
El Tocotin Expresi6n de Identidad

El Tecotin o mitote, la danza azteca festiva, aparece con tal frecuen-
cda en las obras dramiticas de la Nueva Espana que permite seguir su
trayectoria desde los primeros autos misioneros hasta Sot Juana. El hecho

de que esta danza se incluyera ya en las primeras obras dramaticas de

Ia CoIonia se suele interpretar como manifestaci6n de ufania de quienes
experimentaban en si mismos una resonancia y personal aprecio por la

cultura precortesiana, que no se prestaba fiacimente a la representaci6a
dramatica ni a su incorporaci6n en las formas cisicas del teatro espaniol.
Su sola presencia es indicio de la .simbiosis cultural.

La primera noticia que tenemos del tocotin, fuera del drama didactico

compuesto por los misioneros, es el dramatico y devoto Auto y Triunfo

de la Virgen y Gozo Mexicano (1620), cuyo autor, Francisco Bram6n,

se empena en recalcar lo de "gozo mexicano", al poner el tocotin en

lugar de la "despedida", que era mis usual.2 En las acotaciones se en-

cuentra una de las mas completas descripciones de la danza e instrumen-

tos que la acompaiian. Ya casi al fin del drama dos ciudadanos se apres-

tan a cantar las alabanzas de la Virgen, y en ese momento un tropel de

muchachos en atuendo azteca se presentan con ofrendas florales y por-

tando instrumentos musicales. Les siguen seis caciques vestidos con calzas

bordadas de oro y calzados con sandalias adornadas del mismo metal;
cada uno de ello lleva un escudo sobre el cual aparece en relieve el guila
sbre la tuna. Al fin aparece como personaje alegorico el Reino Mexi-

cano, al igual que los caciques cubierto ademas de tilma de plumas y
oro y tocado con penacho de plumas multicolores. Los siete hacen reve-

1 Los misioneros adoptaron el tocotin ya en los primeros tiempos. Poