego d e  l a  pe l o t a . El T a j  in 

po s e e  por l o  menos sie t e  c anchas para d i cha ac t iv i dad . t s tas 

son corredores ab i e rtos de uno s 60 metro s  de l argo , rode ados 



ya s e a  de parede s  vert i c a l e s  o inc l inadas . E s tos c ampo s de 

j ue go se h an encon t r ado en todo Méxi c o  y v ar í an mucho en su 

form a  y t am afto . Muchos t i enen p arede s al f in a l , lo que l e s  da 

la f o rm a  de do s l e tras ' T '  un idas por su parte infer ior . 

Al guna s  pres entan aros de p i edra o marc adores f i j o s  a l a  m i t ad 

de l a s parede s , a c u a l qu i e ra de l o s  extremos de l c ampo de 

j uego ; m i en t r a s  que o t ro s  t i enen l o s  m arc adores en e l  p i s o  de l 

c ampo . Adem á s , todos e l l o s  cuent an con un temp l o  a su l ado . S e  

cree q u e  e l  j ue go fue invent ado p o r  l o s  olmecas , y que e s t ab a  

asoc i ado c o n  c u l t o s  y r i tu a l e s  rel igiosos . 

E x i s ten d i f e rentes op iniones en cuanto a l a  mec án i c a  de l 

j uego , pe s e  a que l o s  c ron i s tas e spafto l e s  nos de j aron uno o 

do s inform e s  a l  respecto : 

Tení an l o s  s eftore s sus  e j e rc i c ios de 

pas at i empo s . Uno era e l  j uego de pe l ot a , y era e s t e  

e j erc i c io muy us ado entre los s eftores y princ ipal es . 

Jugab an de s nudo s , y c e ft i dos a l a  c intura con unos 

c intos anchos , y de e l l o s  col gaba un pedazo de cuero 

de venado l abrado , que cubr í a  l as nal gas ; y cuando 

j ug ab an no her í an con mano ni con p i e , s ino c on l a  

n a l g a . L o s  s edore s t r a í an cons i go buenos j ugadores 

de p e l o t a  que j ugab an en su pre s enc i a , y por el 

b ando c ont rario otros pr inc ipal e s , y ganában s e  oro y 

chal chihu i t e s  y cuentas de oro y turque s as , y 

e s c l avos , y m an t a s  r i c a s  y maxt l e s  r i cos , y m a i z ales  



y c a s a s , y greb as de oro y a j orc as de oro y 

braz a l e t e s  hechos c on plumas r i c a s , y pe l l ones de 

p l um a  y c argas de c a c ao . 

L a s  pe l o t as de ul l i  eran t amaftas como unas 

grande s bo l a s  de j ugar a l o s  bolos y eran mac i z a s , 

de una c i e r t a  rec ina o goma que s e  l l amaba u l l i , que 

es muy l iv i an a  y s a l t a  como p e l o t a  de v i ento y que 

se recoge de uno s árbo l e s  n atur a l e s  de zonas 

c á l idas , los que a l  ser raspados de spiden l a  

sus t anc i a  b l anc a que pres to s e  torna negra al 

man ipul árs e l e . Si  se de j a caer e l  ul l i  rebotará 

muchas vec e s  aún superando la al tura de sde donde se 

* 
l e  s o l tó . 

Aparentemente , e l  j uego era r áp i do , rudo y agot ador , y 

h ab í a  o c a s i one s en que l o s  part i c ipantes mor í an deb ido al 

c ans anc i o  o a l as l e s ione s f í s i c a s . Al guno s  j uegos dur aban 

varios d í a s  y la gente los f e s t e j  aba c on gran entus i asmo , 

apo s t ando a l  r e s u l t ado f inal . Los espe c t adores s e  s entaban en 

f i l as a lo l argo de l as parede s que rode aban l a  c ancha . Los 

j ugadores se div idí an en dos equipo s , y una s e c c ión de c ada 

equ ipo ocup ab a  e l  l ado l ateral de l c ampo , tratando de impedir 

que la p e l o t a  s al i e r a  de su l ím i t e . Los mej ores de ambos 

equ ipo s se c o l o c ab an f rente a f rente en el c entro del c ampo , y 

• No el eata la traduooión del puaje ea inglél, IÍDO un relW1lea del puaje orisinal ea eIp8ilol (ver el apéndice # 
1). 



de a l gun a m ane ra m anten i an l a  pe l o t a  en mov im iento , 

go lpe ándo l a  con s u s  c ade ras . A pes ar de l o  que hemo s aprendido 

por medio de l o s  c ron i s t as , a l gunos de l o s  informes sugieren 

que el u s o  de l as rodi l l as y l o s  codo s t amb i én e s t aba 

perm i t i do . Obv i ament e , e l  j ue go presentab a  muchas v ar i ac iones . 

Cuando s e  j ugab a  en una c ancha que contab a  con un aro de 

p i edra , s e  p i ens a que l a  v i c t o r i a  de f in i t iva s ó l o  s e  obtenia 

si  la  pe l o t a  s e  p a s ab a  a travé s de l aro , l o  que re su l t aba 

bas t ante di f i c i l  si  tomamos en cuenta la  al tura a l a  que se  

encontrab a  el  aro y l o s  l im i t ados medios perm i t i dos para 

impul s ar la pe l o t a . S in embargo , deb ido a que la mayo r i a  de 

l as c anchas , inc l u idas l as de E l  Taj in , c arec i an de aros , 

ex i s t i an obv i amente otros mecan i smos para marc ar o anot ar 

puntos durante e l  j ue go . 

Los j ugadores ut i l i z ab an pes adas f a j  as , a l quna s  veces 

con f e c c ionadas con p i e l  de venado , de l as cua l e s  s e  s u j e t ab an 

otras p i e z as , t amb i én de p i e l  de venado , que protegian l as 

c ade ras . Los mu s l o s , rodi l l as y manos s e  cubrian con c o j inetes 

de cuero . Todo el un i forme e s t ab a  decorado con motivos que 

s imbo l i z ab an r i tual e s . Los hab i t antes de E l  Taj in ut i l i z ab an 

los ob j e tos de l j ue go de l a  pe l o t a  como mode l o s  para sus 

mej ores e s c u l turas en p iedra . As i ,  las répl i c as de p i edra de 

l as pe s adas f a j  as protec toras s e  e s culp i an c omo ' yugos ' en 

form a  de U y mo s t r ab an comp l e j  as comb inac iones de volutas y 

ro s t ros humanos . T amb ién exi s ten otras répl i c as de p i edra de 

otros av i o s  a s o c i ado s con e l  j ue go . E s to s  inc l u i an l a  ' palma ' , 



que parece repre s entar a l gún t ipo de protec tor ; y l as 

' h achas ' ,  de l gadas c abe z a s  de p i edra que para a l gunos eran 

marc ado r e s  c o l o c ados en e l  c ampo para a l l í  ano tar punto s . 

Ahora s e  c re e  que l as hachas ten í an a l guna conexi ón con los  

r i tual e s  a l  f in a l  de l j ue go , ya  que de l o  que l o s  espafto l e s  no 

se hab í an dado cuenta e r a  que l a  mayo r í a  de los  j uegos 

term inab an en l a  mue rte por de c ap i t ac ión . 

E n  uno de l o s  c ampo s de j ue go de E l  Taj ín hay un f r i s o  

que grá f i c amente i l u s t r a  e s o s  angu s t i o s o s  momentos f in a l e s . La  

c ancha po s e e  m a gn í f i c o s  re l i eves a ambo s  l ados , muchos de los 

cua l e s  mue s t ran c e remon i as que tuv ie ron lugar en e l  c ampo 

mi smo , c on todo s  l o s  j ugadores l l evando cons i go l o s  av íos de l 

c a s o . Pero en una de l as e s qu inas , e l  e sp inoso e s que l e to de 

M i c t l antecuht l i , e l  dios de l a  mue rt e , m i r a  atento conforme l a  

f i gura c en t r a l  s e  suj e t a  e n  e l  a l t a r  de l o s  s ac r i f i c ios , para 

ser dec ap i t ado por su oponente con un hacha . Al gunos p i ens an 

que era e l  c ap i t án de l equipo ganado r , y no de l pe rdedor , 

qu ien e r a  s ac r i f i c ado , honrado al s e r  mandado como mens aj e ro 

para l o s  dio s e s . 

Al sur de Méx i c o , en e l  as entam i ento maya de Ch i chén 

I t z á ,  exi s t e  un f r i s o  s im i l ar en el c ampo de j ue go . En é l , uno 

de l o s  j ugadore s ha s ido e j ecut ado , y de su cue l l o  brota 

s angre en form a  de s i e t e  s e rp i ente s  que , a su vez , se 

conv i erten en f l o re s , e l  s ímbo l o  de la fert i l idad . B a j o l a  

pl anta central l l ena de f l ores una c a l avera que repres enta al  

dios de la  muerte e spera su o f renda . P ara los  ant i guos 



mex i c ano s e l  s ac r i f i c io a s e gurab a  l a  cont inu idad de l a  v ida , y 

e l  c u l t o  a l a  muer t e  invo l uc r ab a  e l  c u l t o  a l a  v i da . As í como 

el d í a  luchab a  cont r a  l a  noche , de i gu a l  manera l a  v ida 

luchab a  contra l a  muerte . De acue rdo con un c ron i s t a  e spaño l , 

e l  déc imo mes de l c a l endario indí gena repre sentaba e l  mes de 

l o s  mue rtos , en e l  que s e  s ac r i f i c ab an mucho s homb r e s  cuando 

s e  c e l ebrab an l as s o l emne s c e remon i a s . L a s  o f rendas s e  

c o l o c aban a l rededo r  de l a l t ar d e  s ac r i f i c i o s , m i entras l o s  

j óvene s , v i s t iendo e l abo rado s  t r a j e s  d e  plum a s  y j oyas , 

danz ab an . 

Hoy d í a  l a  muerte evoc a en l o s  mexic ano s l o s  m i smos 

s ent imi entos que evocó en sus anc e s t ros . El dí a de todo s  los 

s antos , en el que l a  i g l e s i a  c atól i c a  r inde homenaj e a los que 

han part i do , ha s ido re c l amado por los  mexic anos y ha s ido 

l l amado e l  ' dí a  de l o s  di funtos ' .  E s  un f e r i ado nac i onal en e l  

que l o s  h ab i t an t e s  d e  todo Méx i c o  v i s i t an l o s  c ementerios para 

arre g l a r  l as tumb a s , pintarl as y rend i r  t r ibuto a los 

e s p í r i tu s , ut i l i z ando para e l l o  ve l as y mús i c a . L a s  tumbas s e  

de coran c o n  c a l éndu l a s  ama r i l l as , l a s  ' f l o r e s  d e  l o s  muertos ' ,  

deb ido a que en e l  México ant i guo e l  amar i l l o  era e l  c o l o r  de 

l a  muer t e , s imbo l i z ando e l  sur , a donde s e  dec í a  que ib an l o s  

muerto s . E l  inc ienso preh i spán i c o  l l amado cop a l  e s  quemado 

mientras s e  c o l o c an o f rendas de a l imentos y beb i da s  sobre l as 

l áp idas . 

En e s t e  f e s t iv a l  l o s  niños rec iben j uguetes en form a  de 

c a l averas y e s que l e to s , a l gunos de e l l o s  art i c u l ado s , de 
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manera que b a i l an cuando s e  hal a una cue rda . Tamb i én , a l o s  

am i go s  y p a r i e n t e s  s e  l e s  regal a c a l ave ras d e  azúcar c o n  sus 

nombre s e s c r i t o s  en la  f rente . S e  hacen mode l o s  de ent i e rros y 

boda s con a rc i l l a , en l o s  que todos l o s  part i c ipantes s on 

e s que l e t o s : s e  ven c arre t a s  t i radas por c ab a l l o s  e s que l e to que 

van rep l e t a s  de p a s a j  eros e s que l e to , mús icos  e s que l eto que 

toc an i n s t rumentos mus i c a l e s , y nov i a s  e s que l eto s e gu idas de 

otros e sque l e tos con t r a j e s  moderno s . 

E n t r e  l o s  ind i genas de l a s  áre as rur a l e s  exi s t e  l a  f i rme 

creenc i a  de que durante e s t a  e s t ac ión l o s  muertos t i enen 

perm i s o  c e l e s t i al para v i s i t ar a sus parientes en l a  t i erra , y 

s e  hac en preparac i on e s  para brindarl e s  una adecuada recepc i ón . 

Los toton a c a s  preparan magn i f i c o s  a l t ares adornado s con f l ores 

amar i l l as y cub iertos con grande s c an t idade s de a l imento 

coc inado en form a  e spec i a l . Horne an grande s bo l l o s  de p an para 

los mue r t o s , a l o s  que rode an c on sus p l atos y beb idas 

f avor i t o s , pue s los toton a c a s  c reen que el e s p i r i tu regre s a  y 

perc ibe e l  o l o r  de l a  c om i da . Cuando cons ide r an que l o s  

mue rtos e s t án s a t i s fechos , l o s  v ivos s e  s ientan a comer l o  que 

queda . 

E l  c u l to a l o s  muertos no l l egó a su máxima expres ión en 

Méx i c o  s ino h a s t a  de spué s de l afto 9 0 0  d .  C . , con l a  aparic ión 

de l o s  gr ande s dios e s  de la guerra : Tez c a t l ipo c a  y 

Hu i t z i l opocht l i . Hac i a  e l  afto 6 0 0  d .  C . , l o s  grande s c entros 

ce remon i a l e s  de l per iodo ' c l á s ico ' , c omo Teot ihuac án , 

comenz aron a de c ae r , y en todo Méx i c o  re inó l a  inqu i e tud y l a  



confus ión . E l  T a j í n  fue uno de l o s  pocos c entros que 

sobrev i v i ó  a t a l  agi t ac ión . En l o s  demás l ugare s , l a  j erarqu í a  

inte l e c tu a l  d e  l as c u l turas m á s  ant i guas f u e  reemp l a z ada por 

una c l a s e  de rudo s gue rreros ent renados . As í ,  l a  guerra s e  

convirt i ó  en a l go muy común , pue s to que ahora l o s  dioses 

e s t ab an de s eo s o s  de s angre human a . 



Durante e l  p e r í odo de c aos y de c adenc i a  en l a  z ona 

central de l as t i e rras a l tas , po s te r i o r  a la c a 1da de 
I 

Teot ihuac án , a l guna s  t r ibus invasoras l l e garon a l  val l e  de 

Méx i c o  para l u e go c ompe t i r  entre s i  por l a  supremac 1 a  

po l 1 t i c a . A 1 6 1  k i l ómetros a l  s u r  d e  Teot ihuac án s e  l evantó un 

nuevo c en t ro re l i g i o s o . Su construcc ión fue de l iberadamente 

e s traté g i c a  pue s s e  e r i g i ó  s obre una c o l ina que hab í a  s ido 

prov i s t a  de terraz as e s c al onadas , tr inche ras , mural l as y otras 

fort i f i c ac iones . Durante a l gún t i empo s e  s o s tuvo que e s t e 

centro r e l i g i o s o  e s t ab a  v incul ado en forma exc lus iva con l a  

cul tura de Teot ihuac án ¡ s in emb argo , e l  e s tudio de su 

arqu i t e c tura , e s cu l turas y al f arer 1 a  reve l ó  que t amb i én ten i a  

conex ión c o n  l a  c u l tura m aya de l sur , as 1 como con l o s  pueb l os 

de l val l e  de O axac a .  

T i empo de spué s , e s t e  as entam i ento re l igioso s e  cono c i ó  

como Xoc h i c a l c o , ' e l l ugar d e  l as f lores ' ,  y todav 1 a  enc ierra 

a l go de m i s t e r i o  arqueo l ó g i c o . Dentro de sus fort i f i c ac iones 

hay p l az as , temp l o s , a l  tares y c anchas para un j ue go muy 

part i c u l ar que s e  prac t i c ab a  con una pe l ot a . Aqu 1 , e l  temp l o  

princ ipa l  e s  e l  l l amado l a  P i rám i de d e  l a  S e rp i ente Emplum ada . 

La parte supe r i o r  de e s t a  p i rám ide e s t á  de co rada con 

s e rp ientes emp l umadas s im i l ares a l as de Teot ihuacán . S in 

embargo , l o s  an i l l o s  en l o s  cuerpo s de e s t as s e rp i entes es tán 

rode ado s de g l i fo s  y f i guras de dignatar i o s  que l l evan 



compl e j o s  toc ado s , y que e s t án s ent ado s con l a s  piernas 

c ruz adas , lo que mue s t ra una c l ar a  in f l uenc i a  m aya , pue s e s t a s  

f i guras s en t adas s on muy s eme j an t e s  a l a s d e  l o s  baj os 

rel i eve s m ayas . E l  e s t i l o maya t amb i én se ob s e rv a  en a l gunas 

de l as c anchas de s t inadas al  j uego de l a  pe l ot a , l as que al 

igu a l  que l as c anchas mayas , pos e en form a  de ' I ' , c on do s aro s 

de p i edra empo t rados a l a  m i t ad de l a s paredes . 

Las  edi f i c ac iones p r inc ipa l e s  de l l ugar presentan gran 

c ant idad de j e rogl í f i c o s  y s i gno s , y por todo el lugar hay 

c avernas que parecen h aber s ido adapt adas para la ob s e rvac ión 

a s t ronóm i c a . L a  entrada a una de l as de mayor t amaí'io se 

l o c a l i z a  en una abertura i rregu l ar en l a  p i e dra c a l i z a . En su 

int e r i o r  hay una bóveda natural de poc a a l tura que cuen t a  con 

un c o l o r ido p i so de e s tuco , l a  que parece haber s e rv i do de 

ante s a l a . A uno de l o s  extremos , un ango s to pas adi z o  l l eva 

h a s t a  una c ám a r a  bas t ante espac ios a .  En uno de los  r incones de 

e s t a  c ámara , una e s pe c i e  de ch imen e a  con un d i ámetro de uno s 

do s metros s e  perf i l a  en d i r e c c ión de l a  luz  de l día que s e  

v i s l umbr a  m á s  arriba . Su func i ón no e s t á  aún b ien 

ident i f i c ada ; s in embargo , se s abe que en el momento de l 

equ inoc c io , l a  l u z  de l s o l  pas a di re c t amente a través de e s t e  

aguj e ro . Los arqueól ogos op inan que Xoch i c a l co pudo h aber s ido 

un lugar de reun i ón en e l  que l o s  a s t rónomo s y em i s arios de 

todo Méxi c o  l l ev ab an a c abo l o s  c ál c u l o s  rel ac ionado s c on l a  

medi c ión de d í a s , me s e s  y aí'ios . Todo s l o s  pueblos de 

Centroamé r i c a  ut i l i z aron un c omp l e j o c a l endar io que 



invo l u c r ab a  l a  comb inac ión de l o s  2 6 0  d í a s  de un año almanaque 

con l o s  3 6 5  de un año s o l ar . So l amente una vez c ada 5 2 año s , 

un d í a  e sp e c í f i c o  de uno de l o s  do s s i s temas co inc idía con s u  

homó l o go en e l  o t ro s i s tema , l o  que hac í a  pos ib l e  que 

cualqu i e r  f e ch a  pud i e r a  l o c a l i z ar s e  en un s ó l o  c i c l o  de 5 2 

año s . E s te c omp l e j o c a l endar i o , cuyos c á l cu l o s  obv i amente s e  

l im i  t an a u n  p e r í odo de 5 2  año s , s e  conoce hoy d í a  como 

' c al endar i o  c i rc u l a r ' .  S in embargo , l o s  m ayas de s arro l l aron un 

método más  exacto p a r a  e l  c ál cu l o  de f e chas . A é s t e  se l e  

conoce c omo ' l a cuent a comp l e t a ' ,  y perm i t í a  c a l cu l ar período s  

d e  t i empo más l argos , as í c omo l l evar l a  cuent a d e  l o s  d í a s  

trans currido s  a part i r  d e  u n a  fecha pas ada . 

P a r e c e  que un conj unto de f e chas en Xoch i c a l co re g i s t r an 

e l  a j u s t e  de s u  c a l enda r i o  para as í hac e r l o  co inc idir con l o s  

d e  o t r a s  áreas . E n  e s t e  c al endar io aparecen gl i fos de l s i s tema 

numé r i c o  ut i l i z ado por los h ab i t antes de la parte c entral de 

l a s  t i e r r a s  a l t a s  c o l o c ados en form a  opue s t a  a varios gl i fos 

de l s i s tema maya . En e l  c entro está una f i gura humana que 

pare c e  e s t ar agrupando l o s  dí as . E l  c ron i s ta e spañol Fray 

B e rn ardino de s ahagún hace re f erenc i a  a un pueb l o  que s e  

ins t a l ó  en ' e l hogar de l ave - s erp i ente ' .  Al l í ,  ' e l l o s  i dearon 

la cuenta de l o s  d í a s , de l as noche s , y de l o s  años ' ,  l a  que 

cont inuó en v i genc i a  has t a  l a  conqu i s t a  españo l a . sahagún 

agrega que a l guno s grupos de j aron ' e l hogar de l ave - s e rp i ente ' 

y v i a j  aron por te rrenos l l ano s y e s t é r i l e s  para de scubrir 

nuevas t i e rras en donde fundar una nueva c iudad . E s tas 



re f e renc i a s  h i s tó r i c a s  sugieren que ' e l hogar de l ave 

s e rp i ent e ' pudo h ab e r  s ido Xoch i c a l c o . Los arqueól ogos e s t án 

convenc i do s de que de al gun a  manera Xoch i c al c o  ac tuó como un 

punto de t rans i c ión entre l a  ant i gua e r a  c l ás i c a  de 

Teot ihu a c án y l a  nueva e r a  de l o s  guerreros que e s t ab a  a punto 

de dar i n i c io . De he cho , Xoch i c a l c o  pare c e  haber c on t r ibuido 

dire c t am e n t e  a l  s urgim i ento de l a  s i gui ente gran c u l tura que 

hab r í a  de apare c e r  en e l  val l e  de Méxi c o : l a  podero s a  c u l tura 

de los t o l t e c a s . 

Hac i a  e l  s i g l o  X ,  l o s  t o l t e c a s  s e  h ab í an e s t ab l e c ido c omo 

el nuevo pueb l o  dom i n an t e ; h ab í an c ons tru i do un gran imp e r i o  e 

introduc i do e l  s ac r i f i c i o  humano a gran e s c al a . A pe s ar de que 

son e l l o s  uno de l o s  pr imeros pueb l o s  menc i onado s en los  

regi s t ro s h i s tór i c o s  de l v a l l e  de  México , l as re f e renc i a s  que 

de e l l o s  s e  t i enen s on t an confus as , y sus  c o s tumb r e s  y l ogros 

e s t án t an p l agado s  de m i s te r i o s , que inc l u s ive hoy día l o s  

e s tudio s o s  d e  l a  m a te r i a  e s t án confundido s  p o r  l a  evidenc i a  

que s e  c ontradi c e . 

D e  acuerdo con l o s  Ana l e s  de Cuauh t i t l án , una c rón i c a  

pertene c i en t e  a l  s i g l o  XIV , l o s  t o l t e c a s  s e  e s t ab l e c ie ron 

primero en Culhuac án . Gu i ado s por Mixcoat l , su j e f e , r indi e ron 

culto a Te z c at l ipoc a , ' e l e spe j o hum e ante ' ,  qu i en promov í a  l a  

prác t i c a  de l s a c r i f i c io humano . Mixcoa t l  conoc i ó  a una 

donc e l l a  de l l ugar y é s t a  le dio un h i j o :  Ce Ac a t l  Top i l t z in . 

E l l a  f a l l e c ió de spu é s  de dar a l u z , y M i xc o a t l  fue a s e s inado 

por su herm ano , qu ien que r í a  tomar e l  pode r . Por e s t a  razón , 



Top i l t z in s e  c r i ó  en Xoch i c al c o , a l  c u idado de l o s  s acerdotes 

que rendí an c u l t o  a Que t z a l c o at l , la S e rp i ente Emplumada . 

Cuando a l c an z ó  l a  edad adul t a , Top i l t z in j uró vengar l a  mue rte 

de su p adre . Regr e s ó  entonc es a Cu lhuac án , dio muerte a su 

t í o , a s um i ó  el l ide r a z go de l pueb l o  y eventu almente l o  l l evó 

h a s t a  e l  l ugar en donde s e  l evant ar í a  l a  c iudad de Tul a ,  a 

part i r  de l a  c u a l  s e  edi f i c a r í a  e l  imp e r i o  t o l t ec a . 

Top i l t z in s e  conve rt i r í a  en uno de los  persona j e s 

l e genda r i o s  m á s  recordado s de toda l a  h i s to r i a  mex i c ana . tI s e  

dec l aró e n  contra de l s ac r i f i c io humano e intentó introduc i r  

e l  c u l t o  pac í f i c o  a Que t z a l coat l . Los pueb l o s  pos ter iores lo 

conve r t i r í an en una nueva vers ión de l m i smo Que t z a l c o at l , en 

una de idad que c omb inab a  do s e l ementos : hombre y dios . Y para 

mayo r confus ión de los e s tudio s o s  moderno s , el renomb rado 

gobernante t o l t e c a  fue trans form ado en Que t z a l c o at l , e l  

bene f ac to r  d e  l a  human i dad , e l  dios que hab í a  invent ado y 

otorgado a l  s e r  humano todas l as be l l as y út i l e s  art e s . 

L a  c rón i c a  pro s i gue narrando que en un princ ipio , todo e l  

pueb l o  d e  Tul a e r a  r i c o  y f e l i z . Que t z a l co a t l  l o s  gobernab a , y 

por doqu i e r  re inaban l a  abundanc i a  y l a  f e l i c idad . E l  m a í z  era 

abundant e  y el a l godón b rot ab a  de la t i erra t rayendo ya un 

bri l l ante c o l o r  que pod í a  s e r  roj o o azul , y pod 1 a  inc luso 

aparec e r  manchado c omo la piel de l j aguar . H ab í a  grande s 

c ant i dade s de o ro y p i edras prec i o s as , a l  i gual que 

marav i l l o s as ave s c antoras de todo s  colores . 

Que t z a l c o a t l  s i empre ayunab a , hac í a  pen i tenc i a  y orab a . 



S ac r i f i c ab a  s e rp i ent e s  y aves , y pedí a a l o s  dios e s  que l e s  

s i gu i e r a  o torgando b i enes . En var i a s  o c a s iones l o s  e s p í r i tus 

de l mal t r a t aron de persuad i r l o  para que o f re c i e r a  s ac r i f i c ios 

humano s , p e ro a todas e l l as él  s e  rehu s ó , pue s  am ab a  a su 

pueb l o , los t o l t e c a s , y no de s e ab a  verlos mor i r . E s to di s gu s tó 

a l o s  e s p í r i tus de l m a l , l o s  que ya afiorab an l a  mue rte de los 

homb re s .  D i s f raz ado s de hech i c e ro s  y gu i ados por Te z c a t l ipoc a , 

qu ien s e  r e goc i j ab a c on l a  de s grac i a  humana , tram aron entonc e s  

u n  p l an cont r a  Que t z a l co a t l . 

" Deberno s h a c e r  que ab andone su c iudad para que no sotro s  

podamos h ab i t a r l a " ,  di j e ron . " Hagámo s l o  beber v ino de 

pulque . Corrompámo s lo para que l o s  dios e s  no lo f avore z c an 

más " . As í ,  poc o  a poc o , Te z c at l ipo c a  y sus  malvados 

s e gu ido r e s  deb i l i t aron a Que t z a l coatl  por medio de sus 

acc iones m a l i gn a s . Lo engañaron para que s e  embr i agara y as í 

olv idara s u  peni tenc i a , s u  ayuno y sus orac iones . Que t z a l coatl  

s e  conv i r t i ó  en un ebr i o  t r i s te y arruinado : " ¡ Qué m i s erab l e  

soy ! M i  cuerpo e s  ahor a  u n  s impl e  obj eto d e  b arro y s ó l o  m e  

inv aden i n f am e s  de s eo s " .  Hum i l l ado y avergonz ado , dec idió 

ab andonar la c iudad . Ordenó a su gente que ocul t ara todas sus 

po s e c ione s : " toda nue s t r a  f e l i c idad , todas nue s tras riquez as 

y adornos 1 1 . Luego de s truyó su c a s a  y sus obras de arte , 

trans formó l a s  p l an t a s  de a l godón en c acto , h i z o  s eñas a l a s  

dul c e s  ave s  c antoras p a r a  que l o  s i gu i e r an , y abandonó Tu l a ,  

conv i r t i endo s u  re ino en un de s i erto . 

Que t z a l co a t l  y sus s egui dores emprend i eron e l  v i a j e hac i a  



l a  c o s t a  de l Go l f o . D e  acuerdo con una de l a s  vers i one s , una 

v e z  a l l í , Que t z a l c o a t l  se h i z o  a la mar en una b a l s a  form ada 

por s e rp i ent e s . D e spué s de prom e t e r  que regre s ar í a  a l gún d í a , 

emprendi ó  s u  trave s í a  rumbo a l  e s t e . Se dec í a  que s u  p i e l  era 

b l anc a y que t en í a  b arb a negra , y que qu ini entos año s de spué s , 

cuando una f i gura con l a s  m i smas c ar a c t e r í s t i c a s  l l e gó a l as 

pl aya s de Méx i c o , todo s c r eyeron que a l  f in Que t z a l co a t l  hab í a  

regr e s ado . 

¿ Qué gr ado de verac idad h i s tó r i c a  po s e e  l a  l eyenda de l a  

huida de Que t z a l c o at l ?  E s  muy prob ab l e  qu e  Top i l t z in haya s ido 

una pe r s on a  de c arne y hue s o  que nac ió en e l  año 9 3 5  ó 9 4 7  d .  

C .  Al guno s años de spu é s  de l a  fundac ión de Tul a ,  Top i l t z in 

entró en con f l i c to c on l o s  devotos de Tez c at l ipoc a , e l  f i ero 

dios  de l a  gue rr a . Una t e o r í a  sugiere que é s tos se mo l e s t aron 

deb ido a l a  p a s i v i dad de su l íder , un hombre que f avore c i ó  l as 

art e s  y e l  aprendi z a j e ,  y que además e s tuvo s i empre en contra 

de la gue r r a . Al c abo de una v i o l enta lucha por el pode r , 

Top i l  t z in y s u s  s e gu idor e s  fue ron forz ados a ab andonar l a  

c iudad . 

Por o t ro l ado , l oc a l i z ado s hac i a  e l  sur , l o s  regi s t ros 

mayas s e  re f i e ren a la l l egada de un grupo de conqu i s t adores 

mex i c ano s h ac i a  el año 9 8 7  d .  C .  Su l íde r l l evab a  e l  nombre de 

Kuku l c an , l o  que en l engua maya s i gn i f ic a  ' s e rp i ente 

Emp l um ada ' .  E s te i n forme e s t á  respaldado por ev idenc i a  

arque o l ó g i c a  hal l ada e n  l o s  asentam i entos mayas de Yuc atán , en 

donde s e  perc ibe un dram á t i c o  y repent ino c amb io en l a  
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arqu i t e c tura y e l  e s t i l o  art í s t i c o : muchas de l a s  nuevas 

edi f i c ac ione s y e s c u l turas de e s te lugar s on s im i l ares a l as 

que s e  encuent r an en Tu l a ,  a gran di s t anc i a  de ah í . 

Tu l a ,  l a  c ap i t a l  t o l t ec a , e s t á  s i tuada a uno s 8 0 

k i l ómetros a l  norte de l o  que ahora e s  l a  c iudad de México . A 

prime r a  v i s t a  pare c e  s e r  b a s t ante pequeña , pero has t a  aho ra s e  

ha re s t aurado ún i c amente e l  grupo princ ipal d e  edi f i c ios , y 

l o s  mont í c u l o s  aún s in exc avar cubren un área extens a .  La 

arqu i t e c tura di f ie r e  b a s t an t e  de la de l pe r í odo c l ás i co , y 

re f l e j a l a  c re c i en t e  import anc i a  que rec ib i e ron l a  guerra y l a  

viol enc i a . E s  deb i do a e s o  que l a s  parede s  de l o s  templos 

e s t án decor adas c on f i guras de guerrero s , j aguares , y 

s erp ient e s  que aparec en engu l l endo corazones humano s . T amb ién 

s e  pueden ob s e rvar unas cur i o s a s  e s t atuas l l am adas 

' chacmoo l s ' , c o l oc adas f rente a los al t ares , s imbo l i z ando a 

l o s  ' mens a j eros div inos ' ,  qu ienes eran l o s  que l l evab an l as 

o f rendas a l o s  dio s e s . Los chacmool s  s on f iguras de hombres de 

p i edr a  reco s t ado s hac i a  atrás , con sus c abe z a s  l evant ada s , los  

que t i enen s obre sus  e s tómagos un receptácu l o  grande en donde 

se c o l o c ab an l as o f rendas de l s ac r i f ic io . 

En Tul a  sobre s a l e  una impre s ionante p i r ám i de con c inco 

nive l e s  de a l tura . En su parte superior s e  encuentra una 

e spac ios a p l a t a form a  en donde una vez hubo un t emplo a cuyo 

techo s e  l e  dio s oporte adi c ional ut i l i z ando var i a s  c o l umnas 

indiv idua l e s . A l as cuatro enorme s columnas de la h i lera 

f ront al s e  les  e s cu l p i ó  con forma de guerreros que miden más 



de c inco m e t r o s  de a l tura . Cada uno de e s to s  gue rreros t i ene 

un l anz ador de dardo s  en l a  mano derecha y un f ardo con l anz a s  

e n  l a  i z qu i e rda , y s u s  enormes cuerpo s e s t án decorado s con 

c as i  todos l o s  de t a l l e s  de sus t ra j e s  e ins i gn i as . 

O r i g inalmente e s t ab an p i n t ado s , y sus o j o s  y boc a de corado s 

con inc ru s t ac ione s . 

Los  cuat ro c o s t ado s de l a  p i r ám i de e s tán decorado s con 

b a j ore l i ev e s  de j aguares y coyo t e s  que acechan a sus  pres as , 

l o s  que s imbol i z an l a  c l as e  guerre r a , de l a  que dependí a  l a  

fue r z a  de l impe r i o . D i spers a s  entre é s t o s  s e  pueden obs e rvar 

aterrador a s  imágene s de águ i l as que devoran corazones humanos , 

a s í como be s t i a s  de extraftas forma s  que s e  c r e e  repre s entan a 

Que t z a l c o at l . Junto a l a  p i rám i de , en una pared de más de 4 0  

metros de l argo , s e  pueden apre c i ar var i a s  s e rp i entes 

engu l l endo e s qu e l et o s  humanos .  

D e s de s u  c ap i t a l  e n  Tul a , l o s  t o l t e c a s  dom inaron l a  

mayo r í a  de l a  parte norte y e l  c entro d e  Méxi c o . Gu i ado s por 

Tez c a t l ipoc a ,  s u  dios de l a  guerra s ediento de s angre , 

e s t ab l e c i e ron un imp e r i o  en e l  que s obresa l 1 an l a  brut al idad y 

e l  s ac r i f i c io humano , cos tumbres que luego fueron adopt adas 

por los más grande s fundadores de imper i o s :  l o s  a z t e c a s . 

Una de l as t r ibus que primero fue dom inada por los 

to l t e c as y más t arde por l o s  aztecas fue la de l o s  otom1 e s , 

cuyo s de s c end i ente s aún h ab i t an c e r c a  de Tul a . or iginalmente , 

los  otom í e s  fueron nómadas proven i entes de los  desi e rtos de l 

nort e . Hoy d 1 a  son más de 30 0 . 0 00 ,  y a l qunos de e l l o s  s ó l o  
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hab l an e l  l engu a j e otom í . D e spués de l a  conqu i s t a  e spañol a ,  s e  

l e s  al entó a p e rm an e c e r  e n  e s e  m i smo lugar , pue s l o s  e spaño l e s  

nece s i t ab an un a pob l ac ión agr í c o l a  y sum i s a , e n  una región 

todav í a  s u j e t a  a l as invac iones de l o s  nómadas de l norte . 

Al guno s otom í e s  h ab i t an áre a s  en donde l a  t i e rra e s  más fért i l  

y e n  donde pueden vende r sus c o s echas ; s in emb argo , gran 

núme ro de e l l o s  aún v iven en l a  inhó s p i t a  región s em i de s ért ica 

cerca de Tul a ,  cono c i da c omo el  v a l l e  de l Mezqu i t a l . Aqu í se  

da un a e s c a s e z  de t i erra f é rt i l  y la  pob l ac ión aument a con 

rap i de z , por lo que l o s  otom í e s  que hab i t an e s t e  val l e  lo 

hacen b a j o cond i c ione s de extrema pobre z a . 

S u s  v i v i endas s on pequeñas y o s curas , ya que no t i enen 

ventan a s . Adem á s , l a  gran mayo r í a  de l as ac t iv idade s 

cot idi an a s  s e  r e a l i z an fuera de e l l as . S in embargo , a pes ar de 

que l a  t i e rr a  es ár ida y poco f é rt i l , l o s  otom í e s  han l ogrado 

adapt ars e en form a  ext raordinar i a  a su inhósp i to medio 

amb i ent e .  El maguey o p i t a  con s t i tuye la base de su economí a .  

D e s de que l o s  otom í e s  l l e garon a Méxi c o , hace más de 1000 
años , s i empre han dependido de e s t a  p l anta para s u  sus tento . 

De hecho , e l  65 % de l a s  f am i l i a s  que v iven en e l  v a l l e  s e  

mant ienen exc l u s ivamente d e  su explotac i ón . 

E l  maguey c r e c e  en e s t ado s i l ve s t re , pero t amb i én s e  l e  

cul t iva e n  t errenos e spec i al e s , s embrando l o s  pequeños re toños 

que c r e c en en l a  b a s e  de l as p l antas adu l t as . De vari adas 

form a s , c ada una de l a s  parte s  de l a  p l anta es ut i l i z ada por 

los otom í e s . Al guna s  vec e s  con s t ruyen sus v iv i endas us ando sus 
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ho j as y t a l l o s , y l as e spinas , una ve z s e c a s , s on ut i l i z adas 

como c l avo s para c arp int e r í a  y agu j as para c o s e r . Además , con 

su f ibra s e  e l aboran mechone s que s i rven para l avar o l l a s y 

s artene s , y con su pulpa s e  prepara j abón . La  parte interna de 

la p l ant a s e  coc i n a  y se come , y parte de l a  ho j a se dob l a  

para f o rm a r  u n  v a s o  c on e l  que s e  pueden tomar l íqu idos . 

Inc l u s o  l a s l arva s  que v iven en l a  p l anta s e  cons i deran un 

bocadi l l o  exqu i s i t o . 

P e ro qu i z ás e l  u s o  más impo r t ante que s e  l e  da al maguey 

cons i s t e  en la e l aborac ión de dos productos pr imordi a l e s  en l a  

e conom í a  otom í : e l  v ino de pu l que y e l  ixt l e . E l  ixt l e  e s  un 

h i l o  que s e  extrae de l a  f ibra de l a s  ho j as cuando a é s t a s  s e  

l as machac a . Con é l  s e  c on f e c c i onan mec at e s , cuerdas y mantas . 

Ant e s  de l a  conqu i s t a  e spafto l a , l a  mayo r í a  de l a  ve s t iment a 

indígena e s t ab a  hecha con e s te t ipo de h i l o , ya que s ó l o  l o s  

más r i c o s  t en í an a c c e s o  a l  al godón . Por o t r o  l ado , e l  pulque 

e s  un a beb ida a l cóho l i c a  que s e  ha preparado en Méxi c o  por más 

de m i l  afto s , y que se c re e  fue invent ada por los otom í e s . En 

e l  s i g l o  XVI , el c ron i s t a  e sp afto l S ahagún de s c r ib i ó  e l  proc e s o  

d e  s u  preparac ión : 

E s to s  m i smos ( lo s  olmecas ) invent aron e l  modo 

de h a c e r  el v ino de l a  t i erra ; e r a  mu j e r  la que 

comenz ó  y supo p r imero aguj erar l o s  magueye s , para 

s ac a r  la m i e l  de que se hace el v ino , y l l am áb a s e  



Mayaue l ,  y e l  que h a l l ó  p r imero l as r a í c e s  que echan 

en l a  m i e l  s e  l l am ab a  p ant é c at l .
* 
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L a  prepar ac i ón de l pul que e s , de hecho , un pro c e s o  mucho 

más comp l i c ado de lo que e s t e  pas aj e sugiere . Una p l anta de 

maguey ne c e s i t a  entre c inco y s i e t e  ado s para comp l etar su 

de s arro l l o , al c ab o  de l o s  cual e s  apare c e  un tal l o  con f l ore s , 

indi c ando que l a  p l an t a  e s t á  l i s t a  para s e r  ' ordedada ' .  P ara 

e l l o  se raspa el c en t ro de la p l anta , lo que hac e que é s t a  

s egregue una s ab i a  dul c e  cuyo f in e s  cub r i r  o curar l a  

inc i s ión . L a  s av i a  s e  extrae por medio d e  una c a l ab a z a  l a rga , 

y s e  depo s i t a  luego en b a rr i l e s  o contenedores de cuero . En 

a l gunas o c a s i one s , e s t a  s av i a  se toma como aguam i e l , pero lo 

norm a l  es que se ut i l i c e  para la producc ión del v ino de 

pulque . E l  proc e s o  de f e rmentac ión se l l eva a c abo en inmensos 

abrev ade ros de cuero de vac a que se cuel gan de marcos de 

made r a  rec t angu l ares , y s e  i n i c i a  a l  adadir pu lque ya 

f e rment ado a l a  nueva s av i a . Si s e  hace con e l  f in de ser 

consum i do s o l amente en el hogar , s e  pueden ut i l i z ar pequedos 

contenedores en vez de los grande s abrevadero s . El pulque es 

tan gus t ado , que se produce en gran c an t i dad para l uego s e r  

transport ado en ve j i gas d e  c e rdo has t a  l o s  d i f erent e s  

merc ado s . 

• No es esta la traducción del pasaje en inglés, sino un resumen del pasaje original en español (ver el apéndice 
# 1 ). 



E l  v ino de pul que e s  muy potent e , por l o  que en e l  

ant i guo Méx i c o  e x i s t í an l eye s que re s t r ingí an s u  consumo . 

Durante l o s  f e s t e j o s , s ó l o  s e  l e s  pe rm i t í a  tomarlo a los  

anc i anos y a aqu e l l o s  que ya no e r an út i l e s  a la  c omun idad . 

S in emb argo , hab í a  c i e r t o s  d í a s , part i cu l armente l o s  dedic ado s 

a l o s  mue rto s , en l o s  que todo s  podí an consum i r l o . Fue é s t a  l a  

beb ida re spon s ab l e  d e  que Que t z a l co a t l  tuv i e ra que de j a r  l a  

c iudad d e  Tu l a  en mano s d e  l o s  m a l v ado s devo t o s  de l ' E spe j o  

Hume ant e '  . 

L o s  o t om í e s  v i v i e ron b a j o e l  control t o l t e c a  durante más 

de do s c i en t o s  año s ; s in emb argo , hac i a  el  año 1 10 0  d .  C . , la  

c iudad de Tul a  l l e gó a s u  f in . L a  razón no está de l todo 

c l ara , p e ro l a  e v i denc i a  ind i c a  que s u  c a í da fue repent ina y 

t o t a l . L o s  s a l on e s  c e remon i a l e s  fueron quemado s en su 

tot a l idad , y el  muro de la s e rp i ente fue derrumb ado . Una 

teor í a  s u g i e r e  que l a  c iudad s e  h ab í a  deb i l i t ado a r a í z  de una 

s e r i e  de de s a s t ro z as s equ í a s  y con f l i c to s  int e rno s , y que 

luego fue pre s a  de l o s  nómadas s al v a j e s  proven ientes de l 

norte . 

Durante e l  p e r íodo de confus ión que tuvo lugar de spué s 

de l c o l ap s o  de l impe r i o  t o l t ec a , l l egaron a l  v a l l e  grandes 

c ant idade s de c az ado r e s  y guerreros proven i ent e s  de l norte . 

Aqu í s e  me z c l aron c on l o s  t o l t e c a s  s obreviv i ent e s , dando 

o r i gen al c r e c im i ento de a l de a s  y pueb l o s  que luego adopt aron 

la form a  de v ida más c iv i l i z ada de l as comun i dade s ya 

e s t ab l ec idas . As í ,  l o s  d i a l e c to s  l o c a l e s  s e  c amb i aron por e l  
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n áhuat l ,  e l  l en gu a j e de l o s  to l te c a s , y l o s  pueb l o s  y c iudade s 

que c re c í an c ada v e z  más  empez aron un a lucha por l a  

supremac í a . 

En e s te mundo de intriga po l í t i c a  incurs i onó una t r ibu 

muy pob r e , s in otros  l íder e s  pol í t i c o s  m á s  que s u s  j e f e s  

t r ib al e s . S e  l l amab an a s í  m i smos ' l o s  a z t e c as ' ,  en aluc ión a 

Az t l án , ' e l hogar de l as gar z a s ' ,  de donde s e  dec í a  que é s t as 

inic i ab an s u s  t r ave s í a s . Los grupo s c iv i l i z ados que h ab i t aban 

e l  val l e  de Méx i c o  l o s  cons i de r ab an bárbaro s , por l o  que no 

l e s  perm i t i e ron e s t ab l e c e r s e  ah í . As í ,  s e  l e s  corr í a  de un 

lugar a o t ro , s i tuac ión que c amb i ó  grac i a s  a l a  pro f e s í a  de su 

dios  Hu i t z i l opocht l i : 

Vayan ya y bus quen e l  c ac t o  tenochtl í ,  s obre e l  

que u n  águ i l a  s e  po s a  l l ena de j úb i l o . E s  a l l í  donde 

deb emo s e s t ab l e c e rnos . E s  a l l í  donde gobernaremo s , 

donde e sp e r a remo s , donde nos reun i remo s con l as 

di s t in t a s  nac ione s , y donde vence remo s al  enem i go 

con nue s t r a s  f l e ch a s  y nue s t ros e s cudos . Al l í  s e  

l evan t a r á  nue s t ra c iudad . Al l í  donde e l  águ i l a  surca 

e l  c i e l o  y b a t e  s u s  alas  y se  al imenta , al l í  donde 

nada e l  pez  y donde l a  s e rp i en t e  e s  devorada . 

S e gún l a  l eyenda , v i a j a ron durante c i entos de años ante s  

de h a l l ar s u  de s t ino : 



y v i e ron a l  águ i l a  po s ada s obre e l  c acto , 

devor ando una s e rp i ente , entonc e s  su d i o s  di j o : " E s 

aqu í " .  Y e l l o s  exc l am aron l l o r ando : " Al f in s e  nos 

ha v a l o r ado . Con a s ombro hemos v i s to la s eñal . 

Nue s t r a  c iudad deberá ocupar e s t e  l ugar " . 

E l  lugar e s t ab a  form ado por una s  cuan t a s  i s l as p ant anos as 

loc a l i z adas en el l ago Texc oco , a 2 1 3 5  metros s obre el nivel 

de l mar . Era un l ugar t an deprimente que n inguno de los  

pueb l o s  más  c iv i l i z ado s de l val l e  l o  h ab í a  que r i do ocupar . En 

é l  no hab í a  t i e r r a  cul t iv ab l e , por l o  que l o s  a z t e c a s  tomab an 

barro de l f ondo de l l ago y l o  c o l o c ab an s obre bal s as hechas de 

j uncos , p l ant ando s au c e s  para a s í mantener e s to s  ' j  ardines 

f l o t an t e s '  en s u  lugar . Impu l s ados por su dios , 

Hu i t z i l opocht l i , ( e l dios  de l a  guerra ) ,  s e  conv i rt i e ron en 

f i eros gue r r e ro s , y ya hac i a  el año de 13 6 7  e r an l o s  

mercena r i o s  de l re ino más poderos o  de l val l e : e l  re ino 

tepane c a , gob ernado por Tezozomoc . Con forme l o s  pueb l o s  de l 

val l e  de Méx i c o  c a í an uno a uno ante l as fuerz as de Te zozomoc 

y sus a l i ado s , a los a z t e c as se l e s  prem i ab a  con parte de l o s  

bot ine s obt e n i do s . As í ,  l o s  a z t e c a s  comenz aron a adqu i r i r  l as 

di f eren t e s  h ab i l idade s po l í t i c as y t é cn i c as de cons t ruc c ión de 

l o s  tepanec a s , ab s o rb i endo además l a  herenc i a  cul tural de l o s  

pueb l o s  de l v a l l e , part i c u l armente l a  d e  l o s  t o l t e c a s , cuya 

glor i f i c ac ión a l a  guerra atra í a  t anto a l o s  b e l i c o s o s  

az t e c a s . 
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E n  1 4 2 6 , T e z o z omoc fue sucedido por s u  h i j o Maxt l a t z in . 

E l  nuevo gob e rnante tepan e c a  s e  s in t i ó  amenaz ado por e l  

c re c i en t e  pode r d e  l o s  az t e c a s  e n  s u s  i s l as , por l o  que empezó 

a i n t e r f e r i r  en s u s  a s untos . Los a z t e c as no acept aron e s t a  

s i tuac ión y ,  c om andado s por I t z c oatl , s u  l íde r , s e  l evant aron 

en arm a s  en contra de ' Maxt l a  el t i r ano ' . Un año despué s , 

Maxt l at z i n  e s t ab a  t o t a lmente de rrot ado y s u  re ino de s tru ido . 

Los  az t e c a s  s e  conv i r t i e ron entonc e s  en e l  grupo más poderoso 

de l v a l l e  de Méx i c o , y se d i e ron a la tarea de ree s c r ib i r  l a  

h i s to r i a  para a s i g l or i f i c ar s u  pas ado y pre s en t ar s e  a s í  

m i smos como e l  pueb l o  e s cogido , l o s  ve rdade ros herederos de l a  

tradi c ión t o l t ec a . Con e s t e  f in quem aron todos l o s  regi s t ro s  

d e  l o s  pueb l o s  c onqu i s t ados , pue s  en e l l o s  n o  s e  menc ionab a  e l  

e s p l énd i do p a s ado a z t ec a , y emprendi e ron u n  intenso programa 

de gue r r a s  para extender s u  territorio . Por primera vez , de s de 

l a  c a í da de l o s  t o l t e c a s , hab i a  un úni c o  gran impe r i o  en 

Méx ico . 

Hac i a  e l  s i g l o  XVI , l a  a l de a  de cho z a s  de paj a de l 

c añaveral s e  h ab i a  t r ans form ado en una radi ante metrópo l i : 

Tenocht i t l án ,  l a  c ap i t a l  de l gran impe r i o  aztec a . Cuando l o s  

españo l e s  ingr e s aron a e s t a  c iudad , a f in e s  d e  15 19 , quedaron 

as ombrado s por lo que v i e ron . B e rn a l  D i az de l Cas t i l lo , uno de 

l o s  s o l dado s e spaño l e s  que acompañaban a He rnán corté s , nos 

de j ó  sus impre s ione s : 



y ve í am o s  en aque l l as c iudade s cúes  y 

adorator i o s  a manera de torre s y f o r t al e z a s , y todas 

b l anque ando , que era c o s a de adm i r a c ión . Y ve í amos 

el agu a  dul c e  de que se prove í a  l a  c iudad , y en 

aque l l as t r e s  c a l z adas , l as puent e s  que t en i a  hechas 

de t r e cho a t r e cho , por donde ent rab a  y s a l i a  el 

agua de la l aguna de una parte a o t r a ; y ve í amos en 

aque l l a  gran l agun a  t an t a  mu l t i tud de c anoas , una s  

que ven í an con b a s t imen t o s  y o t r a s  que vo l v i an con 

c argas y merc ade r í as ; y ve í amos que c ada c a s a  de 

aque l l a  gran c iudad , de c as a  a c a s a  no se pas ab a  

s ino p o r  una s  puent e s  l evadi z as que ten í an hechas de 

m ade r a , o en c ano a s . 

y e s t ab an cuantos géneros de merc ade r í a s  hay en 

toda l a  Nueva E spaí'ia . Como no h ab í amos v i s to t a l  

c os a , que damo s admi r ado s de l gran conc ierto y 

regim i en t o  que en todo t en í an . E l  rumor y zumb i do de 

l as voc e s  y pal abras que al l í  hab í a  s onab a  m á s  que 

de un a l egua , y entre no s o t ro s  hubo s o l dado s que 

hab í an e s t ado en muchas partes de l mundo , y en 

Con s t an t inop l a , y en toda I t a l i a  y Roma , y di j e ron 

que p l a z a  t an b i en c ompas ada y con t anto conc i erto y 

t amafia y l l en a  de t anta gente no l a  hab i an v i s to . 

Comenc emo s por l o s  merc aderes de oro y p l at a  y 

p i edr a s  r i c a s  y plum a s  y mant a s  y cos as l abr adas . 

Lue go e s t ab an l o s  m e r c ade res que vendí an ropa más 



b a s t a  y a l godón y c o s a s  de h i l o  torc ido , y 

c a c ahua t e r o s  que vendí an c a c ao , y l o s  que vendí an 

m an t a s  de henequén y sogas y c o t a r a s , que s on los  

z ap a t o s  que c a l z an y hacen de l m i smo árbo l , y raíces  

muy du l c e s  c o c idas , y o t r a s  rebus t e r í as , que s ac an 

de l m i smo á rbo l , todo e s t ab a  en una parte de l a  

p l a z a  e n  s u  l ugar s efi a l ado ; y cueros de t i gr e s , de 

l eone s  y de nut r i a s , y de adive s y de venado s y de 

o t r a s  a l imafias , t e j one s y gatos mont e s e s  , de e l l o s  

adob ado s , y o t r o s  s in adobar . D i gamo s d e  l as 

f ru t e r a s , y de todo género de l o z a , hecha de m i l  

mane ras , de s de t in a j  a s  grande s y j arr i l l o s  chicos . 

P ar a  qué g a s t o  yo t antas p a l abras de l o  que vendí an 

en aque l l a  gran p l az a ,  porque e s  para no ac abar t an 
* 

pre s to de contar por menudo todas l as c o s a s . 

L a  c iudad c ub r í a  un área de unos 5 2  k i l ómetros cuadrado s 

y ten í a  una pob l ac ión e s t imada de más de 2 00 . 000 , c inco vec e s  

e l  t amafio de l Londr e s  en t i empos d e  Enrique VI I I. Una r e d  de 

c anal e s , puent e s  l evadi z o s  y otras e s t ructuras e s t ab an 

cuidado s amente di spue s tos . Los puent e s  s obre l o s  c anal e s  e r an , 

de acue rdo a l o s  e spafiol e s , t an amp l i o s  que s obre e l l o s  pod í an 

p a s a r  di e z  j in e t e s  a l  m i smo t iempo . Los pal ac ios , c a s as , 

• No es esta la traducción del pasaje en inglés. sino un resumen del pasaje original en español (ver el apéndice 
# 1). 



merc ado s y grupo s de temp l o s  e s t ab an organ i z ado s a l rededor de 

do s centro s  princ ipa l e s , Tenocht i t l án y Tl ate l o l c o . 

L a  p l a z a  princ ipal de Tenocht i t l án con s t i tuyó e l  punto 

c entral de l a  c iudad . Fue el corazón adm i n i s trat ivo y 

re l i g i o s o  de l impe r i o , y l as cuatro c arre t e r a s  pr inc ipal e s  que 

proven í an de todo e l  val l e  l l egab an has t a  e l l a . En l a  p l a z a  

predom i n ab a  u n  inmens o  temp l o-p i rám i de c o n  m á s  d e  tre inta 

metros de a l tura . En la p l a t a form a  s upe rior de e s te temp l o  

e s t ab an l o s  s antuar ios  ded i c ado s a l o s  dos dio s e s  a z t e c as 

princ i p a l e s : Tl a l o c , e l  dios  de l a  l luv i a ,  qu ien prove í a  e l  

agu a  nec e s a r i a  p a r a  e l  c u l t ivo d e  l a  t i erra , y 

Hu i t z i l opocht l i , e l  dios  a z t e c a  de l a  guerra : por un l ado l a  

re l i gión de l c ampe s ino , por otro , l a  de l nómada guerrero . Se 

di c e  que h ab i a  más de s e tenta y do s t emp l o s  y otras 

edi f i c ac ion e s  en el c ampo de l o s  Templ o s , entre e l l o s  varios 

dedic ado s a Que t z a l co a t l  y a Tez c a t l ipoc a .  

Cerc a de l gran t emplo-pirám i de hab i a  un enorme e di f i c io 

al que l o s  espado l e s  l l amaron e l  ' P a l a c i o  de 

aunque prob ab l ement e fue e l  c entro de var i a s  

gob i e rno . E r a  u n  l abe r into de patios pr ivado s , 

Montezuma ' , 

r amas de l 

s a l as de 

reun ione s ,  grane ros y almac enes . Los cont adores s e  s en t ab an en 

o f i c in a s  y t r ab a j aban en forma cont inua recop i l ando r e g i s tros 

p i c tó r i c o s  de l t r ibuto que l l e gab a de todas part e s  del 

impe r i o . 

L a  c iudad e s t ab a  dividida en cuatro s e c c ione s conoc idas 

como ' c a l pul l i s ' o d i s t r i to s . Cada uno contab a  con s u  prop io 



temp l o  y o rgan i z ac ión s o c i a l  y re l i g i o s a .  Los s imp l e s  

conc epto s d e  l a  demo c rac i a  tribal hab í an s ido reemp l a z ado s  por 

los de un impe r i o  ar i s tocrát i c o . A la c ab e z a  e s t ab a  el 

emperado r , t an s up e r i o r  y e s p l éndido que la gente c omún no lo 

pod í a  m i r a r . Hubo un t i empo en el que el emperador compart í a  

su pode r con v a r i o s  o f i c i al e s  d e  a l to rango , y cuando é l  

morí a ,  u n  c ons e j o e l e g í a  a l  nuevo gobern ante :  e l  hombre 

cons i de rado c omo el m á s  s ab io , c apaz y honorab l e . 

Gradualment e , e l  emp e r ador , ' e l que h ab l a  con aut o r i dad ' , fue 

adqu i r i endo más y más pode r , y s u  h i j o o un par i ente c erc ano 

por lo gene r a l  l o  s u c e dí a . 

P ar a  cuando l l e garon l o s  e spaf101 e s , ' e l que hab l a  con 

autor idad ' se h ab í a  c onv e r t i do en un gob e rnante abs o luto . E l  

emperador Mon t e z um a , o Moc t e z uma , que s e  aproxima más a s u  

pronunc i ac ión , tuvo una v i da s em idivina , rode ado de grande s 

rique z a s . A donde qu i e r a  que é s t e  iba e r a  l l evado por varios 

homb r e s  en una l i t e r a  cub i e r t a  de oro y plumas prec i o s a s . En 

s u  p a l ac i o , una guardi a c ompue s t a  por 2 0 0  nob l e s  ocupab a  un 

cuarto j unto a l  s uyo , y s ó l o  a a l guno s  de e l l o s  s e  l e s  

perm i t í a  hab l ar l e . L o s  que eran l l amados ante s u  pre s enc i a  

deb í an i r  de s c a l z o s  y ut i l i z ar una ve s t iment a s impl e . Ten í an 

que l l egar m i r ando hac i a  ab a j o ,  ya que a n inguno s e  l e  

perm i t í a  ver a l  emperador , n i  t ampoc o  dar l e  l a  e sp a l da . 

Mon t e z um a  v i v í a  en s u  p a l ac io con sus conc e j a l e s , sus dos 

e s po s a s  y ' muchas otras concub inas ' .  Su corte l o  de l e i t ab a  con 

poe s í a , mús i c a  y b a i l e . Se  l e  presentab an actos de m a l ab a r i smo 



y ac rob a c i a , a s í c omo ac tuac ione s de enanos j orob ados . Tamb i én 

l l egaban c an t an t e s  y b a i l arines  ac ompañado s  de f l autas y 

t ambore s .  P a r a  c ada c om ida s e  preparab an c i entos de pl atos , y 

cuando e l  emp e r ador empe z ab a  a c omer , s e  l e  ocul t ab a  de l o s  

espe c t ado r e s  por m e d i o  d e  u n a  cort ina de c orada c o n  gran 

c an t i dad de oro . 

Su p a l ac i o  e s t ab a  l l eno de p l an t a s  y an ima l e s  exó t i c o s  

tra ído s  de s de l o s  p a r a j e s  más  l e j anos de l impe r i o . Hab í a  

j ardi n e s  e s p e c i a l e s  p a r a  c ada c l as e  d e  an imal , paj areras 

l l enas  de c i en t o s  de ave s de c o l o r e s  m agn í f i cos , y j ardines 

bo t án i c o s  c on arbu s tos de r i c a s  e s enc i as , árbo l e s  y be l l as 

f l ore s . L o s  e spaño l e s  e s t aban impre s ionado s : " Hab í a  t anto que 

ver en e s to s  j ardine s , como en cualqu i e r  otro lugar , y no nos 

c ans áb amo s de contemp l a r  sus  r i que z as y el gran núnero de 

háb i l e s  indígenas dedic ados a l a  prác t i c a  de t antas artes " .  

L a  c l as e  en e l  pode r e s t aba div idida en do s j erarqu í as 

para l e l as . Por un l ado e s t ab an l o s  que admin i s tr ab an y 

j uz gab an , y por o t ro e s t ab an l o s  s ac e rdotes , l o s  que , a travé s 

de s u  f i e l  s erv i c i o  en l o s  temp l o s , prop i c i ab an que l a  bondad 

de l o s  d i o s e s  s e  e sparc i e r a  s obre l a  t ierra . Inc luso exi s t í an 

cortes  de j us t i c i a  s ep ar adas , una para l o s  nob l e s  y otra para 

la gen t e  c omún . E l  c ron i s t a  s ahagún de s c r ib i ó  los 

proc edim i ento s : 

otra s a l a  de l pal ac io s e  l l amaba tec c a l l i  o 

t e c c a l c o : en e s te l ugar res idí an l o s  s enadores y los  



anc i an o s  p a r a  o í r  l o s  p l e i t o s  y pe t i c iones , que l e s  

o f re c í a  l a  gente popu l ar ; y l o s  j ue c e s  procurab an de 

hac e r  su o f i c io con mucha prudenc i a  y s agac i dad , y 

pre s to l o s  de spachab an ; porque primeramente 

demandab an la p intura , en que e s t ab an e s c r i t a s , o 

p int adas l a s c au s a s , c omo hac i enda o c a s a s  o 

m a i z a l e s ; y de spués cuando ya s e  quer í a  a c ab a r  e l  

pl e i  to , bus c ab an l o s  s en ado r e s  l o s  t e s t igos , para 

que se a f i rm a s en en l o  que hab í an v i s to u o ído ;  c on 

e s to s e  a c ab ab an l o s  p l e i t o s . 

y s i  o í a  e l  s eftor que l o s  j ue c e s  o s en adores 

que t en í an que j uz gar , di l at ab an mucho , s in razón , 

l o s  p l e i t o s  de l o s  popul ares , que pudi e r an ac ab a r  

pre s to , y l o s  de ten í an p o r  l o s  cohechos o p a g a s  o 

por amo r  de l o s  parente s co s , luego e l  s eftor mandab a  

que l e s  e c h a s en pre s o s  en unas j au l as grande s , has t a  

que fue s en s entenc i ado s  a muerte , y p o r  e s to l o s  

s enado r e s  y j ue c e s  e s t ab an muy r e c a t ado s  o av i s ado s 
'fe 

en s u  o f i c io . 

En gen e r a l , l o s  adm in i s t r adore s , s ac e rdot e s  y d i gnatarios 

gobernan t e s  se  e s c o g í an de entre l o s  nob l e s . En teorí a ,  gran 

número de a l tos pue s to s  e s t ab an di spon ib l e s  para cualqu i e r a , 

pe ro en l a  prác t i c a , e l  hum i l de h i j o de un c ampe s ino pobre 

• No es esta la traducción del pasaje en inglés, sino un resumen del pasaje original en español (ver el apéndice 
# 1 ) 



ten í a poc as po s ib i l i dade s de entrar a l  grupo de l a  é l i t e . Los 

h i j o s  de los nob l e s  contab an con muchas vent a j a s  de r ivadas de 

la po s i c ión de sus p adre s , inc l uyendo una me j or educac ión en 

e s cu e l a s  e s pe c i al e s . A pe s ar de que no s e  s upon í a que tuv i e r an 

privi l e g i o s , y de que deb í an trab a j ar tan duro c omo cualquier 

otro para pode r e s c a l ar en la  j erarqu í a adm i n i s trat iva o 

re l i g io s a , e r a  entre e s to s  h i j o s  de nob l e s  donde e l  emperador 

enc on t r ab a  a s u s  j ue c e s , o f i c i a l e s  y s ac e rdo te s . S in embargo , 

s i  un nob l e  no hac í a  nada s obre s a l iente en toda s u  v i da , sus 

h i j o s  perd í an el de recho a cualqu i e r  di s t inc ión heredada . 

Un grupo que no form ab a  parte de l a  c l as e  gobernante pero 

que t amb i én go z ab a  de priv i l eg i o s  e spec i a l e s  eran l o s  

I poch t e c a  l .  E s to s  e r an come rc i ant e s  que obt en í an productos 

exó t i c o s  para e l  p a l a c i o  real . Los pochteca s e  a l e j ab an 

c i en t o s  de k i l ómetros de l a  c ap i t a l , pene t r ando a l gunas veces  

en t e rr i to r i o  extranj e ro , para recoge r  i n f ormac ión de t ipo 

m i l i t ar , a s í c omo l as mercanc í a s  nec e s ar i a s  para el emperador . 

E l l o s  rendí an tr ibuto al p a l a c i o  en b i enes de l uj o ,  por l o  que 

s e  vo l v i e ron r i c o s  y pode ros o s . 

P e ro l a  gran mayo r í a  de l a  pob l ac ión e s t ab a  cons t i tu ida 

por gent e  común que no t en í a  n ingún t ipo de pode r en e l  

imper i o . Trab a j ab an l a  t ierra que pertenec í a  en forma 

c o l e c t iva a su d i s t r i t o . Un individuo adqu i r í a  el derecho de 

trabaj ar un t erreno durante toda s u  v ida , y podí a p a s a r l e  e s e  

derecho a s u s  h i j o s  y he rede ros , pero nunc a pOd í a  s e r  e l  dueño 

de la t i e rra . S i  ab andonab a  el t erreno dur ante más de dos 



año s , pe rdí a s u  dere cho a trab a j a r l o . Los  m i emb ro s  de l a  c l as e  

en e l  pode r v i v í an en c ada di s t r i to y d i r i g í an l as ac t iv idade s 

en é l , r e c ib i endo a m ane r a  de t r ibuto , un t e rc i o  de todos los 

produ c t o s  a gr í c o l a s . 

S in emb argo , exi s t í a  una forma para que un individuo 

c omún pud i e r a  l l e gar h a s t a  l a  é l i t e : vo l v i éndo s e  un gue rre ro 

exi t o s o . L o s  a z t e c a s  e r an e s enc i almente una nac ión guerrera , 

un e s t ado impe r i a l i s t a  s i empre en búsqueda de exp an s ión por 

medio de l a  c onqu i s t a . En un p a í s  cons t an t emente en gue rra , l a  

arm ada l e s  o f re c í a  a l o s  hombres rudo s y amb i c i o s o s  una 

c arrera l l ena de honor y pode r . En l a  soc i edad a z t ec a , un 

hombre s e  vo l v í a  r i c o  s i  rec ib í a  honore s ,  mas no se l e  

honor ab a  p o r  e l  hecho de s e r  r i c o . Cuanto m á s  s e  di s t ingu í a  e l  

gue rre ro , m á s  s ub í a  e n  l a  j e rarqu í a  y ganaba e l  de re cho a 

ve s t i r s e  con o rn amentos y traj  e s  c ada vez más e sp l éndido s . 

Rec ib í a  r e ga l o s  y t r ibutos de var ios e s t ados , y s e  l e  l iberaba 

de la  t ar e a  de c u l t ivar su te rreno . A l gunas veces  has t a  

rec ib í a  s u  prop i o  t erreno , p o r  l o  genera l , uno rec i entemente 

adqu i r i do , y en el cual la gente c onqu i s t ada trabaj aba para 

é l . 

E l  emperador promov í a  a l o s  hombres a l o s  pue s to s  más  

al  tos  de acuerdo a l  mé r i to , y a menudo , a l  f in a l  de  una 

batal l a  un grupo entero se promov í a  al  m i smo t i empo . De e s t a  

mane r a , l a  c l as e  gobernante cont inuament e  s e  renovaba a s í  

m i sma , tomando re c l ut a s  de l grupo de l a  gent e  c omún . En 

Tenocht i t l án ,  todo hombre , s in importar su o r i gen , era o 



de s e ab a  s e r  gue rrero , y a l o s  n iños s e  l e s  entrenaba de s de 

temprana e dad en e s cue l a s m i l i t ar e s  e spec i al e s . Los guerreros 

que se de s t a c ab an ocupab an un a pos i c i ón que todos env idi aban . 

Su s upe r i o r i dad s e  h ac í a  e v i dente no s ó l o  por s u  ve s t imenta y 

r ango , s ino t amb i én por e l  lugar de priv i l e g i o  que ocupab an en 

todas l a s  c e remon i as . 

S i  un gue rr e ro no s e  de s empefiaba b i en en do s o t r e s  

c ampañas s u c e s ivas , t en í a  que r e t i r a r s e  d e  l a  armada y 

dedi c ar s e  a s u  t erreno y a s u  f am i l i a . Nunc a más s e  l e  

perm i t í a  u s a r  j oyas o ropa f ina . S in embargo , s i  l ograba 

de f ende r s e c on honor , eventualmente a l c an z aba la c atego r í a  de 

l o s  hombre s que part i c ipab an en l a  di s tr ibuc ión de los 

ingre s o s . L o s  guerrero s  exi tosos ingre s ab an a la c l as e  m i l i t ar 

más a l t a : l o s  Cab a l l e ro s  de l Jaguar y del Águi l a . Los 

Cab a l l eros de l Jaguar se dedic ab an a l  dios de l c ie l o  noc turno , 

l o s  Cab a l l e ros de l Águ i l a  s e  dedi c ab an a l  dios de l s o l , ya que 

el águ i l a  e s  una c r i atura de l s o l  que , c omo é s t e , f l ota en e l  

c i e l o . Cuando s e  di r i g í an a l a  batal l a , l o s  Cab a l l eros de l 

Águ i l a  l l evab an tún i c a s  de plum a s  y toc ados en forma de 

c ab e z a s  de á gu i l a , y l l evab an l o s  p i c o s  s obre sus  f rente s . A 

su vez , l o s  cabal l e ro s  de l Jaguar l l evab an tún i c as hechas con 

p i e l  de j aguar . 

Cuando e s t ab a  en s u  apogeo , e l  impe r i o  az t e c a  cubr í a  más 

de 8 0 0  k i l óm e t ro s , de s de la c o s t a  de l Go l fo h as t a  el P ac í f i co , 

m i entras que s u s  rut a s  de c omerc i o  y c ampafia s  m i l i tares 

a l c anz aron el  l e j  ano s u r . Fue un impe r i o  compue s t o  por una 



f ederac i ón d i s p e r s a de pueb l o s  c onqu i s t ado s , a l o s  que s e  l e s  

ob l i gab a  a pagar t r ibuto a s u s  conqu i s t adore s . M i l e s  de 

tone l adas de m a í z  y f r i j o l e s , m i l l on e s  de mant o s  de al godón , 

un i f orm e s  para l a  gue r r a , e s cudo s , toc ado s de plum a s  y toda 

c l a s e  de b i en e s  de l u j o invadi e ron la c ap i t a l . Se redac t aron 

met i c u l o s a s  l i s t a s  que e s t ipu l aban exac t amente lo que c ada 

prov inc i a  c onqu i s t ada t en i a  que prove e r , en qué c ant i dad , y 

c ada cuánto t i empo . M i en t r a s  e l  t r ibuto s e  pagara comp l e t o  y a 

su deb ido t i empo , e l  pueb l o  no e r a  mo l e s t ado . No s e  r e a l i z ó  

intento al guno p a r a  que l o s  pueb l o s  c onqu i s t ado s adoptaran l a  

form a d e  v i da a z t e c a , o para que aprend i e r an e l  náhuat l .  D e  

hecho , l o s  gob e rn an te s  d e  Tenocht i t l án n o  pre s t ab an mucha 

atenc ión a sus pueb l o s  conqu i s t ados . Si por el contrar i o , una 

c iudad o prov inc i a  t r a t ab a  de recob r ar s u  independenc i a  y s e  

reus ab a  a pagar t r ibuto , s e  m andab a  una expedi c ión m i l i t ar 

para re s t aurar el orden y c a s t i gar a los rebelde s . 



LA MEMORIA 



Tanto l a  t r aduc c ión c omo e l  an á l i s i s  que c ons t i tuyen l a  

e s enc i a  de l pre s ente trab a j o de graduac ión fue ron e l aborado s a 

part i r  de un texto fuente pe rtenec iente al  c ampo de l a  

ant ropo l o g i a : O f  Gods and Men 1 . E s  é s te u n  l ibro que contemp l a  

e l  vas to t e m a  de l indí gena mex i c ano ; s u s  r a s gos c u l tura l e s  y 

su form a  de v i da ante s  de l a  l l egada de l o s  e spafiol e s , as í 

como s u  f orma de v i da en l a  actual i dad , l a  que evidenc i a  e l  

gran núm e ro d e  c o s tumbres  y c reenc i a s  que h a n  s obrev i v i do 

has t a  nue s t ro s  d i a s . S i endo un texto de natural e z a  c i ent í f i c a , 

su func i ón pr imordi a l  e s  l a  de d i f undir informac ión , para l o  

cual h a c e  u s o  t anto de l d i s curso narrat ivo como de l 

de s c r ipt i vo , dentro de un reg i s tro que pone en evidenc i a  un 

nive l de f o rm a l i dad b a s t ante a l to . Se hace nec e s ar i o  ac l arar 

que no se t radu j o todo e l  l ibro , s ino s o l amente su 

int roduc ión , s u  primer c ap i t u l o  ( " Lo s  pr imeros temp l o s " ) , y 

un a p a r t e  de s u  s e gundo c ap i tu l o  ( " Lo s  fundadores de 

impe r i o s " ) .  E l  c r i t e r i o  que se ut i l i z ó  para e s t a  s e l e c c ión de 

l a  int rodu c c i ón y e s o s  do s c ap i tu l o s  fue e l  de t raduc i r  e l  

l ibro en s u  o rden natural ; d e  princ ipio a f in ( l óg i c amente 

h a s t a  donde se cump l i e r a  c on el requ i s i to de l as 7 5  páginas ) .  

No hubo , por l o  t anto , n ingún t ipo de pre f erenc i a  de un 

cap i tu l o  s obre otro . P o r  otra parte , en cualqu i e r  momento s e  

1 Anna Benson Gyles y Chloe Sayer, Oí Gods and Meo (London: British Broadcasting 
Corporation, 1980). 



podrá recurr i r  a l  c ap í tu l o  " Cons iderac iones prev i as " ,  en 

donde s e  pre s en t a  un an á l i s i s  de t a l l ado de l texto fuente . La 

l e c tura de e s t e  c ap í tu l o  dará a c ono c e r  aque l l o s  aspe c t o s  ( ya 

s e an l i ngü í s t i c o s  o extral ingü í s t i c o s ) que c arac t e r i z an al 

texto o r i g i n a l . 

A l o  l argo de l proc e s o  tradu c t ivo surgieron dos a s p e c t o s  

p o r  an a l i z ar , c ada uno d e  l o s  cua l e s  e s  t rat ado por s eparado 

en do s de l o s  c u a t ro c ap í tu l o s  que c o n f o rm an l a  memo r i a  de 

trab a j o .  E l  p r imero de e l l o s  s e  re f iere a l a  t raduc c ión de 

p as a j e s  c on vincul ac ión s em ánt i c a  ( l a c u a l  s e  t r a t a  a fondo en 

e l  c ap í tu l o  I I  de e s t a  memo r i a ) .  E s t e aspecto s e  re f i e re a l  

he cho d e  que l a  i n f o rmac i ón conten ida en uno s cuantos pas a j e s  

s e  expre s ó  p o r  medio d e  fras e s  cuyo s nexo s  n o  aparecen en 

f o rma exp l í c i t a , o a trav é s  de orac i one s que no pres entan 

exp l í c i t amente l as re l ac ione s entre e l l as . Al t radu c i r  e s tos 

p as a j e s  a l  e spaño l , e l  ob j et ivo e s  exp l i c i t ar e s as 

trans i c i one s entre l as f r a s e s  median t e  e l  u s o  de nexos 

mat e r i a l e s , as í c omo exp l i c i t ar l a s  re l ac ione s pre s en t e s  en 

l a s  f r a s e s  y orac i one s , e s to por medio de l a  modi f ic ac ión de 

porc ione s amb i guas , redundantes  o inne c e s ar i as , l a  agrupac ión 

de conc epto s  re l ac ionado s , l a  modu l ac ión , l a  t rans po s i c ión y 

e l  método t raduc c i ón - i n f ormac ión . Son varios l o s  autores que 

hacen re f erenc i a  a e s t a  área de e s tudio . Aqu í encontramos a 

Roger B e l l , P e t e r  Newmark , Ge rardo Vázqu e z  Ayora y Martín 

Vi valdi ; s in emb argo , s u s  apl i c ac iones no van más al l á  de 

text o s  l i te r a r i o s  y poé t i co s . N inguno de e l l o s  apl i c a  l a  



teor í a  a un t exto de t ipo ant ropo l óg i c o , como s í  e s  m i  

intenc ión . 

E l  s e gundo a s p e c t o  que s e  trató fue e l  de l prob l ema 

impue s to p o r  la t e rm i no l o g í a  de s c onoc ida , ( Memor i a , c ap . I I I ) . 

t s t e  s e  re l ac i ona con l a  di f i c u l t ad que presupone l a  

tradu c c ión d e  t é rm inos pertene c i en t e s  a u n  c ampo de l s aber 

hum ano en p a r t i c u l ar , en e s te c as o , el c ampo de la 

antropo l og í a . Como t r aduc t o r , mi ob j e t ivo aqu í e s  e l  de 

o f re c e r  e l  equ i v a l ente en e spa�o l para c ada uno de e s tos 

t é rm i no s , e s to medi an t e  la  inve s t i gac i ón t anto en fuentes 

primar i a s  c omo s e cundar i a s . Como l ibro de consu l t a  para e s t e  

aspecto en part i c u l a r  cuento c on l a  obr a  de l autor Juan C .  

S age r , A P r ac t i c a l  Cou r s e  in Term i no l o gy P roc e s s inq , en e l  que 

é l  l l ev a  a c abo una de t a l l ada expo s i c i ón de l tema . Además , 

entre l o s  e s tudio s  t e rm i no l ógicos di sponib l e s , no s e  encuentra 

n inguno que c ontemp l e  t é rminos de natura l e z a  antropo l ó g i c a , 

hecho que f avor e c e  l a  o r i ginal idad de l pre s ente trab a j o .  

Ev identemente ,  e l  aná l i s i s  de l o s  do s aspectos propue s tos 

br inda s u  apo rte a l  c ampo de la  t raduc tologí a ,  pue s  pese a que 

son var i o s  l o s  autores que de una m anera u otra h an examinado 

e s tos temas , no exi s ten apl i c ac ion e s  prác t i c as en t extos 

ant ropo l ó g i c o s . 

D e  homb r e s  y dio s e s  atesora v a l ios a informac ión de 

interés un ive r s a l  deb ido a que sus páginas enc i erran l as más 

vari adas c o s tumb r e s  y modo s  de vida de nue s tros antepas ados . 

t s t a  e s  i n formac ión que nos c onc i e rne a todo s , por l o  que l a  



traducc ión de l l ibro a l  e s p añol no s ó l o  e s  recomendab l e  s ino 

nece s ar i a . Los  o r í gene s y formas de v i da ; l a s  tradic ione s y 

r i t ua l e s  re l i g i o s o s  de aque l l o s  s e r e s  humano s que nos 

precedi e ron en el t i empo s i empre s e rán merec edore s de todo 

nue s t ro i n t e r é s . 



Capí*al.o I 

E l  pre s en t e  c ap i tulo t i ene como func ión pr inc ipal 

br indar i n f o rmac ion e spec i f i c a  acerc a de l texto traduc ido , en 

e l  entendido de que é s t a se conve rt i r á en punto de r e f e renc i a  

p a r a  l a s cons ide r ac iones que s e  l l even a c abo e n  l o s  

c ap i tu l o s  po s t e r iore s . De  mane ra e spec i f i c a , e l  c ap i tulo 

contemp l a  v a r i o s  aspectos ( que pueden ser l ingü i s t i c o s  o 

extra l ingü i s t i c o s ) ,  v incul ado s t anto con l a  vers i ón o r i ginal 

de l texto c omo con la ve r s i ón t raduc ida , as i c omo los método s  

ut i l i z ado s en e l  proc e s o  d e  l a  t raduc c i ón . E s  as i como 

di r i g i remo s nue s t r a  atenc ión hac i a  aspectos que deben 

conoc e r s e  b a s t an t e  a fondo s i  es que de s e amos obtener una 

traducc ión que cuente con el n ive l de f ide l idad e spe rado . 

E n  p r im e r  lugar , s e  hac e nec e s ar i a  l a  pre s en t ac ión de 

una breve r e s efta de l texto traduc i do . E l  t i tulo de l l ibro e s  

De hombre s y d i o s e s , ( O f Gods and Men ) , y pertenec e  al c ampo -

de l a  ant ropo l o g i a . Son dos s u s  autoras : Anna Benson Gyl e s  y 

Chloe S ayer . S aye r ha pas ado var i o s  afto s en Méxi c o  v i s i t ando 

l a s  comun idade s indigenas e inve s t i gando su danz a y su arte . 

Gyl e s  e s  direc tora de c ine , y en 1 9 7 9  produj o l a  s er i e  de 

t e l e v i s ión " Of Gods and Men " , de l a  cual de r i v a  el texto 

fuent e . Es importante de s t acar aqu i la ac t i tud de amb as 

autoras frente a l  t em a  que de s arro l l an . A l o  l argo de l t exto , 

e l  l e c tor perc ibe que e l l as c o l o c an muy en al to e l  contenido 



de s u  ob ra . S e  not a  c l arament e  que amb a s  c omparten una 

po s i c ión de s e r i e dad y r e speto f rente a l o s  h echos que narran 

o de s c r iben . E n  o t r a s  p a l abras , t r a t an muy s e r i amente y con 

mucho re s p e t o  e l  tema de l indigena mex i c ano ; y su mayo r logro 

es que t amb i é n  cont agi an al l e c tor , hac i éndo l e  ver el papel 

tan impo r t an t e  que de s empeñaron e s to s  grupo s indigenas en el 

de s arro l l o  de l a s  c u l turas contempo ráne as . 

E n  l a  " Int roduc c ión " de l l ibro s e  no s pre s enta una 

de s c r ipc ión gene r a l  de Méx i c o : su c l im a , topogr a f i a , 

l oc a l i z ac ión geogr á f i c a , agr i cu l tura y e conom i a . Tamb i én s e  

nos o f re c e  u n  v i s t a z o  a l  p a s ado , e n  donde s e  nos hab l a  de 

cómo l o s  indigenas fue ron conqu i s t ados por l o s  e spafto l e s  y 

conve rt idos l u e go a l  c r i s t i an i smo . No s inform a , además , de ia 

s i tuac ión a c t u a l  de l o s  indigenas : sus n e c e s i dade s 

económ i c a s , l a  prác t i c a  de ant i guos r i tu a l e s  re l i g i o s o s , y su 

c onve r s ión a l  c r i s t i an i smo . L a  int roduc c ión termina 

re s a l t ando el hecho de que ú l t imamente s e  h a  exper iment ado un 

nuevo renac e r  de l interé s por l a  herenc i a  indigena , y que e l  

m i smo s e  h a  f o rt a l e c i do grac i a s  a l o s  nuevo s mus e o s  cre ados 

para t a l  e f e c to . 

Por otro l ado , e l  p r imer c ap i tu l o , " Lo s  pr imeros 

temp l o s " , c ontemp l a  datos h i s tó r i c o s  genera l e s  ( c omo l o  e s  

l a  entrada de l hombre a Amé r i c a ) ,  luego de l o s  cual e s  s e  

c onc entra part i c u l a rment e e n  Méx i c o : s e  nos br inda tanto 

informac ión arque o l ó g i c a c omo t amb i én los f ac tores que 

mo t iv aron e l  p a s o  de l nomadi smo al s eden t a r i smo . D e spués de 



e s to , p a s a a re f e r i r s e  a l o s  o l m e c as :  l a  ' danz a  de l j agu ar ' , 

sus c en t r o s  c e remoni a l e s , s u  adorac ión a l o s  d i o s e s , y 

Teot ihuac án , s u  c iudad pr inc ipal . Fina lment e , no s l l eva has t a  

l o s  totonac as : E l  Taj ín ( s u c entro c e remon i a l ) ,  l a  ' danz a de 

l o s  vol ado r e s ' ,  y s u s  cons i derac i ones  en torno al tema de l a  

mue r t e . 

E l  s e gundo c ap í tul o , " Lo s  fundado r e s  de impe r i o s " ,  da 

in i c i o  con l a  de s c r ipc i ón de Xoch i c a l c o , un en i gmát i c o  c entro 

re l i gi o s o , p a r a  l u e go p a s a r  a cons iderar a l o s  t o l t e c a s : sus  

s ac r i f i c i o s  humano s , la  h i s to r i a  de Top i l t z in , s u  l í der ;  y la  

de s c r ipc ión de Tu l a ,  s u  c ap i t a l . Cont inúa e s t e  c ap í tulo con 

una r e f e renc i a  a l o s  indios otom í e s ,  cuyos de s c endientes 

hab i t an ac tualmente en una región c e r c ana a Tu l a .  De spué s de 

e s to , nos  narra de l surgimi ento de l o s  a z t e c a s : su c arácter 

bé l i c o ; Tenocht i t l án ,  s u  c ap i t a l ; e l  emperador Montezum a , y 

l a  e s t ruc turac ión de l as c l as e s  s o c i a l e s . Fue en e s t e  punto 

de l l ibro en donde s e  de tuvo el proc e s o  t raduc t ivo . 

L a  t raduc c ión de l t í tu l o  de l l ibro e s  un factor 

impo r t an t e . P ar a  t a l  e f ec t o  se  tuvo pre s ente l a  nove l a  Of 

Mice and Men 
, de John S t e inbe c k , cuyo t í tulo fue traduc ido al  

e spaño l como D e  homb r e s y ratone s . E v i dentement e , l as autoras 

de l t exto fuente a l  parec e r  p l ante an un paral e l i smo con el  

t í tu l o  de e s t a  nove l a  para a s í dar un t í tu l o  a s u  prop io 

l ibro , obt e n i endo como r e s u l t ado : Of  Gods and Men . Fue por 

e s t a  r a z ón que , a l  exi s t i r el ante cedent e  De hombres y 

ratone s , l o  que s e  h i z o  fue c amb i ar l a  pal abra ' ratone s ' por 



l a  p a l ab r a  ' di o s e s ' ,  l o  que dio como resul t ado : De hombre s � 
dios e s . 

L a  intenc ión de l t exto y s u  pr inc ipal modal idad 

d i s curs i v a  s on do s aspe c to s  e s enc i a l e s  e ínt imamente 

re l ac i on ado s . S e  puede apre c i ar que , s i endo el texto fuente 

un texto ant ropo l ó g i c o  b a s ado en el an á l i s i s  y la ob s e rvac ión 

de hecho s  re l ac i on ado s con la cul tura de l indígena mexic ano , 

s u  intenc ión pr imordi a l  e s  l a  de compart i r  toda e s a  

i n f o rmac ión c o n  l o s  l ec tore s . E n  o t r a s  pal abras , l a  intenc ión 

de l texto e s  l a  de i n fo rm a r  al l e c tor a c e rc a de un tema en 

part icul ar , c omo lo es l a  v i da y c o s tumb r e s  de l ind í gena 

mexic ano . Es prec i s amente deb i do a e s t a  func ión de dar a 

cono c e r  l o s  hechos , que l a  moda l idad di s cu'r s iva predom inante 

en el texto es l a  informat iva , pue s  de acue rdo c on l a  

s i s t em a t i z ac ión o f rec ida por P e  t e r  Newmark , e s  é s t a  l a  que 

me j or s e  apl i c a  para t a l  f in . Re specto a e s t e  punto , c onvi ene 

menc ionar que el ob j e t ivo de la vers ión traduc ida es idén t i c o  

al  d e  l a  vers ión o r i ginal ; e s to e s , l a  func ión de l t exto 

traduc i do s i gue s iendo l a  de tran s m i t i r  informac ión , y para 

e l l o se ut i l i z ó  el m i smo t ipo de modal idad d i s curs iva ( l a 

informat iva ) a l a  c u a l  recurrió e l  texto ori ginal para h a c e r  

l l egar t o d a  e s a  informac ión d e  t ipo antropo lógico has ta los  

l e c tore s . As im i smo , c ab e  s eñ a l ar que la  c l as e  de l e c tor al  

que va d i r i g i da la  i n formac ión e s  e l  m i smo t anto para la  

vers ión o r i ginal c omo para la  vers ión t r aduc ida . � s te es  

adu l to , de s exo m a s cu l ino o f emen ino , y 



pertene c i en t e  a una c l as e  s o c i a l  medi a o a l t a . Pero más que 

todo , m i s  l ec t o re s  se c a r ac t e r i z an por pe rtene c e r  a una 

comun idad c u l tural c ompue s t a  por aque l l o s  indiv iduos 

re l ac i onado s de form a  di r e c t a  o indi r e c t a  c on e l  acontecer en 

l as d i f e rent e s  ram a s  de la ant ropo l o g í a  y l a  arque o l o g í a . Son 

e l l o s  l a  c l a s e  de p e r s ona que , por un a razón u o t r a , requ i ere 

de l ac c e s o  a i n formac i ón antropo l ógi c a  que ' e s t é  e s c r i t a  

ne c e s ar i amente e n  e spafiol . 

Al guno s e l emen t o s  e s t i l í s t i c o s  pre s en t e s  en e l  t exto 

fuente s on t amb i én d i gnos de con s ide r ac i ón . Entre e l l o s  se 

encuent r an l o s  do s t ipo s de dis cur s o  emp l e ado s . Uno de e l l o s  

e s  e l  narrat ivo , e l '  c u a l  s e  ut i l i z a  en e l  r e l ato d e  eventos 

t anto de l p a s ado corno de l pre s ente . El  o t ro e s  el  

de s c r ipt ivo , que t i ene que ver con las  var i adas de s c r ipc iones 

que se h a c en ya s e a  de c o s tumb r e s  o patrone s cul tural e s , o de 

l as di f e rent e s  p i e z as art í s t i c a s  indígenas . Adem á s , do s de 

l a s  e s t ruc turas l ingü í s t i c a s  recurren t e s  en ambo s  t ipos de 

di s curso s on l o s  verbos en t i empo pas ado y l as con s t rucc ione s 

en voz p a s i v a , l o  cual e s  entendib l e  deb i do a l a  natura l e z a  

ant ropo l ó g i c a  de l texto ( s on t amb i én recurrente s e n  l a  

mayo r í a  d e  l o s  textos antropo l ó g i c o s ) .  Con s i derado entre l o s  

aspe c t o s  d e  e s t i l o  e s t á  t amb i én e l  t ipo d e  regi s t ro o ,  s e gún 

Newrnark , ' e l n ive l de di f i c u l t ad de l l enguaj e '  ( Newrnark 

p . 1 4 ) . B á s i c amente , el re g i s tro ut i l i z ado por l as autoras s e  

mant i ene invar i ab l e  a l o  l argo de l t exto . H ab l arnos aqu í de un 

reg i s t ro ins t ru i do , e l  que a su vez , imp l i c a  un a l to nivel de 



form a l i dad . As i m i smo , e s te a l to nive l de form a l idad no s e  da 

c as u a l m e n t e , s ino que responde al t ipo de r e g i s t ro pre s en t e  

en l a  g r a n  mayo r í a  de t e x t o s  ant ropo l óg i c o s . D i cho d e  otro 

modo , e l  c arác t e r  c i ent í f i c o  de l t exto l e  otorga un tono de 

s e r i edad y auto r i dad que demanda en s í  m i smo e l  u s o  de un 

l engu a j e  f o rm a l . Aqu í e s  impor t ante tener en cuenta que , en 

m i  pos i c ión de t r aduc tor , por ningún mot ivo me vi forz ado a 

c amb i ar n i  l o s  do s t ipo s de d i s curso n i  e l  reg i s t ro de l a  

vers ión o r i g i n a l . P o r  e l  contrar i o , m i  intenc ión fue s i empre 

reproduc i r l o s  lo m á s  f i e lmente pos ib l e , man t e n i endo en l a  

traduc c i ón e l  c arác t e r  narrat ivo , de s c r ipt ivo y formal que 

c arac t e r i z an al texto fuente . 

Ade m á s  de l o s  aspectos c i t ado s , exi s te uno en part icul ar 

que e s t á  p r e s ente en el t exto original . Me re f i e ro al  hecho 

de que el p r e s ente de l l ibro es 1 9 8 0 . Es deb ido a e l l o  que 

a l gunas p a r t e s  de l a  informac i ón responden s o l amente a l a  

s i tuac ión impe r an t e  e n  e s e  afto . E s t á c l aro que e n  l o s  

diec i s é i s  año s t r an s currido s  ( de 1 9 8 0 a 1 9 9 6 ) l a  s i tuac ión 

de l indí gena mexic ano h a  c amb i ado , y se han hecho , además , 

nuevo s h a l l a z go s  arqueo l ó g i c o s , por 10 que al gunos de l o s  

datos de l l ibro no corresponden a l a  real i dad d e  nue s tros 

días . 

No podí amo s  de j a r  de l ado l o s  método s  de t r aducc ión 

emp l e ado s . P e t e r  Newmark ( p .  1 4 ) ,  propone que l a  t r aducc ión 

s emánt i c a  y l a  c omun i c at iva cons t i tuyen los do s mej ores 

método s de t r adu c c ión ya que en ambo s  se cons i deran la 



prec i s ión y l a  e c onom i a . A p e s a r  de e s to , una traduc c i ón de 

t ipo s em án t i c o  no e s  ap l i c ab l e  a l  t exto o r i ginal . La razón 

para e l l o  e s  que l a  t r aduc c ión s emánt i c a  e s  aque l l a  que s e  

ap l i c a  a l o s  textos expre s ivos , e n  l o s  que e l  f ac tor 

pr inc ipal  es el autor y s u  f o rma part i c u l ar de expre s ar l as 

c o s a s . E s  en e s t e  s en t i do que l a  tradu c c ión s em ánt i c a  e s  

pe r s on a l  e ind i v i dua l , pue s p r e t ende recrear n o  s ó l o  l o  que 

e s c r ib i ó  e l  autor , s ino t amb i én e l  c ómo lo e s c r ib i ó , lo que 

h a c e  a e s t e  t ipo de t r aduc c i ón e l  aprop i ado para textos 

l i  t e r a r i o s . A r a i z  de e s to se optó entonc e s  por el método 

comun i c a t ivo , ya que é s t e e s  e l  que corresponde a un t exto 

informat ivo ( Newmark , p .  4 7 ) ,  como lo es De hombres y di o s e s  

Una t r adu c c ión c omun i c at iv a  n o  s e  centra e n  e l  em i s o r , s ino 

más b i en en e l  rec eptor . E s  é s te e l  que importa en ú l t ima 

ins t anc i a , por lo que a l  contenido s e  l e  da la forma que s e a  

m á s  f am i l i a r  y c omprens ib l e  p a r a  é l . Además , l a  traduc c i ón 

comun i c at i v a  se concentra en el mens a j e y no en l a  forma ; e s  

s imp l e ,  c l ar a , y ut i l i z a  e l  e s t i l o natural de l idiom a  al  cual 

s e  traduc e , cual idade s todas que dan como reu l t ado una 

vers ión que l u c e  c omo un o r i ginal y no como una t raduc c ión . 

Por o t ro l ado , ex i s t e  o t ro método de t raducc ión que t amb i én 

s e  apl i c ó  a l  t exto , pero s o l amente a c i ertos pas a j e s . E s  é s t e  

e l  mé todo t r aduc c ión- i n formac i ón propue s to p o r  Newmark ( p .  

5 2 ) , por medio de l cual  e s  po s ib l e  reacomodar l a  i n formac ión 

cont e n i da en l as f r a s e s  u orac ione s de un párrafo . E s te 



mé todo s e  ap l i c ó  en un a de l as áre a s  de e s tudio de l trabaj o :  

l a  t r aduc c ión de p a s a j e s  con vincu l ac ión s em ánt i c a . Tanto 

e s t e  tema c omo el re s t ante ; a s abe r , el de l a  t e rmino l o g í a  

de s c onoc ida , rec ib i rán l a  atenc ión nec e s ar i a  en l o s  c ap í tu l o  

s ub s ecuent e s  d e  e s t e  t r ab a j o d e  graduac ión . 



Capí'hd.o II 

V:lDcaJadÓD. .o=-.... :Uca 'Vla. �� .-b1.� 

Un a part i c u l a r i dad de l texto fuente e s  que cont iene 

a l guno s p a s a j e s  que , t r aduc ido s al españo l , requ i eren de 

c i e rtos a j u s t e s  para l ograr e l  t ipo de cohe s ión adecu ado en 

e s t a  l engu a . Nó t e s e  que aqu i se u t i l i z a  e l  térm ino 

' part i c u l ar i dad ' ,  pue s no es é s t a  una c aracter i s t i c a  que e s t é  

pre s en t e  en todos l o s  textos antropo l ó g i c o s . A l  i gual  que en 

cualqu i e r  o t ro c ampo de l s aber humano , l a  ant ropo l o g i a po s ee 

un regi s t ro ya e s t ab l e c i do , dent ro de l cual encontramos gran 

var i edad de e s t i l o s . D e  manera e spec i f ic a , l a s  autoras 

ut i l i z an ( en a l guno s pas a j e s  de s u  texto ) un t ipo de 

coherenc i a  muy c arac t e r í s t ico de l o s  textos ingl e s e s . Me 

re f i e ro aqu í a l a  c oherenc i a  s emánt i c a , l a  cual , c omo veremos , 

di f i e re de l a  c ohe renc i a  s intác t i c a , más prop i a  de l a  l engua 

españo l a . 

L a  c oherenc i a  en un párrafo e s  " l a adecuada un ión de l a  

ide a  in i c i a l  d e  una orac ión c on l a  ide a  f inal de l a  orac ión 

pre c e dente o c on l a  ide a gene ral de di cho párra fo " ( Martín 

Vivaldi , p .  9 1 ) . E x i s ten dos t ipos princ ipa l e s  de coherenc i a : 

l a  s in t ác t i c a  y l a  s emánt i c a ; en otras p a l abras , l a  

' v incul ac ión s intác t i c a ' y l a  ' v incul ac ión s emánt i c a ' ( Vázquez 

Ayora , p .  1 9 5 ) , t é rm inos que adoptaremo s de aqu í en ade l ante . 

L a  v incu l ac ión s in t ác t i c a  e s  aque l l a  en que l a  un ión entre los  

conc epto s o i de a s  se  l l ev a  a c abo a trav é s  de l uso de nexo s 

form a l e s  o s in t ác t i c o s  ( una o var i a s  p a l abras que aparecen en 
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form a  exp l í c i t a  entre l a s  orac iones ) .  Un e j emp l o  que i l u s t r a  

e s t e  t ipo de vincu l ac ión e s : 

' Todo s s a l i e ron ; s in emb argo , é l  no l o  h i z o ' . 

en donde e l  nexo entre l a s ide a s  ' todos s a l i e ron ' y ' é l no l o  

h i z o ' e s  e l  nexo adve rs at ivo ( Vázquez Ayora , p .  2 0 4 ) ( que 

c amb i a  la d i r e c c ión de un argumento ) ' s in emb argo ' .  Por el 

contrar i o , la vincul ac ión s emánt i c a  se produce cuando no 

ex i s ten t a l e s  conexione s mat e r i a l e s  o s in t ác t i c as , s ino que 

más b i en l a s  ide a s  se cone c t an a través de un nexo ps icológico 

imp l í c i  to o e fe c t o  temát i c o  ( "  l a s  formas en que l o s  temas o 

asuntos aparecen en di s t intos puntos de l párra f o  y cómo 

inc iden en é l  al � s t ab l ec e r  l a  c ohe s ión en l a  c adena de 

orac iones " )  ( Vázqu e z  Ayora , p .  2 19 ) . E l  s i gu i ente es un 

e j emp l o  de e s t e  t ipo de v incul ac ión : 

' Cono c i endo l a  respue s t a  de antemano , e l  n i ño no f a l ló ' . 

E s t á  c l aro que aqu í no aparece un nexo mat e r i a l  que una l a s  

do s ide a s . M á s  b i e n , e l  enl ac e  e s  uno de l t ipo ps i c o l ógico , e l  

que queda e s t ab l e c i do p o r  l a  c l a s e  d e  re l ac ión ( en e s t e  c a s o , 

una re l ac ión i l at iv a  o de conc lus i ón ) exis tente entre amb a s  

ide a s . S e  puede aprec i ar que e s t e  enlace resu l t a  

' s obreentendido ' en l a  e s t ruc tura s ubyacente d e  l a  orac ión . 

Cada l engua h a c e  u s o  de una proporc ión di f e rente en lo 

que s e  re f i ere a e s to s  do s t ipos de v incu l ac ión . Por un l ado , 

e l  e spañol u t i l i z a  un a mayo r  proporc ión de v incu l ac ión 

s intác t i c a . P o r  o t ro l ado , el ingl é s  se inc l ina por el uso de 

l a  vincul ac ión s emánt i c a . E s  prec i s amente deb i do a e s t a  
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di f e renc i a  qu e e l  gr ado de un i ón o c oherenc i a  de un texto 

e s c r i to e n  e spafio l es mayo r que aqu e l  que pre s en t a  un texto en 

ingl é s . T a l  y c om o  l o  a f i rma Ge rardo Vázque z , p .  1 9 7 :  " Como 

hemo s apunt ado al di f e renc i ar l a  índo l e  de l ingl é s  y de l 

e spafio l , en c ada l en gu a  hay di s t in t a  proporc ión de v incul ac ión 

s emánt i c a  y v incu l ac ión s intác t i c a  en la con s truc c i ón de un 

perí odo ( pá r r a f o ) protot ipo , y en el c a s o  que no s ocupa , e l  

c a s t e l l ano t i ende c o n  mayo r fue r z a  a l a  s e gunda . . .  d e  ah í que 

hayamos he cho not a r  que a l gun as vers iones de e s c r i to s  ingl e s e s  

de s d i c en de l e s p í r i tu de l e spafiol que exige un a urdimbre más 

e s trecha de l p á r r a f o " . 

De l o  ant e r io r  s e  de r i v a  entonc e s  que una vers ión l i teral 

de  l a  o rgan i z ac ión de un texto en ingl é s , por norm a l  y 

aprop i ada que f ue s e  en e s a  l engu a , en e spafiol dar í a  como 

re s u l  t ado un texto s in c o l o r  ni fuerz a . Además , " e l c al c o  

cons t an t e  d e  l a  v incul ac ión s emánt i c a  ingl e s a  puede 

c onve r t i r s e  en una in f luenc i a  angl i c an i z ante " ( Vázquez Ayora , 

p .  1 9 7 ) . Deb i do a e l l o una de m i s  tareas c omo traductor 

cons i s t j. ó  en c amb i ar la v incul ac ión s emánt i c a  de a l guno s 

pa s a j e s  de l texto o r i ginal por l a  v incul ac ión s in t ác t i c a  que 

e s  c ar a c t e r í s t i c a  de l e s pafto l y que v i ene a s o lven t a r  l a  f a l t a  

de f l u idez entre l as ide a s , l a  que re s u l t a  e n  c a s o  d e  no 

l l evar s e  a c abo e s t e  c amb io . 

ob j e t ivo de l 

t raduc tor debe 

f a l t a  de nexo s 

Como res u l t ado de l o  ya expue s t o , e l  

pre s ente c ap í t u l o  e s  dar a cono c e r  cómo e l  

proc ede r ant e  u n  t exto que pre s ente una 
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mat e r i a l e s  e n t r e  orac i on e s  re l a c ionadas entre s í . S e r á  

entonc e s  ne c e s a r i o  r e a l i z ar l a s a l t e r a c ione s pert inentes que 

perm i t an p l a s m a r  l a s  e s t ru c turas de l t exto o r i ginal , pero 

dentro de una e s t i l í s t i c a  que s at i s f aga los reque r i m i entos de 

la l engu a  e spaño l a .  
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E j emp l o  NO . l  

, ' Te chno l o gy was now moving forward . Crude pI umb 

l in e s  we re int roduc ed , and hammers and p l anes for 

l eve l ing f l oo r s  and wa l l s " ( p .  3 9 ) . 

Aqu í s e  aprec i a  una tran s ic ión abrup t a  entre l as 

orac ione s , a p e s a r  de que amb a s  s e  hal l an en e s t recha 

re l ac ión . E f e c t ivament e , la p r imera de e l l as no s h ab l a  de que 

se d i e ron avan c e s  t e cno l óg i c o s , m i entras que l a  s e gunda 

cont iene v a r i a s  herram i en t a s  que aparec i e ron como re s u l t ado de 

di cho s avanc e s . 

E l  t r ab a j o de l t r aductor cons i s t e en propo r c i onar un 

e l emento de unión ( en e s t e  c as o  e l  pronombre r e l at ivo ' que ' , 

cuyo ant e c edente e s  ' avanc e s  en l a  tecno l o gí a )  que cumpl a con 

do s func ione s e s pec í f i c as : ayudar en la compren s ión de l 

enunc i ado ( e s to a l  dar a conocer l a  r e l ac ión h ipot á c t i c a  o de 

s ubo rdin ac ión exi s t ente entre amb a s  orac ion e s ) ,  y e s t ab l e c e r  

una f l u ida t r an s i c ión d e  un a orac i ón a l a  otra , d e  acue rdo con 

l a s c arac t e r í s t i c a s  de la l e ngua españo l a : 

" Tuv i e ron l ugar avanc e s  en l a  tecno l o g í a  que s e  

m an i f e s t aron en l a  int roducc ión d e  una plomada 

rudimen t a r i a ,  mart i l l o s , y c ep i l l o s  para l a  n ive l ac ión de 

p i s o s  y parede s " ( p . 4 1 ) . 



E j emp l o  NO . 2  

" The po t t e ry and s culpture found at Teot ihuacán i s  

extrem e l y  e l e gant and re f ined . Au s t e re s tone m a s k s  we re 

made w i th w i de l y- s e t  oval eye s and gently curv ing , 

s l i gh t l y  open mouths " ( p .  4 4 ) . 

E n  e s t e  e j emp l o  tenemo s , por un l ado , una orac ión que no s 

d i c e  l o  e l e gan te y re f inada que e s  l a  a l f are r í a  y l a  e s cu l tura 

de Teot ihuc án . P o r  o t ro l ado , la orac ión que le ac ompaña no s 

br inda un e j emp l o  e spec í f i c o  de e s a  a l f are r í a , e l  cual 

presenta e s as c ar ac t e r í s t i c a s  de e l e ganc i a  y re f inam i ento . Lo 

que l a s  aut o r a s  no cons i gu i e ron l ograr fue l a  adecuada un ión 

entre amb a s  o r a c ione s , por l o  que resul t a  di f í c i l  ver cúal e s  

l a  re l ac ión entre e l l as . De spués d e  u n a  cu idado s a  l e c tura , e l  

tradu c t o r  p e r c ibe que e s t a  e s  una re l ac ión i l u s trativa 

( Vá z qu e z  Ayo r a , p .  2 0 5 ) , pue s  l a  s e gunda idea func iona a modo 

de e j emp l o  o i l u s trac ión de l a  primera . De e s t a  forma , e l  

tr aduc tor e s t á  en po s i c ión d e  provee r  e l  nexo mat e r i al 

s ubordinante que mant i ene y hace evidente e s e  t ipo de 

re l ac ión : 

" L a al f ar e r í a  y l a  e s cul tura hal l adas en 

Teot ihu a c án mue s t r an gran e l eganc i a  y re f inam i ento , como 

lo ponen en ev i denc i a  l as e s cuetas másc aras de p i e dra con 

oj os oval ado s , bas t ante s eparado s uno de l o t ro , y con 

boc a s  de l i c adamente curvas " ( p . 4 7 ) . 
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E j emp l o  NO . 3  

I I At Xoch i c a l c o  one group of dat e s  s e ems to record 

the adj u s tment o f  the c a l endar at th i s  s i te to make it 

a c c o rd w i th tho s e  o f  othe r areas . Glyphs us ing the 

numb e r ing s ys t em emp l oyed by the cent ral  H i gh l and people 

are shown oppo s i  t e  glyphs o f  the Maya sys t em I I ( p .  5 8 -

5 9 ) • 

D e  m an e r a  s im i l ar , en e s t e  t e rc e r  e j emp l o  s e  debe 

de t e rm in a r  primero e l  t ipo de re l ac ión entre l as do s orac iones 

ant e s  de proponer un nexo material  ade cuado . Aqu í ob s e rvarnos 

un a re l ac ión exp l i c at iva , ya que la s e gunda orac ión fun c i ona 

corno exp an s ión de l a  propo s i c ión anterior . As í ,  la primera 

orac ión nos  h ab l a  acerc a de l c a l endar io de Xoch i c a l c o , en 

t anto que l a  o t r a  nos dice que una c l as e  de gl i fos  aparecen 

c o l o c ado s en form a  opue s t a  a o t ro s  gl i fo s . Lo que no s e  

expre s a  exp l í c i t amente e s  e l  lugar e n  que aparecen ambo s 

grupos de gl i f o s , y e s t o  ocurre deb i do a que no hay un nexo 

mater i a l  entre l as dos orac i one s . En e s t e  c aso en part icul ar , 

e l  nexo m a t e r i a l  ( f r a s e  adverb i a l  de lugar ) que ne c e s i t arnos 

co inc i de c on el l ugar que no se pus o  en form a  exp l í c i t a  en e l  

original : 

I I  P arece que un conj unto de  f e chas en Xoch i c a l c o  

regi s tran e l  a j u s t e  d e  s u  c a l endar i o  p a r a  as í hacerlo 

c o inc i d i r  con los de otras áreas . E n  este c a l endar io 



ap are c e n  gl i fo s  de l s i s t ema numé r i c o  ut i l i z ado por l o s  

h ab i t an t e s  de l a  p a r t e  c en t r a l  d e  l as t i erras a l t a s  

c o l o c ado s e n  f o rma opue s t a  a v a r i o s  gl i f o s  de l s i s tema 

maya " ( p .  6 5 ) . 

E j emp l o  NO . 4  

" The archi t e c ture i s  qu i t e  di f f e rent f rom that o f  

the C l a s s i c p e r i od , and re f l ec t s  the inc r e a s ing 

preo c c upat ion wi th v i o l en c e  and war . Temp l e  wal l s  are 

de c o r a t e d  w i th warr i o r s , j agu ars and s e rpents swa l l owing 

hum an h e a r t s " ( P . 6 1 ) : 

E n t r e  l as do s orac iones de e s te e j empl o  exi s t e  una 

re l ac ión de l t ipo c aus a y e fecto . La  primera de e l l as exp l i c a  

que l a  arqu i te c tura de l a  c ap i t a l  t o l t e c a  ( Tu l a ) re f l e j  a e l  

gran i n t e r é s  que re c ib i e ron l a  guerra y l a  v i o l enc i a . A su 

vez , la s e gunda de s c r ibe l as f i guras que decoran l as parede s 

de l o s  temp l o s . Lo que no s e  de j a de l todo expl i c ito e s  e l  

hecho d e  que l a  natural e z a  d e  e s as f i guras responde al c i t ado 

interé s que s e  de spertó en torno a l a  guerra y l a  v i o l enc i a . 

En  e spafio l e s  nec e s ar i o  exp l i c i t ar e s a  r e l a c ión entre amb a s  

orac ione s a t r a v é s  d e  u n  nexo mat e r i a l  que propic i e  una 

trans i c ión f l u ida . E s  a r a i z  de e s to que se e l i ge un nexo 

mat e r i a l  de c on s ecuenc i a , t a l  como ' e s deb ido a e s o ' : 

" L a arqu i t e c tura di f iere bas t ante de l a  de l periodo 
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c l ás i c o , y r e f l e j a l a  c re c i ente impo rtanc i a  que 

rec ib i e ron l a  guerra y la vio l enc i a . E s  deb ido a eso que 

l a s  parede s  de l o s  temp l o s  e s t án decoradas con f i guras de 

gue r r e ro s , j agu are s , y s e rp i en t e s  que apare cen engu l l endo 

c o r a z one s hum ano s " ( p . 7 0 ) . 

E j emp l o  NO . 5  

" At f i r s t  gl anc e  i t s eems to be rather sma l l , but 

on l y  the m a i n  group of bu i l d ings have so far be en 

r e s tored . Unexcavated mounds s tretch ove r a wide are a " 

( p .  6 1 ) . 

E s t e e j emp l o  no s pre s en t a  un t ipo ' de rel ac ión exp l i c a t iva 

entre l a s  orac i one s que lo conform an . Una parte de la primera 

orac i ón ( " At f i r s t  gl an c e  i t  s eems to be rather smal l , " )  nos 

dice que , a s impl e  v i s t a , la c iudad de Tul a  aparent a s e r  

pequeft a .  Por o t ro l ado , l a  s e gunda parte d e  e s a  primera 

orac ión a f i rm a  que , a pe s ar de e s o , sólo uno de sus  s e c tores  

ha s i do r e s t au rado h a s t a  l a  f e cha ( "  . . .  , but  onl y  the main 

group o f  bu i l d ings have s o  f a r  been r e s tored . " ) . E s t a  s e gunda 

parte es impor t ante pue s cump l e  con la func ión de exp l i c a r l e  

al  l e c tor que aunque Tul a  aparen t a  s e r  pequefta , e n  real idad no 

lo e s . De i gu a l  modo , l a  s e gunda orac ión ( " Unexc avated mounds 

s t re t ch ove r a wide are a . " ) cump l e  con e s a  m i sm a  func ión ya 

que amp l í a  todav í a  m á s  l a  ide a  de que Tul a  no es pequefta .  S in 

emb argo , y para e f e c t o s  de l a  l engua e spafto l a , a e s t a  s e gunda 



orac ión no s e  l e  un i ó  ade c uadamente a l a  p r ime r a , l o  que de j a  

en manos de l t ra du c t o r  t r ab a j  ar  p a r a  l ograr l a  trans i c ión 

f l uida que c ar ac t e r i z a  a l  e spafiol . D i cho e f e c t o  se cons i guió 

medi ant e  el  uso de la  conj unc ión ' y ' ,  la  c u a l  func iona aqu í 

c omo nexo m a t e r i a l  agregativo : 

" A  primera v i s t a  pare c e  s e r  b a s t ante pequefia , pero 

has t a  aho ra se ha re s t aurado ún i c amente el grupo 

princ i p a l  de edi f i c i o s , ¡ l o s  mont í c u l o s  aún s in exc avar 

cub ren un á r e a  extens a "  ( p . 7 0 ) . 

E j emp l o  NO . 6  

" Th e  princ ipal temp l e  i s  the Pyram i d  o f  the P l umed 

S e rpent , whos e  l ower part is decorated with plumed 

s e rpents not unl ike tho s e  at Teot ihuac án . The co i l s  o f  

the s e rpent s ' bodi e s , however , are s urrounded b y  glyphs , 

and by d i gn a t a r i e s  s i t t ing cros s - l egged and we aring 

e l aborate he ad-dre s s e s . The s e  s e ated f i gures are very 

l ike tho s e  found on Hayan bas - re l i e f s . Haya inf l uenc e i s  

a l s o  ev ident i n  s orne o f  the bal l court s . . .  " ( p .  5 7 ) .  

E s t e  e s  un e j emp l o  cuya t raduc c ión a l  e spafiol requiere de 

aj u s t e s  en l a  organ i z ac ión de sus orac iones . Despué s de l eer 

el  pas a j e no es di f i c i l  s ent i r  que l o  que en él se expre s a  

pudo h ab e r s e  e s c r i t o  d e  una manera m á s  c l ara . E s t a  s en s ac ión 

obede c e  a que hace f a l t a  una trans ic ión más f l u ida entre l as 



orac ione s , a s í c omo una adecuada organ i z ac ión de l a  

i n f o rmac ión e n  e l l a s contenida . 

E l  p a s a j e s e  c ompone de cuatro orac ione s . L a  primera da a 

cono c e r  do s hechos : que l a  p i r ám i de de l a  Serp i ente Emp lumada 

es el t emp l o  pr inc ipal , y que é s t a  se hal l a  dec orada con 

s e rp i en t e s  emp l um adas pare c idas a l a s de Teo t ihuacán . La 

s e gunda orac ión po s e e  un ' s in emb argo ' que hace que el s entido 

de l a  m i sm a  pare z c a  incomp l eto . E n  e f e c t o , l a  tercera orac ión 

cont i ene el c omp l emento de l s en t i do de la s e gunda ; s in 

embargo , e s t a s  orac ione s no fueron integradas de manera 

f l u ida . E n  o t r a s  p a l abras , la rel ac ión i l at iva ( de conc l u s ión ) 

que preva l e c e  entre e l l a s  no s e  expre s ó  en form a  expl í c i t a . La 

cuart a orac ión e s  de part i c u l ar impo r t anc i a  pue s en e l l a  vemo s 

que ' e l e s t i l o  m aya también s e  ob s e rv a ' en otros  e l emento s . 

Aqu í , l a  p a l abra ' t amb i én ' e s  indic adora de que l a  ide a de l a  

inf luenc i a  o e s t i l o  maya debe aparec e r  e n  a l guna de l as 

orac i on e s  ant e r i o re s , para que luego tenga s en t i do a f irmar , en 

la c u a r t a  o r a c ión , que ' el e s t i l o  maya también se ob s e rva en 

l as c anchas . . .  ' E s  é s t a  la razón por la que se introdu j o l a  

f r a s e  ' l o que mue s t r a  una c l ara in f l uenc i a  maya ' , l a  que 

ademá s  de fun c ionar c omo un nexo m at e r i a l  i l at ivo que l ogra 

una tran s i c ión más f l u ida entre l a  s e gunda y l a  tercera 

orac ión , genera el  ant e c e dente ( ' l a in f l uenc i a  maya ' ) que s e  

ne c e s i t ab a : 



" Aqu í , e l  temp l o  princ ipal e s  e l  l l amado l a  

P i rám i de d e  l a  S e rp i ente Emp l um ada . L a  parte infer ior de 

e s t a  p i r ám ide e s t á  de corada con s erp i e n t e s  emplumadas 

s im i l ar e s  a l as de Teot ihuac án . S in emb argo , l o s  an i l l os 

en l o s  

gl i f o s  

c u e rpos d e  e s t a s  s e rp i e n t e s  

y f i gu r a s  d e  d i gnat a r i o s  que 

e s t án rode ados de 

l l evan c omp l e j os 

toc ado s , y que e s tán s en t ado s con l as p i ernas c ruz adas , 

l o  que mue s t ra una c l ara i n f luenc i a  maya 
pue s  e s tas 

f i gu r a s  s en t adas s on muy s em e j ant e s  a las de l o s  baj os  

re l i ev e s  m ayas . El  e s t i l o  maya t amb i én s e  ob s e rva en 

a l gunas de l as c anchas de s t inadas al  j ue go de la  

p e l o t a , . . .  " ( p ·. 6 3 ) . 



E n  e l  p r e s e n t e  c ap í t u l o  anal i z amo s l a  idea de que s i  

tras l adamo s a nue s t ra vers ión en e spaño l e l  t ipo de 

vincul ac ión m á s  prop i o  de l ingl é s  ( l a v incu l ac ión s em ánt i c a ) ,  

podr í amos produ c i r  en nue s t ra t raduc c ión un e f e c t o  

angl i c an i z an t e  que ademá s , l e  pr ivar í a  d e  l a  vivac idad y l a  

f ue r z a  c ar a c t e r í s t i c o s  de l e spafto l . E s  po r t anto , razonab l e  

c onc l u i r  que e n  nue s t ra vers i ón e spafto l a  debe predom inar l a  

v i n c u l ac ión s in t ác t i c a , l a  que , al  ut i l i z ar nexos mat e r i a l e s  o 

s in t ác t i c o s , l o g r a  e l  grado de c ohe s ión ne c e s ar i o  en e s t a  

l engu a . As í ,  cu ando e l  t r aduc tor e s t á  t r ab a j ando con un t exto 

en ingl é s  y se encuentra f rente a do s orac ione s rel ac ionadas 

ent r e  s í  y l i gadas por su e f e c to t emáti co ( nexo p S i c o l ó g i c o ) ,  

debe cons iderar e l  c amb i ar e s e  nexo temát i c o  por uno 

s in t ác t i c o . P ar a  l l evar a c abo di cho c amb i o , e l  traduc tor 

debe r á , en primer lugar , de terminar qué c l as e  de re l ac ión 

exi s t e  entre l as orac ione s ( en el texto o r i ginal ) .  E s t e paso 

e s  de s um a  impo r t anc i a  ya que s e gün sea la  form a  en que s e  

rel ac ionan l as orac i one s , a s í s e r á  e l  t ipo d e  nexo s intác t ico 

a emp l e ar s e .  E s t e  nexo mate r i a l  tendrá que a j us tars e a dos 

cond i c ione s : Por un l ado deberá exp l i c i tar en l a  e s t ruc tura 

patente de l a  t raduc c ión el s ent ido que e s t ab a  impl í c i to en l a  

e s t ructura s ubyacente de l o r i ginal , l o  que ayudar á  al l e c tor 

en su t a r e a  de comprens ión . Por otro l ado , tendrá que s e r  

c apaz d e  e s t ab l e c e r  u n  gr ado t a l  d e  cohe s ión ,  que e l  l ector no 

perc iba que lo que t i ene en s u s  m anos es una traduc c ión . 



E n  l a  m ayo r p a r t e  de l o s  c a s o s , e l  c amb io de vincu l a c i ón 

s emánt i c a  a v in c u l ac i ón s intác t i c a  s e  l o grará ap l i c ando ya s e a  

e l  proc e s o  d e  l a  t r anspo s i c ión o e l  d e  l a  modu l ac ión . La 

ap l i c ac ión de e s to s  proc e s o s  perm i t e  c on s e gu i r  la natural idad 

de expre s i ón e n  l a  l engua de l l e gada , y amb o s  contemp l an las  

a l t e r a c i one s en la  e s t ruc tura y en la  puntu ac ión que son 

a l guna s  vec e s  n e c e s a r i a s  para crear l o s  nexo s s in t ác t icos . En  

o t r o s  c a s o s , ( como e l  e j  emp l o  No . 6 ) ,  s e  hará n e c e s a r i a  una 

reorgan i z a c ión de la informac i ón , en cuyo c a s o  se ap l i c ará e l  

mét odo d e  l a  ' t r aduc c ión- in f o rmac ión ' propu e s to p o r  Newm ark , 

con e l  c u a l  e s  f ac t ib l e  " t ransm i t i r  toda l a  informac ión , unas 

v e c e s  reo rgan i z ada de f orma más lógic a ,  y otras parc i a lmente 

r e s um i da " , ( Newmark , p .  5 2 ) hac i endo uso de nue s tra de s t r e z a  

an a l í t i c a  p a r a  e l iminar cualqu i e r  amb i güedad o porc ión 

innec e s ar i a  y agrupar i de a s  o conceptos re l ac ionado s . 

P a r a  t e rm in a r  c onv i ene de j ar c l aro e l  hecho de que l as 

recomendac iones aqu í propue s t a s  ún i c amente s e  apl i c an a textos 

ac adém i c o s  o a textos técnicos . No s e  deben entonc e s  apl i c ar , 

por e j emp l o , a text o s  l i te r a r i o s , en l o s  que no s ó l o  e s  

ne c e s ar i o  t r a s l adar e l  conten i do , s ino t amb i én l a  forma o 

manera en que é s t e  aparec e .  
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TernatmoIoaf-
R e s u l t a  c onven i ente cuando un l ib ro v i ene acompafiado de 

un g l o s a r i o , ya que é s te no s ó l o  pre s en t a  una l i s t a  a l f abét i c a  

d e  p a l ab r a s  o expr e s ione s , s ino t amb i én e l  s i gn i f i c ado 

e s pe c i a l  o t é c n i c o  que é s t a s  po s e en en un l ibro o en un c ampo 

de l s ab e r  humano en part i cul ar . 

E n  o c a s ione s s e  l e  p i de a l  t r aductor de un l ibro 

prep a r a r  un g l o s a r i o  que se pub l ique j unto c on la vers ión 

e spafio l a  de l texto , pue s to que los t é rm inos emp l e ado s no s on 

tan cono c i do s  en l a  cul tura de l texto t e rminal . Un g l o s a r i o  

para t r aduc tores provee gran c ant idad d e  informac i ón que l e s  

s e rá d e  much a  ut i l idad al  ahorrar l e s  t i empo y a l  o f rec e r l e s  

di f e rent e s  opc iones p a r a  apl i c a r  e n  s u s  prop i o s  proc e s o s  

traduc t ivos . E s  deb ido a e l l o  que e l  g l o s a r i o  que s e  inc luye 

en e s t e  t r ab a j o s e  c on f e c c ionó con l a  intenc ión de que 

s i rv i e r a  corno ins t rumento de ayuda para l o s  t r aduc tore s ;  s in 

emb a r go , é s t e  podrá s e r  ut i l i z ado por cualqu i e r  per sona 

b i l ingüe que e s t é  inte r e s ada en obtener a l guno s conoc im ientos 

adi c ion a l e s  acerc a de l p a s ado y e l  pres ente de l indi gena 

mex i c ano . 

E l  pres ente c ap i tu l o  s e  c ompone de cuatro s e c c iones : ' E l 

c ampo de l texto y l as neces idade s de l traduc to r ' ,  ' l os  

t é rm inos de l g l o s a r i o ' ,  ' e l g l o s a r i o ' ,  y ' l a conc lus ión ' .  En  

la  primera s e c c i ón ( e l c ampo de l texto y l as nec e s i dade s de l 

tradu c t o r ) ,  exi s ten do s ob j e t ivos pr imordi al e s : amp l i ar l a  



informac ión c on r e s p e c t o  a l  c ampo de l t exto fuente y dar a 

cono c e r  l a s n e c e s i dade s que t i ene un t r aduc tor que s e  

encuentre f re n t e  a una t e rm ino l o g í a  s im i l ar . A s u  vez , l a  

s e c c ión ' l o s  t é rm ino s de l gl o s a r i o ' t i ene c omo ob j e t i  v o  e l  

pre s en t a r  l o s  di f e rent e s  t ipos d e  t é rm inos inc l u i do s  e n  el  

g l o s a r i o , l a s r a z one s por las  que s e  e s c o g i e ron esos t é rm inos , 

l a  c l a s e  de i n f o rmac ión a inc l u i r s e  para c ada uno de e l l o s , l a  

j u s t i f i c ac ión de l o rdenam i ento e s t ab l ec ido , e l  p o r  qué de l a  

c l a s e  d e  i n f o rmac i ón e l e g ida , y e l  proc e s o  d e  inve s t i gac ión 

ut i l i z ado , a s í como s u  j us t i f i c ac i ón . Por o t ro l ado , e l  

ob j e t ivo d e  l a  t e r c e r a  s e c c ión e s , l ó g i c ament e , pre s entar e l  

gl o s a r i o  en s í  m i smo ; y e l  ob j et ivo d e  l a  ' conc lus ión ' s e  

c e n t r a  en hac e r  v e r  a l  l ec tor cuá l e s  son l o s  a l c an c e s  y l a s 

l im i t ac ione s de l g l o s a r i o . 

�D�e __ �h�o�m�b�r�e�s __ �y��d�i�o�s�e�s pertene c e  al  c ampo de l a  

ant ropo l o gí a , l a  cual  e s  e l  e s tudio c i ent í f ic o  de l s e r  humano , 

l a  s o c i e dad y l a  cul tura . S i  b i en e s  c i e rto que l a  mayo r í a  de 

l o s  textos c ient í f i c o s  s on b a s tante t é c n i c o s , no es é s te e l  

c a s o  de l texto fuente . S i endo u n  l ibro que pe r t ene c e  a l  c ampo 

de l a  ant ropo l o g í a , De homb r e s  y d i o s e: pre s enta voc abul ar io 

técn i c o , pe ro no se nec e s i t a  s e r  un ant ropó l o go para 

comprende r sus enunc i ado s . P e s e  a e l l o , el l ibro po s ee un 

c arác t e r  de s e r i edad y auto r i dad que demanda el uso de un 

l engua j e form a l , t a l  y c omo lo har í a  cualqu i e r  o t ro l ibro en 



e l  c ampo de l a  ant ropo l og í a . 

En l o  que s e  r e f i e re a l as nec e s i dade s que expe r iment ar í a  

u n  tradu c t o r  en e l  c as o  d e  hal l ar s e  f rente a u n  texto s im i l ar , 

e s  obv i o  que h ab r á  c i ertos térm inos que nec e s i tará bus c ar , 

pero que no encont rará en d i c c i onarios  c omune s . Por e s t a  

razón , e l  t r adu c t o r  debe tener ac c e s o  a d i c c ionar ios 

e s p e c i a l i z ado s , a s í c omo a l ibros de ant ropo l o g í a  en e spañol , 

y pe r s on a l  e spec i a l i z ado en e l  c ampo que vengan a proveerl e 

t anto de e qu i v a l en t e s  c omo de c ontextos ade cu ado s para los  

di f erentes t é rm i no s . 

� �,,'DCMl de]. �O'-rJo 
S i  s e  pretende preparar un glos 'ario para t raduc tore s , 

primero s e  debe dec i dir qué c l as e  de térm inos inc l u i r  en é l . 

E n  e l  pres ente g l o s a r i o  s e  inc luye ron los s i gu i ente s : a .  

pal ab r a s  re l ac i onadas con di f erente s  técnicas arte s ana l e s  

ind í genas , b .  nomb r e s  d e  dio s e s , t r ibus , y l enguas indígena s , 

c .  r i tua l e s , d .  ob j e tos / ornamento s , e .  c l as e s  de roc as , f .  

e s t ru c tu r a s  de p i edra , g .  térm inos geo l ó g i c o s  y h .  otros 

térm inos ut i l i z ado s en ant ropo l o gí a . 

Son c u a t ro l a s razone s que me impu l s aron a l a  e l ec c ión de 

l o s  térm inos ant e r iores . P r imero , al guno s de e l l o s  repre s entan 

pa l abras cuyo equ i v a l ente en e sp año l era de s conoc ido para m í : 

bas - re l i e f s , f r i e z e , f re t , . . .  s e gundo , hay térm inos que no 

aparecen en l o s  d i c c ionar i o s : Flye r s ' D ance , Feathered 

Serpent , Hu i cho l , s t e l ae . . .  E n  tercer lugar , hay térm inos de 



cuyo equ i v a l ente en e spafio l yo no e s t ab a  s e guro : produc e ,  

pantheon , nomads , nomadic . . .  y por ú l t imo , hay a l guno s de 

e l l o s que adqu i e ren un s i gn i f i c ado espec i a l  dentro de l c ampo 

e spec i f i c o  de l a  ant ropo l o g i a : s i t e , f l aked , g l yph s  . . .  

I gu a l  impo r t anc i a  t i ene e l  t ipo de informac ión por 

inc l u i r s e  en c ada uno de l o s  t é rm ino s . E l  pre s ente gl o s ario 

con s t a  de do s p a r t e s . E n  la  primera de e l l as s e  inc luyen sólo 

nomb r e s  de t r ibus indígenas , y en la  s e gunda apa r e c e  e l  re s to 

de l o s  t é rm i no s . E s t a  divi s ión s e  l l evó a c ab o  deb i do a que , 

en e l  l ibro , e l  e l emento humano ( l o s  indigenas ) e s  e l  más 

impo r t an t e , y el  resto de l o s  t é rm inos ocupan un s e gundo 

pl ano , ya que dependen de l f actor humano . Además , e l  mantener 

todo s  l o s  nombre s de t r ibus j untos  f ac i l i t ará su eventual 

l o c a l i z ac ión . 

P a r a  l o s  nomb r e s  de l as t r ibus indí genas s e  inc luyó l a  

s i gu i ente i n f o rmac i ón ( en e l  m i smo orden e n  que aquí 

apare c en ) :  NOMBRE DE LA TRIBU , EQUIVALENTE S EN E S P�OL 

( s ingu l ar y plural ) ,  LOCAL I ZACION GEOGRAFI CA , TtRMINO EN 

CONTEXTO ORIGINAL Y Tt RMINO EN CONTEXTO DE LA LENGUA TE RMINAL . 

Para e l  r e s t o  de l o s  t é rm inos s e  inc l uyó l a  s i gu i ente 

inf ormac ión : TtRMINO ( y  s u  c a t e gor i a  grama t i c a l ) ,  S INONIMOS 

( cuando se apl i c a ) ,  EQUIVALENTE ( S )  EN E s pARoL ( s ingu l a r  y 

plural c u ando s e  apl i c a ) ,  D E F INICION , TtRMINO EN CONTEXTO 

ORIGINAL Y TtRMINO EN CONTEXTO DE LA LENGUA TERMINAL . E l  

gl o s ar i o  fue di s efiado para ayudar a aque l l o s  tr aduc tore s que 

trab a j  an con text o s  s im i l are s al  texto fuente , y e s t a  e s  l a  



razón p o r  l a  qu e e l eg í  l a  c l a s e  de i n f o rmac ión que l o s  

as i s t i e r a  en s u  l ab o r  d e  t r aduc c ión . Con e l  f in d e  f ac i l i t ar 

su l oc a l  i z ac ión , l o s  t é rm inos se pres entan en o rden 

al f ab é t i c o . P o r  o t ro l ado , l a  i n f o rmac ión para c ada t é rm ino s e  

ordenó s i gu i endo u n  pat rón d e  e s p e c í f i c o  a gene r a l . S e  ut i l i z ó  

e s t e  pat rón po rque c u a l qu i e r  t ipo d e  i n f o rmac ión que s e  

pre s en t e  a t ravé s  de e s t a  c l a s e  d e  v i s u a l i z ac ión e s  f ác i lmente 

as im i l ada y pro c e s ada por el c e r ebro , ayudando a s í al  ocupado 

t r aduc t o r  a encon t r a r  l a  i n f o rmac ión de s e ada c on mayor 

rap i de z . 

F i n a lmente e s  impor t ante 

pro c e d i m i ento ut i l i z ado para l a  

e l  dar 

búsqueda 

a 

de 

cono c e r  e l  

informac ión 

re l ac ion ada c on l o s  t é rm ino s que aparecen en el gl o s a r i o . Por  

un l ado , a l guno s de l o s  t é rm inos cuyo s conceptos no s e  

cono c í an ( c orno ob s id i an , mounds y f r i e z e ) ,  fueron l o c a l i z ado s 

primero en fuen t e s  s e cunda r i a s  ( di c c i on a r i o s  b i l ingü e s  y 

mono l in gü e s ) ,  p a r a  a s í cono c e r  s u  de f in i c ión . Una vez a c l arado 

e l  conc epto , s e  p a s ó  a l o c a l i z ar l o s  en fuen t e s  pr imar i as 

( l ibros de ant ropo l og í a  en e spaño l ) c on e l  f in de obtener l o s  

context o s  aprop i ado s para c ada uno d e  e l l o s . P o r  o t ro l ado , 

l o s  t é rm ino s c orno Fe athered S e rpent y F l ye r s  I D anc e , que no 

aparecen en d i c c ionar i o s  pero cuyo s conc epto s  e s t án c l aros , 

fue ron l o c a l i z ado s d i re c t amente en textos de ant ropo l o g í a  en 

e spaño l , 

idioma . 

textu a l  

obt e n i endo 

" S e  debe 

de l c u a l  

a s í s u  u s o  natural y correcto e n  e s t e  

t r ab a j ar pre f e r ib l emente c on mat e r i a l  

s e  s e l e c c ionan e j emp l o s  d e  c ontexto s " 



( S age r , p .  1 5 4 ) fue por e s t a  razón que s e  dio mucha 

impo r t anc i a  a la l o c a l i z ac ión de todo s  los térm inos en fuen t e s  

pr imar i a s . D e  e s t a  m ane r a , no s ó l o  s e  e s t á  s e guro de l genu ino 

u s o  de l t é rm ino en el l engua j e hac i a  el c u a l  se tr aduc e ,  s ino 

que t amb i é n  s e  r e s p a l da l a  verac i dad de l a  t raduc ión . 

E n t re l as fuen t e s  primar i a s  más impo r t an t e s  en l a  

e l ab o r a c ión de l g l o s ar i o  e s t á  Hombre y cul tura , de l reconoc ido 

antropó l ogo B ron i s l aw Mal inows k i . E n  e l l a  s u  autor aborda 

i n t e re s an t e s  ternas c orno lo son e l  conc epto de cul tura , l o s  

s i s temas s o c i a l e s , l a  e tnogr a f í a  y e l  l enguaj e ,  e l  parent e s co , 

l a  mag i a  y l a  re l i g i ón , l a  ant ropo l o g í a  e c onóm i c a , y e l  c amb io 

s o c i a l . As i m i smo , e s t á  la obra de Harry L .  Shap i ro , Hombre , 

cul tura y s o c i edad , en donde s e  c ontemp l an v a r i o s  ternas en 

orden c rono l óg i c o : l o s  c om i en z o s  humano s , l as cul turas 

p r im i t iv a s , el p a l e o l í t i c o , el neol í t i c o , el surgim i ento de l a  

c iv i l i z ac ión , e l  homb r e  e n  e l  nuevo mundo , l a  natura l e z a  de l a  

cul tura y s u  de s arrol l o , e l  l engu a j  e y l a  e s c r i tura , l a s  

invenc ione s y l a  s o c i edad humana , e l  proc e s o  de l c amb i o  

cu l tu r a l , l a  f am i l i a , l o s  agrupam i entos s o c i al e s , l a  r e l igión , 

y l a  e c onom í a  p r im i t iv a . Amb o s  text o s  fue ron de gran ayuda a l  

propo r c i onar l o s  contextos natur a l e s  ( en españo l ) nec e s a r i o s  

para c ada t é rm ino . 

Por otro l ado , l as do s fuent e s  s e c undar i a s  pr inc ipa l e s  

fue ron e l  Co l l in s  Cobu i l d  Engl i s h  L anguage D i c t ionary y e l  

D i c c ion a r i o  moderno : e spaño l - ingl é s  ingl é s - e spaño l 
é s t e  

úl t imo d e  Ramón Garc í a  P e l ayo . E l  p r imero de e s tos 



d i c c ionar i o s  s e  b a s a  en e l  banco de datos de l l enguaj e de l a  

Un ive r s i dad de B i rm ingham , as í c omo e n  un de t a l l ado an ál i s i s  

( e l cual  t a rdó s i e t e  año s e n  c omp l e t ars e )  de l verdade ro uso 

que s e  l e  da hoy en d í a  a l  idioma ingl é s . Es  éste un 

d i c c ion a r i o  muy v a l i o s o , pue s  pre s enta c ada t é rm ino dentro de 

un cont exto . E l  s e gundo d i c c i on a r i o  ( e l de Garc í a  P e l ayo ) , 

con t i ene un t o t a l  de 2 5 0 . 0 0 0  acepc iones y l o c u c ione s , entre 

e l l a s voc abu l a r i o  t é c n i c o , c i ent í f i c o , j ur í d i c o  y me rc ant i l , 

neo l o g i smos , y ext r anj e r i smos de u s o  c on s t ant e ; además de c ada 

uno de l o s  t é rm i no s . E s t a s  do s fuen t e s  s e c undar i a s  s i rv i e ron 

muy b i en al propó s i t o  de a c l arar el concepto de aqu e l l o s  

t é rm i no s  que n o  s e  c onoc í an . 

Cabe s e ñ a l a r  que e l  primer . p a s o .  en e l  proc e s o  

inve s t i ga t i vo fue l a  ut i l i z ac ión d e  f i chas , l a s  que 

de s empeñaron un p ape l pr imordi al en e l  o rdenam i ento y el  

almacenam i ento de la  informac ión di spon ib l e . E s t a s  f i chas 

cuentan con los s i gu ient e s  datos : a .  e l  térm ino en ingl é s , b .  

s u  equ iv a l ente en e spaño l , c .  e l  t é rm ino ( subrayado ) en e l  

contexto de l t exto o r i g i n a l , s e gu ido de l nombre de l l ibro y l a  

página d e  donde s e  tomó , y d .  e l  t é rm ino ( subrayado ) e n  e l  

c ont exto d e  un a fuente pr imar i a  e n  e spaño l , s e gu i do de l nombre 

de l l ib ro y el núm e ro de la página en que se encuent r a : 
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D e  e s t e  modo , c ons i de r ados ya l o s  d i f e rent e s  e l ementos 

que exp l i c an t anto el  g l o s ar i o  en si  como su proc e s o  de 

e l aborac ión , podemo s p a s a r  de inmediato a l a  pre s entac ión de l 

m i smo . 



GLOSARIO 

( PRIMERA PARTE : NOMBRE S D E  TRIBUS IND íGENAS ) 

NOMBRE DI LA nIBU: H1ichol. 
E Q UIV m m s IN I S p Al aL: HUcho! (sinQ.� huicho1es (p1.). 
LO CALIZACION GI O GúFICA: Noroeste de México. 
rtnmTO IN camITa OIIGDlAL: 
... the H1Ebg) are awed by nothinl;1 and no eme ... 
rtlMIllO EV cmm:lTo DE LEVGUA TiI.WDJAL: 
... ha pmnitido a los tpcbo1es m_en« intacta su cultura ... 

NOMBD DI LA nIBU: Nalm 
! QUIV mm s EV E spAlOL: Nama (SÍlQ.� naOOas (pI.� 
LO CALIUCIOM GE O GIÁllCA: Vale Cema! de Mélcico. 
TEllMDlO IN COVTIITO OIIGDlAL: 
... The Km Indians haw an econorny � based on ... 
rtnuHO EV camITa DI LE V GUA TlnuHAL: 
... Los DAIIw se subtilideron en siete QrUPOS .. , 

VOMBD DI LA nIBU: Otorrí. 
¡ QUIV AlIm S EV E spAlOL: Otmí (SÍlQ.� otomíes �� 
LOCALIUCIOM GE O GIÁllCA: Estados1'lWllicanos de Querétaro y �o. 
TtlMDlO IH COIiTIXTO OIIGDfAL: . 
... The.01ra:Ii Indians were oriQiIalIy a ncmadic tme _ 

rtlMIllO EM COVTinO DI LlIGUA TiI.MDlAL: 
... Los � se establecierm en los Estados de Querétaro y �o ... 

NOMBRE DI LA nIBU: Tobc. 
! QUIV mm S IH ¡ sPAlOL: Tolteca (SÍfl9.), toJtecas (pi.). 
LO CALIUCIOV GI O GIÁllCA: PerínsIia de YucaUn. 
rt1WDlO IV cOliTlno OlIGDlAL: 
... theIa h«I estabbhed�s as 'M 
TtnmlO IV cOliTlno DI LlHGUA TlI.MDlAL: 
... a 1os� se les atriIuye la� de la M '  

NOMBRE DI LA nIBU: T�onac. 
1 QUIV mm s IH I spAlOL: T�onaca (sino.� t�onacas (p1.� 
LO CllIZACIOH GE O GlineA: Golfo de México. 
TtllMDlO II comlTo OIIGDlAL: 
.. , Tlisprobab1y � �the� C41ed 'M 
TtllMDlO II comno DI LlHGUA TlI.MDIAL: 
... Los t!tmacas emtieron desde el .  V hasta el xm 'M 



( SE GUNDA PARTE : Tt RMINO S  ANTROPOLÓGI COS ) 

TtiMDlO:bas-re¡et (SIlstJ 
E QUIV m lITE s EH E SP Al o L: escu1tura en bajo relieve (sin.). esculturas en bajo reliwe (pi.). 
DUunCIOH: técnic4 de escultlra en la que las il'MQenes se esculpen de tal manera que sobresalen del fondo. 
TtDmiO IH COliTlITO ORIGIlIAL: 
. . . the tigure is a remiriscn on Mayan basloWS ... 
rtRMIliO EH comno DI LlHGU.l TlRMIlIAL: 
... dentro de la piránide se pueden VfJr lUTlel'osas osClkas l!Il bajo roN ... 

TtRMIliO: Feathered Serpent (sostJ 
S IllOllIW O S: Pbned Serpent. Quel2aIcoat1. 
E QUIV mm S EH 1 spdOL: Ser¡Rento E�ada. Quetzalcoatl 
DEFIlllCIOH: el dios tolteca del are. el avua y1an_ateza. Se le relaciona con el � y las artes. 
TtlMDlO EH COliTEITO ORIGIlIAL: 
... the Fe.¡bered S erpari 1cnown to 1«111' peoples as ... 
TtDmiO 111 COliTlXlO DI LllIGU.l TlBMDJAL: 
. . .  por los sacf1rOOtes que reMan culto a QuetzaIcoatI. la S fJI'I!jego EDJlbnada. 

Ti RMDI o: f1a1ced (44.). 
E QUIV m liTE S EI I SpdOL:1ascada (sinQ.� lascadas (pIJ 
DllDIICIOI: e1aborada(o) cuando a una roca se le arr.nanmospedaospara a� C1'ear1Jl borde con filo. 
ttiWDIO 111 COllTlITO ORIGIlIAL: 
_. � stonepons ... 
TtlMD10 111 COllTlITO DI LllIGU.l TllMDIAL: 
... son alQunos ejemplos de roca� Oo. 

rtRMDJO: F!yers' Dance (mJ 
E QUIV.lLlllTl IH I SpdOL: Danza de los Volmes. 
DUnnCIOI: �ritualt�onaca hado a cabo en honor a los Serios cat61icos. 
rtDmlO EH COmITO ORIGDlAt: 
_ to ta1cepartilthe FN.' DlIlCt _ 
ttiNDlO EH comlTo DI LlIGUA TllMDIAt: 
... así. la D na de los YnLyIrr01 es tod4'M 1Jl acto de ... 

rtRMDJO:tret (m.� 
E Q UIV AlE HTE S 111 1 SpdOL: greca (sinQ.� grec� (pl� 
DEmnCIOH: decoración en la que se dama repetición de losnismos elernertos decorms. 
rtDmiO lB COllTlXlO ORIGIlIAL: 
... combNtion «b! pattems .Oo 

rtDmlO II comlTo DI LlHGUA TlDmlAL: 
... rodeado de maros decorados con aw y ... 



Tt nmro: trieze (sust.). 
E QUIV ALlM'TI S Ell E spAI OL: friso (sin9.). frisos (p1.). 
DIFDlICIOll: decoración que se hace en lapal'te superior de las paredes o justo bajo eHecho de una edificación. 
TtnoBO II COlmIlO OlIGDlAL: 
o o .  there is a similar frieze in the B al Cm oo. 

TtDIDIO II COH'IlIlO DI UIGUA TlnoBAL: 
o o .  son &tales de1triso que decora e1terJ'l)1o .oo 

TtRMDlO: �s (sust.). 
1 omv mm S il I spAlOL: oio (sino.� oios (pll 
DIFDlICIOI:fi9g0as o slnholos que repreS«1tan palabras. 
TtnoBO II COlmIlO OlIGDlAL: 
.oo the coils aUhe serpents' bodies lite sorromded by � oo' 
TtlNDIO IX COH'IlITO DI UXGUA TllNDIAL: 
'OO m ernbal'CJO. estos. no están en optinas conciciones oo. 

TtnoBO:mcmd (sust.� 
1 Qmv mm s II I spAlOL:YTlOIl&Uo (sino.� mOllttcUos (pl.� 
DlmnCIOI:pia ommtÓll de tierra. arena opie«as. 
TtRMDlO II comno OlIGDlAL: 
•. other IIII!Db were cmtered in frort of j oo. 

TtRMDlO II comno DI LlIGUA TlRMDlAL: 
oo. fP e1mgr6:W s1tuado .. 1ap.temís � da oo. 

rtlMlllO: Nahoat1 (sustJ 
1 Qmv WH'II II I spAlOL:náhJad. 
D IlDIICIOH: 'Jen!pJa de los nlQenasnahMs y aztecas. 
TtB.MDfO IX COH'IlITO OlIGDlAL: 
.' dictatedinthe Altee �.Ha.a -
TtRMDlO II ComITO DI UIGUA TllMIlIAL: 
._los �os locales se cambiaronpor e1Ili1Hd ... 

rtlMlllO:1lOI"f'Iad (sust.� 
I omv WITI S II I SpAlOL:nómada (sincJ.� nómadas (pl.� 
DlmnCIOll::ptnGM o � .. ho9c�. y que ,.T'nG'i'iu de,... • •  otro. 
rtlNDlO IX COITIITO OIIGDlAL: 
... the�from Central ü _  
ttlMIllO I I  COITIITO D I  UIGUA TllMIlIAL: 
_ las  coslD'nlns de estos�i.worecen el ... 

TtlMlllO:nomacic (adj.� 
1 omv WITI S II I 5 pAl OL: nómada. némadas. 
TfRMDlO II COITIITO OlIGDlAL: 
•. thefirst A� ...reJKlllÚli oo. 

TtlMlllO II COITIITO DI UIGUA TllMIlIAL: 
_ las  sociedades� de Si.Ieria _. 



RIMDlO: obsidian (sust.). 
E QUIV WIm EH I SpdOL: obMana. 
DEFOOcrOH:rocavo1cánicavma conuna compo� equiyalente a1 orrio. 
TtlMIllO EH ComITO OllGIHAL: 
... eyes ot motherpearl andblrnished � _ 

TtlMIllO 111 COllllITO DI LI 11 GUA TllMDJAL: 
... Ia � es una rocavo1cRa'ftrea conma oo. 

TtlMDlO:pantheon (sust.). 
E QUIV WlITI S il I SpdOL:P4Iieón (sinQ.�parteones (pl.). 
DEFOOcrOll: el corPto de dioses deunare�politeísta. 
TtlMIllO 111 C01lTlITO OllGIHAL: 
.oo lnto a cCJl"l1)lete paptbem ot Gods .oo 

RlMIlIO 111 COHTIITO DI LllIGUA TIlMIlIAL: 
'OO 01 nmm azteca ha sido muy citado en oo. 

TtlMDlO:po1« caps I polar ice caps (sust.). 
E QUIV wm S 111 1 SpdOL: �e polar (sinQ.� c�espoWres (pi.). 
DlmncrOH: capa extensa de hielo y nieve. 
TtnmtO II comlTo OllGIlIAL: 
... had caused the poi« caps to Ql'OW .oo 

rtnmto II comlTo DI LEHGUA TllMDlAL: 
... el derrltÍrT'lÍer4o de los wcgta po1ans ._ 

TtlMIllO:procb:e (sml� 
I QUIVWm 11I I SpdOL:procb:tos �. 
DllDfIaOIl: a1QoproclJcido. en especia1procb:tos �oJas. 
TtlMIllO 111 COllTlITO OllGIHAL: 
oo. 8lchan9inQ JDdlD and ideas ._ 

Ttnmto 111 comlTo DI LllIGUA TllMIlIAL: 
._ uno de Jos� lB'MnM aqícgio:¡ de! came oo. 

RlMDlO: sett1edife (sust.� 
E QUIV mm II I spdOL: sedentarismo. 
DIFOOaOIl:1a con<ición de axistir enll'l. enp«ticxNr en ..... deviaj« o'f'OOt'izarse constantemente. 
TtlMIllO 111 COllTllTO OllGIHAL: 
._ the very b4m ot mttJed Tú Í'I Méio _ 

RlMIlIO 111 comlTo DI LllIGUA TllMIlIAL: 
'OO fue eriances cuando el sederjcHmo Jeoó a su m y ... 

TtlMDlO: sito (sust.). 
E QUIV wm s II I SpdOL: asertamiento (si'Io.� asentamiertos (pI.� 
DEFOOcrOIl:tierra o. en donde habit611l � de oente. 
RlMDlO ElI comlTo OllGIlIAL: 

oo. one nUiated cal"Y'in9 fomd al another Omec . _. 

RlMIlIO IH comlTo DI LEIGUA TIIMDlAL: 
.oo éstos son los mayores asentamientos de la región oo' 



rtR.MIlfO: stela (sinO.). ste1ae (¡)l.). (sust.). 
E QUIV ALlHTI S EH E SpdOL: estela (sing.). estelas (pi.). 
D lmuaOIl:monumento de piedra. 
ttB.MDlO 111 COHlIXTO OllGIlIAI.: 
... on free-standing stone monuments. Ol' . ... 

TtB.MDlO 111 COHlIXTO DI L!1IGUA T!lMJlIAI.: 
... en HondIras se haDa una de estas daW ... 



S i  tomamo s c omo b a s e  l a  autor idad de l as fuent e s  

primar i a s  ut i l i z adas ( l as cual e s  pueden l o c a l i z ar s e  e n  l a  

b ib l i o gr a f í a  e s pe c í f i c a  d e  e s t e  t r ab a j o d e  graduac ión ) ,  e s toy 

en l a  po s i c ión de garant i z ar la verac i dad de l pre s ente 

g l o s a r i o  p a r a  t r aduc tore s . A pe s ar de e l l o , e s  n e c e s ario 

rec onoc e r  que por n inguna razón s e  le deb e cons ide r a r  como un 

g l o s a r i o  exhau s t ivo y comp l eto . E s to obe de c e  a do s razone s : 

P o r  un l ado , e l  g l o s ario s ó l o  cubre una parte de l texto De 

homb r e s  y d io s e s  y ,  por otro l ado , v i ene a s at i s f a c e r  

e spec í f i c amente m i s  prop i a s  nec e s idade s indiv i dual e s  como 

tradu c t o r , l a s  que pueden o no co inc i d i r  c on l as de otras 

pe r s onas . S in embargo , m i  gl o s ar i o  cons t i tuye un a ayuda 

i n i c i a l  b as t an t e  s i gn i f i c at iva para aque l l o s  t raduc t o r e s  que 

s e  s i túen dentro de l área de l a  ant ropo l o g í a , a s í c omo para 

c u a l qu i e r  persona con conoc imientos de l i di oma ingl é s  que 

de s e e  aden t r a r s e  en e l  mundo de l a s  grande s c iv i l i z ac ione s 

indígen a s  de l Méx i c o  ant i guo y pre s ente . 



L a  ve r s i ón en e spaño l de l texto D f  Gods and Men 

cons t i tuye en s í  m i sma un apo rte s i gn i f i c at ivo al  c ampo de l a  

ant ropo l og í a . E l  he cho de contar con e s te t exto e n  l a  l engua 

e spaño l a  f ac i l i t a r á  la c ompren s i ón de i n f o rmac ión r e l a c i onada 

con e l  p a s ado y e l  pre s ente de a l guno s de l o s  grupo s indígenas 

mex i c ano s . As í ,  De hombres y dio s e s  n o  s ó l o  bene f i c i ar á  a 

ant ropó l o go s o e s tud i antes  de ant ropo l o g í a  s ino a cualqu i e r  

h i spanoh ab l ante que n e c e s i t e  t e n e r  ac c e s o  a e s t a  informac ión . 

Podr í a  s e r , por e j emp l o , e l  mex i c ano contempo ráneo int e r e s ado 

en cono c e r  de c e r c a  al guno s de l o s  r a s go s  cul tu r a l e s  

c ar a c t e r í s t i c o s  d e  s u s  antepas ado s indígenas qu i en recurra a 

m i  t r aduc c i ón y aproveche su r i c o  contenido art í s t i c o  y 

cul tural . 

E l  proc e s o  t r aduc t ivo nos p l anteó do s impo rtan t e s  

aspe c t o s  de aná l i s i s : l a  traduc c ión de t e rm ino l o g í a  

de s c onoc ida , y l a  t r adu c c ión d e  orac ione s c o n  v incu l ac ión 

s em ánt i c a . A s u  vez , é s to s  cons t i tuye ron l as do s áre a s  que 

pre s ent aron m ayo r e s  prob l emas en e l  momento de s e r  vert idas al 

e spaño l , r a z ón por la que s e  l e  ded i c ó  un c ap í t u l o  de la 

memo r i a  a c ada una de e l l a s . El  pre s ente c ap í tu l o  expone l a s  

conc l u s ione s que s u rg i e ron a part i r  de l e s tudio y l a  

tradu c c ión m i sma d e  e s to s  aspe c to s . As í ,  para c ada uno de 

e l l o s  exam in aremo s l a s  conc l u s ione s en torno a l o s  ob j e t ivos 

e spe c í f i c o s , en t o rno a los r e su l t ado s obtenido s , y en torno 

al apo r t e  que c ada uno h a c e  a l  c ampo de l a  t raduc t o l o gí a . 



A . LA TRADUCCIÓN DE TE RMINOLOGíA D E S CONOCIDA : 

E s t e a s p e c t o  hace r e f e renc i a  a l a  di f i c u l t ad que 

pre s upone l a  t r adu c c ión de térm ino s que pertenecen a un c ampo 

en part i c u l ar . En e s t a  s e c c ión s e  cump l i ó  e l  ob j e t ivo 

e spe c í f i c o , pue s e f e c t ivamente , y med i ante l a  inve s t i gac i ón en 

fuent e s  pr imar i a s  y s ecundar i a s , s e  l o gró b r indar e l  

equ iv a l ente en e spañol p a r a  c ada uno d e  l o s  t é rm inos 

de s conoc ido s . Corno r e s u l t ado e spec í f i c o  de e s t a  inve s t i gac ión 

de t é rm ino s se con f e c c ionó el g l o s a r i o  que forma parte de l a  

memo r i a . E s t e g l o s a r i o  e s , s in duda a l guna , u n  impor t ante 

apo r t e  para la t radu c c i ón ya que f ac i l i t ará l a  l abor 

inve s t i gat iva de una buena c ant i dad de t é rm inos asoc i ado s con 

el c ampo de la ant ropo l o gí a . A pe s ar · de e s to , es nec e s ario 

s eñ a l a r  que el g l o s ario o f re c i do no se puede cons ide r a r  de l 

todo c omp l e t o , pue s  adem á s  de s ó l o  cub r i r  una parte de l l ibro 

o r i g i n a l , e s t á  c ondi c ion ado para s at i s f a c e r  m i s  nec e s idade s 

ind i v i du a l e s  ( l as que pueden o no s e r  l as m i s m a s  que l a s de 

otros t r aduc tores ) .  

P ar a  pode r c on f e c c ionar un g l o s ario de e s t e  t ipo , e l  

traduc t o r  debe t e n e r  a c c e s o  a d i c c ionar i o s  e spec i a l i z ado s , 

l ibros de antropo l o g í a  en e spañol y personal espec i a l i z ado en 

e l  c ampo que l e  f ac i l i ten equ i v a l entes  y contextos ade cuado s 

para l o s  d i f e rent e s  t é rm inos . As imi smo , t endrá que e s tar muy 

c l aro r e s p e c t o  a qué t é rm inos inc l u i r  en é l , l a  c l a s e  de 

informac ión que inc l u i r á  para c ada t é rm ino y además , el orden 

en que e s a  i n formac i ón apare c e r á ; 1 0  cual depende t anto de l as 



nec e s idade s p e r s on a l e s  de l t r adu c t o r  c omo de l a  func ión que 

de s e e  d a r l e a s u  g l o s a r i o . 

Adem á s , e s  nec e s ar i o  que e l  t r aduc tor l oc a l i c e  todo s  l o s  

t é rm ino s e n  fuent e s  primar i a s . De e s t a  manera a s e gura n o  s ó l o  

e l  u s o  c o r r e c t o  y ve rdade ro de l t é rm ino e n  l a  l engua de 

l l e gada , s ino que t amb i én proporc i ona un a l to grado de 

c on f i ab i l i dad a su t r ab a j o de t raduc c ión . 

B .  LA TRADUCCIÓN DE ORACIONE S CON VINCULACIÓN SEMÁNTICA : 

Re c o rdemo s que e s te aspe c t o  s e  re f i ere a que l a  

i n f o rm a c ión contenida e n  unos cuantos pas a j e s  s e  expre s ó  por 

medio de orac iones cuyo s nexos no apare c en en f o rma exp l i c ita 

( deb ido a que s on nexos pS i c o l ó g i c o s ) .  S e  di j o  que e l  

ob j e t ivo aqu i ( en l a  t raduc c ión a l  e'spafto,l ) e r a  exp l i c i t ar 

l a s  t r an s i c i one s entre l as orac i one s mediante e l  emp l e o  de 

nexo s m at e r i a l e s  o s in t ác t i c o s , y reorgan i z ar l a  i n f o rmac ión 

contenida en l as orac ione s ; por medio de la ap l i c ac ión de l 

mé todo de t r aducc i ón traduc c ión- informac ión , de l a  

e l iminac ión de porc iones amb i guas , redundan t e s  o 

inn e c e s ar i as , y l a  agrupac ión de conceptos re l ac ionado s . En 

e l  de s arro l l o  de l t r ab a j o m i smo s e  puede c omprob ar que di cho 

ob j e t ivo se cump l i ó  a c ab a l idad y que , por lo t anto , e l  

r e s u l t ado ob tenido e s  una t raduc c ión que s e  amo l da ' a l gen io 

de la l engu a  e spafto l a ' ( Vázquez Ayora , p .  8 5 ) ,  e s to es , un a 

ve rs ión que re f l e j a e l  mayo r grado de cohe s i ón que pres enta 

el e spafto l con respecto a l  ingl é s . En l o  part icul ar , cu ando 

s e a  que n o s  encontremo s f rente a un párra fo en el que 



s in t am o s  que hay una f a l t a  de f l u idez entre s u s  orac ione s , y 

en e l  que l a  re l ac ión entre l a s m i s m a s  no s e a  de l todo 

evident e ,  s e  debe de t e rm inar primero qué t ipo de re l ac ión e s  

é s a  para , d e  acue rdo a e l l o , bu s c ar e l  nexo mate r i a l  

ade cuado y e v i t a r  a s í t r a s l adar a nue s t r a  t raduc c i ón u n  t ipo 

de v incu l ac i ón que e s  más  prop i o  de l ingl é s  que de l e spaño l . 

E s to e s  en s í  ya un val i o s o  apor t e  a l  c ampo de l a  t raduc c ión . 
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APÉNDICE 1 
comparación de pasajes 



OoYnpa.ractÓ"D. eD.tre p.'a.;I� ort,,"D-J� T .u. 

:re*ro*rad.�o� 

Con e l  f i n de dar un a mayor verac idad h i s tó r i c a  a s u s  

pal ab r a s , Ann a  B e n s on y Ch l o e  S aye r ins e r t an en su l ibro 

var i o s  p a s a j  es tomado s de la ob ra H i s to r i a  de l as c o s a s  de 

Nueva E spaña , de Fray B e rnardino de S ahagún ; as í como tamb ién 

un p a s a j e tomado de l l ib ro H i s to r i a  ve rdade ra de la conqu i s t a  

d e  l a  Nue v a  E spaña , d e  B e rn a l  D í az de l Cas t i l l o , qu ien f u e  uno 

de l o s  s o l dado s e spaño l e s  que l l e gó a Méx i c o  con He rnán 

Cort é s . s ahagún es un rec onoc ido c ron i s t a  e spaño l que nos de j ó  

impo r t an t e  i n f o rm a c ión en e spaño l en torno a l a s cul turas 

abo r í gene s de Méx i c o . 

E n  una p r i m e r a  e t apa de l traba j o de graduac i ón s e  tradu j o 

e s t o s  p a s a j e s  s in tomar en cuent a l as corre spondi ent e s  

vers ione s e s c r i t a s  p o r  ambos e sp año l e s . P o s t e r iormente , s in 

emb argo , s e  h i z o  n e c e s ar i o  r a s t r e arl a s , hecho que conl l evó al  

de s c ub r i m i ento de c i e r t a s  inc ongruenc i as o di f e renc i a s  entre 

l a s do s v e r s iones  ( l a t raduc c ión a l  e spaño l de la  vers ión en 

ingl é s  y el  o r i gi n a l  en e spaño l ) .  C ab e  s eñal ar aqu í que adem á s  

d e  o t r a s  d i f e renc i a s  que ana l i z aremos más ade l ant e , exi s t e  una 

en part i c u l ar que radi c a  en la c l a s e  de e spaño l ut i l i z ada en 

c ada una de l as do s v e r s i one s . E s t a  di f e renc i a  se torna 

ent endib l e  cu ando pen s amos en la épo c a  ( l a conqu i s t a  

españo l a ) , e n  que f u e  e s c r i to e l  o r i ginal , en e l  cual ; 



e f e c t ivamen t e , h a l l am o s  voc ab l o s  c omo ' di j é ron l e ' o ' l e 

hub i e ron h ab l ado ' que un tradu c t o r  en e l  umbral  de l s i g l o  XXI 

normalmente no ut i l i z a r í a . 

Ten í a  ante m í  entonc e s , do s vers ione s en e spañol para 

c ada uno de los pas a j e s , con l o  cual era pe r f e c t amente 

apl i c ab l e  la l l am ada prueb a de la retrotraduc c ión . � s t a  

" c ons i s t e en vo l v e r  a tr aduc i r  a l a  L . O .  un s e gmento o un i dad 

l éx i c a  ya t r aduc i do s  a la L .  T .  para hac e r  comparac ione s y 

c o r re c c ione s " ( Newmark , vers ión a l  e spaño l , p .  3 4 1 ) . De 

acue rdo con e s t a  de f in i c ión , m i  t raduc c ión a l  e spaño l del 

pas a j e en ingl é s  func iona como retrotraduc c ión , po r l o  que 

fue ron é s t a y l a  vers ión o r i g inal  l as que s e  s u j e t aron al 

aná l i s i s  c omparat ivo . 

A cont inuac ión , para c ada uno de l o s  pas a j e s  s e  pre s enta 

la ve r s i ón o r i g i n a l  ( l a de l o s  españo l e s ) s e gu ida de la 

retrotraduc c ión ( l a t raduc c ión al e spañol de l texto en ingl é s  

t a l  y c omo é s t e apare c e  e n  O f  Gods and Men ) . E s to perm i t i r á  al 

l e c tor una f ác i l  c omparac ión entre ambas vers ione s . 



P_-.;Ie " :1.  (p. 42) 

OrI"DaJ de �  

Oeelan que antes que hubiese dla en el mundo que se Juntaron los dioses en aquel lugar que se 
lama Teotlhuacin. dijeron los unos a los otros dioses: .¿Qli6n tendri cargo de alumbrar al mundo?· Luego 
a estas palabras respondió un dios y diJo: "Yo tomo cargo de wmbrar al mW1do·. Luego otra vez hablaron 
los dioses, Y dijeron: ·Qui6n sert otro?· Luego se miraron los unos a los otros, Y dij6ronle (a In)): ·S6 tú el 
que alumbres·. Y 61 de buena voluntad obedeci6 a lo que le mandaron y respondió: "En merced recibo lo 
que me haber. mandado. sea asr. 

Ordenironse los dichos dioses en dos renches. los dioses luego hablaron a Nanauatzin y 
dlj6ronle: · iEa pues Nanauatzln, prueba túl· Y como le hubieron hablado los dioses, esforzóse Y cerrando 
los ojos arremetió y echóse en el fuego, Y luego comenzó a rechinar y respendar en el fuego, como quien 
se asa; y como vio Tecucizt6cat1 que se habla echado en el fuego, Y ardla , arremetió y echóse en el fuego. 

Oespu6s que ambos se hubieron arrojado en el fuego, Y deIpuá que se hubieron quemado, 
luego los dioses se sentaron a esperar. Oespu6s que estuvieron gran rato esperando. comenzóse a parar 
colorado el cielo Y en todas partes apareció la luz del ..,.. 

Y cuando vino a salir el sol, pareció muy colorado, plreela que se contoneaba de una parta a 
otra. nadie lo podla mirar. porque quitaba la vIItI de los ojos, resplandecla y echaba rayos de si en gran 
manera; y sus rayos se derramaron por todas partes; y deIpu6s saló la knl, en la mlsm. parta del oriente, 
a par de sol: primero salió el sol Y tras 61 saló la knl: por el orden que entraron en el fuego por el mismo 
satieron hechos sol y It.rla. 

Y los dioses dieron sentencia , y diJeron: ·Su de esta manera, htgase de esta manera·. 

Se cuenta que cuando todavIa todo estaba en tinieblas, cuando el sol no habla brilado aún y no 
habla ocurrido amanecer aigIRI, los dioses se reunieron en Teotihua� ".. tomlr una deciIión. Dijeron 
entonces: "Venid aqul, iOh diosesl ¿Qui6n aceptart la respcnabilidad? ¿QuI6n se hari responsable de 
convertirse en el sol que origita el ..,.? Despu6s de esto In) de eIos que estaba all dijo: ·Oh dioses, ese 
ser6 yo •. y otra vez los dioses hablaron: "Y cut! otro?" Los dioses se miraron IRIS a otros, Ramaron a otro 
dios y le dijeron: "Tú será ese dios, NanauatzIn". 8 acept6 gustoso y dijo : "Esti muy bien, oh dioses, 
hab6is sido ben6volos conmigo·. 

Los dioses formaron dos hileras a ambos lados. Se colocaron frera al joven, mlrtndolo. Y luego 
dijeron: "Ten valor, J6nDte al fuego" .  

Y Nanauatzln, a1r8Vido. decidido, endlnció el c:oraz6n Y cerró los ojos con firmeza. No tuvo 
miedo, no vaciló, no dio '" paso atris. De un 1610 Impulso se lanzó al fuego. Despu6s de ..,  Nanauatzin 
ardió y su cuerpo crujió y chIIporrote6. y una vez que TecucizbIcatI vio que Nanauatzin Irdla, tambi6n se 
lanzó 61 al fuego , Y all ardió. 

M"eentras ambos ardlan entre las .amas, mientras se quemaban, los otros dioses aperaban 
sentados. Cuando ya hablan esperado por mucho tiempo, dio iricio el enrojecimiento del alba. El 
amanecer y la luz se extendieron en todas direcciones. 

Y cuando el sol sali6, cuando briI6 de repentB, paree la ser rojo. Continuó movl6ndose de un lado 
a otro. Era Imposible mirarlo a la cara pues briIaba tan int8nsamente que cegaba con su luz. Emanaba 
rayos de luz de si mismo. En todas direcciones emitfa rayos de luz brilantes que penetraban todo . 

Fue gracias a esto que el sol saJe y realiza IU trabajo durante todo el di •. La knl .. encarga del 
trabajo noctu'no . Es ela quien trabaja toda la noche . . . As! lo establecieron los dioses. 



Desde Tamoanchan iban a hacer sacrificios al pueblo llamado Teotihuadn. AIII también se 
enterraban los principales y seIIores, sobre cuyas sepulturas se mandaban hacer túmulos de tierra. Y los 
túmulos que hicieron al sol Y a la luna son como grandes montes edificados a mano, que parece ser 
montes naturales y no lo son, y cierto lo son, porque los que los hicieron entonces eran gigantes. 

DIcen que se Aama reotlhuactn. y cuando los gobernantes morfan, los enterraban en ese lugar 
y sobre ellos edificaron una pirémide . . . , y construyeron las pirirnides del sol Y de la luna, muy grandes . . . , 
del tamatlo de las montallas. No se debe creer cuando le dice que fue el hombre quien las er9ó, puesto 
que en ese entonces eran gigantes los que todavfa habitaban el lugar. 



Tenl." los sellares sus ejercicios de pasatiempos. Uno era el juego de pelota , Y era este 
ejercicio muy usado entre los seIIores y prirq)ales. Jugaban desnudos, y ceftidos a la cintura con unos 
cintos anchos, y de eOos colgaba un pedazo de cuero de venado labrado, que cubrfa las nalgas; y cuando 
jugaban no herlan con mano ni con pie, sino con la nalga. Los seIIores tralan consigo buenos jugadores de 
pelota que jugaban en su presencia, y por el bando contrario otros principales, y ganibanse oro y 
chalchihuites y cuentas de oro y turquesas, y esclavos, y mantas ricas y mulles ricos, y maizales y casas, y 
grebas de oro y ajorcas de oro y brazaletes hechos con plumas ricas, y pelones de pluma y cargas de 
cacao. 

Las pelotas de uIH eran tamallas como unas grandes bolas de jugar a los bolos y eran macizas, 
de una cierta recina o goma que se "amaba uI, que es muy liviana y salta como pelota de viento Y que se 
recoge de unos irboles naturales de zonas !:ifidas, los que al ser raspados despiden la sustancia blanca 
que presto se torna negra al manipulirsele. Si se deja caer el uIi rebotari muchas veces aún -..perando la 
altura desde donde se le soIt6 . 

Uegó gran cantidad de seftores y cabaIeroI, Y todos eIos jugaron con gran alegria y deleite. 
Habla Jugadores tan buenos que en toda una hora no dejaron que la pelota se detuviera , goIpúndoIa con 
las caderas, nunca con l. manos, pies o brazos. Se COIIIideraba como falta ti la pelota se tocaba con las 
manos u otras partes del cuerpo que no fUesen las caderas o las rodillas. Habla jugadores tan buenos que 
no sólo se ganaban la estima de los senores, .., que tamblen .." Ildm� en sus casas y cortes, en 
donde reclblan recuerdos especiales. 

La pelota era del tamatlo de las que se usan en el juego del viento , pero mn pesada pues 
estaba hecha de 00 tipo de hule que se extrae de unos 6rboIes que crecen en clima caliente. Cuando este 
irboI se pincha, emana gotas blancas que se endurecen de inmediato y se vuelven negras al ser tratadas. 
ESIas bolas rebotan mucho ma que las del Juego del VIenID. Sólo se necesIbI dejarlas caer desde la mano 
para que reboten mucho ma IIID que la posIcI6n de la mano misma; adema, pueden rebotar muchas 
veces antes de detenerse por completo. 



Estos mismos Oos oImecas) Inventaron el modo de hacer el vito de la tierra; era mujer la que 
comenzó y supo primero agujerar los magueyes, para sacar la miel de que se hace el vino, Y Hamíbase 
MayaueI, y el que hallO primero las ralees que echan en la miel se Mamaba PantKaU. 

El maguey se raspaba, el generoso maguey del que sale la aguamiel (sabia). La primera en 
desc:ubrlr c6mo rasparIo fue una mujer Bamada Mayahuel, pero el primero en dac:ubrir el talo, la ralz con 
la que el pulque es fermentado, fue un hombre Ramado Pantecall. 



P-a..1e .. a (p. 7_> 

OrI,,'DaI de BerD.a.I Dia.z: 

y velamos en aquellas ciudades cúes y adoratorios a manera de torres y fortalezas , Y todas 
blanqueando, que era cosa de admiración. Y velamos el agua dUce de que se provela la ciudad, y en 
aqueNas tres calzadas, las puentes que tenIa hechas de trecho a trecho, por donde entraba Y salla el agua 
de la laguna de una parte a otra; y velamos en aquella gran laguna tanta multitud de canoas, unas que 
venlan con bastimentos y otras que voMan con cargas y mercaderlas; y velamos que cada casa de aque" 
gran ciudad, de casa a casa no se pasaba sino por unas puentes levadizas que tenlan hecha de madera, 
o en canoas. 

y estaban cuantos g6neros de mercaderfas hay en toda la Nueva EspaIIa. Como no hablamos 
visto tal cosa, quedamos admirados del gran concierto Y regimiento que en todo tenlan. El rumor y zumbido 
de las voces y palabras que di habla sonaba mis que de una legua, y entre nosotros hubo soldados que 
hablan estado en muchas partes del mundo, y en Constantinopla , y en toda ItaHa y Roma, y dijeron que 
plaza tan bien compasada y con tanto concierto y tamalla y lena de tantII gente no la hablan visto. 
Comencamos por los mercaderes de oro y plata Y piedras ricas y plumas y mantas y cosas labradas. 
Luego estaban los mercaderes que vendlan ropa mn bata y algodón y cosas de hilo torcido, Y 
cacahuateros que vendlan cacao, y los que vendlan mantas de henequ6n Y sogas Y cotIraS, que son los 
zapatos que calzan y hacen del mismo irboI , y ralees muy dulces cocidas, Y otras rebusterlas, que sacan 
del mismo irbol, todo estaba en una parte de la plaza en su lugar setlalado; Y cueros de tigres, de 'eones y 
de nutrias, y de adives y de venados y de otras aHmatlas, tejones y gatos monteses , de ellos adobados, y 
otros sin adobar. Digamos de las fruteras, y de todo g6nero de loza , hecha de mH maneras, desde tinajas 
grandes y janilos chicos. Para qu6 gasto yo tantas palabras de lo que vendlan en aquela gran plaza, 
porque es para no acabar tan presto de contar por menudo todas las cosa. 

Esübamos asombrados ante las grandes torres, los templos Y 1 .. edificaciones. Todos ellos 
estaban hechos de piedra, Y se elevaban sobre las aguas. AIgooos de nosotros nos pregurübamos si todo 
aquello no seria mAs que un suello. 

Nos quedamos dI, contempltndolo todo. Vimos el agua fresca que llegaba hasta la ciudad, Y los 
puentes, construidos a intervalos sobre los terraplenes, de manera que el agua poc:tla entrw y saJir desde 
una sección del lago hasta otra. Vimos gran cantidad de canoas, unas que llegaban con provisiones y otras 
que partlan con mercaderla. Vimos tambi6n que no se poc:tla pasar de una casa a otra de la gran ciudad si 
no era por los puentes elevadlzos o utilizando una canoa. 

VMan casi igual a como lo hacemos en E_a, y casi con ef mismo orden . Fue maravilloso ver 
con qu6 sentimiento lo haclan todo . El buIcio del mercado se poc:tla escuchar desde casi una legua de 
distancia, Y aqueIos que hablan estado antes en Roma y ConsIanIinopIa dijeron nunca haber visto un 
mercado tan concurrido Y tan bien organizado. Habla comercio de 01'0, plata, piedras preciosas, plum .. , 
telas y bordados. Habla comerciantes que vendlan ropa de algodón, Y otros que vendlan cacao. Habla 
quienes vendlan tela de henequ6n, asl como cuerdas y %IpaIos hechos con la misma planta. TamlHn 
vendlan sus dulces ralees ya cocidas, todo en una secci6n del mercado espec¡.I para ellos. 

En otra secci6n tenlan pieles de jaguar, león, venado y otros animales, algunas de ea .. Cl.ltidas, 
otras no. Permft:aseme menc:iorw a los vendedores de frutas, asl como a todos los tipos de aIfar.la, los 
que presentaban miles de formas. Me pregunto por qu6 pierdo el tiempo cordndoIes lo que vendlan en 
ese gran mercado, ya que nunca terminarla de describir10 todo. 



Otra saJa del palacio se namaba te<:calli o teccalco: en este lugar residlan los senadores y los 
ancianos para olr los pleitos y peticiones, que les otrecla la gente popular; y los jueces procuraban de hacer 
su oficio con mucha prudencia y sagacidad, y presto los despachaban; porque primeramente demandaban 
la pintura, en que estaban neritas, o pintadas las causas, como hacienda o casas o maizales; y despu6s 
cuando ya se quena acabar el pleito, buscaban los senadores los testigos, para que se afirmasen en lo que 
hablan visto u oldo; con esto se acababan los pleitos. 

Y si ola el seIIor que los jueces o senadores que tenlan que juzgar, dilataban mucho, sin razón, 
los pleitos de los populares, que pudieran acabar presto, y los detenlan por los cohechos o pagas o por 
amor de los parentescos, luego el saflor mandaba que les echasen presos en unas jautas grandes, hasta 
que fuesen sentenciados a muerte, y por esto los senadores y jueces estaban muy recatados o avisados en 
su oficio. 

Las quejas de las clases sociales bajas y la gem. común eran escuchadas por los jueces en la 
corte. Todos los dlas, la gent8 común les daban a conocer sus inquietudes. En calma y con prudencia 
escuchaban las quejas y las anotaban en su sistema pict6rlco. Los jueces estudiaban tos diferentes casos 
y, cuando hablan comprobado su veracidad, buscaban informantes y tesIIgos, y COIllideraban la situación 
total: los demandantes, lo que habla sido robado Y los cargos correspondient8a. AqueJas jueces que 
ejarclan su oficio en forma injusta eran encarcelados. 



L a  c omp a r a c ión entre l a  r e t rot raduc c i ón ( m i tr aduc c i ón ) 

y e l  o r i g in a l  en e sp año l nos l l ev a  a conc l u i r  l o  s i gu i ente : 

a .  L a s  d i f e renc i a s  m á s  noto r i a s  cons i s ten e n  l a  

comp ac t a c ión d e  l a  informac ión p o r  p a r t e  d e  l as autoras de l 

texto fuent e . E l l a s resumen gran parte de l a  i n f ormac ión de 

l o s  p a s a j  e s  o r i g in a l e s . Aqu í c abe s uponer que e s t e resumen 

obede c e  a r a z o n e s  de ec onom í a , ya que a l guno s de los pa s a j es  

o r i g i n a l e s  son ext e n s o s . E n  l as s i gu i en t e s  s e c c iones  s e  

ob s e rv a  e s t a  tenden c i a  a l a  compac t a c ión : 

1 .  ( torn ada de l s exto pas a j e )  

O r i g i n a l  de s ahagún : 

y 11 ola el seIIor que los jueces o senadores que tenlan que juzgar, diIatman mucho, sin razón, 
lOS pIeIlos de los populares, que pudieran acatm prestO, Y los detenlan por lOS cohechOI o pagas o por 
amor de los parentelc:os, luego el seIIor mandaba que les echasen presos en unas jaulas grandes, hasta 
que fuesen sentBnciados a muerte, y por esto los senadores y jueces estaban muy recatados o avisados en 
su o1Ic:io. 

Retrotraduc c i ón : 

Aquellos jueces que ejerclan su oftcio en forma injusta eran encarcellldos. 

2 .  ( tornada de l t e r c e r  pas a j e )  

O r i g i n a l  de s ahagún : 

. . .  y gaMb.,.. oro y chaIct1IhUtIIs Y cuentas de oro y �, y 8ICIavos, Y mantas ricas y 
maxtles ricos, y maiDIes Y casas, Y ",abas de oro y ajoren de oro y brazaIeta hechos con plumas ricas, y 
pelones de pluma y cargas de cacao. 

Retro t r aduc c ión : 

. . .  reciblan recuerdos especiaIa. 



3 .  ( tom ada de l qu into pas aj e )  

Or i g i n a l  de B e rn a l  D í az : 

. . .  y cueros de tigres, de leones y de nutria, y de .dives y de venados y de otras aUmalla, 
tejones y ga1Ds monteses 

R e t r o t r aduc c ión : 

. . .  pieles de jaguar, león, venado y otros animales 

b .  Cuando l as autoras t i enen a di spo s i c i ón do s o más 

i n f o rm e s  en torno al m i smo tema , la t endenc i a  es entre l az ar o 

c omb i n a r  s e c c iones  de uno y o t ro i n f o rme ; t a l  e s  e l  c a s o  de l 

t e r c e r  p a s a j  e ,  para cuya e l aborac ión s e  emp l e ó  informac ión 

proven i en t e  de t r e s  i n form e s  di f e rentes acerc a de l j uego de 

l a  p e l o t a . t s to s  no s e  hal l an j untos en l a  obr a  de s ahagún , 

s ino m á s  b i en e s t án d i s t r ibu ido s  en e l l a . 

c .  Cu ando e l  i n f o rme e s  extens o , c omo suc ede con e l  de 

B e rn a l  D í az de l cas t i l l o , l as autoras t amb i én opt aron por 

e s te ent r e l az ado de i n f ormac ión para con f e c c i onar el pas a j  e 

( e l qu into ) .  

d .  L a s  técn i c as ( re s umen y comb inac ión de ideas ) 

u t i l i z adas por l as autoras no s on repren s ib l e s  en s i  m i smas ; 

pero s i  l o  e s  e l  h a c e r  c r e e r  al  l e c tor que l a  i n f o rmac ión de l 

p a s a j e que e s t á  l eyendo e s  l a  m i sm a  ( o  muy s im i l ar pue s to que 

s e  t r a t a  de una t r aduc c ión ) que l a  que conf orm a  el p a s a j e 

o r i g in a l  en e spaño l . S in lugar a duda , e r a  e l  deber de l as 



aut o r a s  ind i c ar p o r  e s c r i t o  qué e s  l o  que en ú l t ima ins t anc i a  

t i ene de l ante de s í  e l  l e c to r . D e s a f o rtunadament e ,  é s t e 

p a s a r á  de s ap e r c ib i do a menos que por a l guna razón rev i s e  l o s  

códi c e s  o r i g i n a l e s . E n  e s t e  s e n t i do e l  l e c t o r  s e  v e  a f e c t ado 

al no r e c ib i r  toda l a  i n f o rmac ión y al no a l e rtár s e l e  s obre 

e l l o . S i  d i cha advertenc i a  hub i e s e  exi s t ido , entonc e s  

que da r í a  a c r i t e r i o  de l l e c t o r  amp l i ar l a  informac ión o 

c o n f o rm a r s e  con l a  que t en í a . 

con s i de r ando l o  ant e r i o r , s e  podr í a  hab l ar de l a  

p r e s enc i a  o aus en c i a  d e  é t i c a  en e l  proc e s o  t r aduc t ivo . E n  

e s t e  s en t i do n o t amo s que l as autoras de l t exto fuente , 

( qu i en e s  en al gún momento t amb i én t r aduc en ) ,  no cump l e n  a 

c ab a l i dad con e l  comprom i s o  inhe rente a l a  c reac ión de una 

t r aduc c ión . Me re f i e ro a la ob l i gac ión que t i ene el t r aductor 

de hac e r  l l egar a s u s  l e c tore s todo y nada más que l o  

c on t e n i do en e l  t e x t o  o r i ginal . Lo que , e n  o t ras pal abras 

s i gn i f i c a  que el  t r aduc tor s e  c ompromete a verter en el  

l engu a j e de l l e gada la t o t a l idad de la informac ión pre s en t ada 

en el texto fuente , y ademá s , a hacerlo s in a l terar , r e s um i r  

u om i t i r  en forma a l guna cualqu i e r a  d e  l as part e s  d e  d i cha 

i n f o rmac ión . Es e s t a  l a  é t i c a  que debe ser s i empre fundamento 

de l quehac e r  t raduc t ivo . 

e .  L a  tarea de l t raduc tor en una s i tuac ión c omo e s t a  e s  

exp l i c ar en una no t a  a l  p i e  de página : a .  que l a  tradu c c ión 

que se o f re c e  no es la t r aduc c ión de los p as a j e s  en ingl é s , 

s ino que s on l o s  o r i g i n a l e s  en e s paño l , y b .  que al i gu a l  que 



l o s  p a s a j  e s  en ing l é s , l o s  o r i ginal e s  en e spafiol s e  

encuent ran r e s um i do s . De  e s t a  m an e r a  no s e  incur r i r á  en e l  

m i smo e r r o r  d e  l as auto r a s  d e  O f  Gods and Men . 
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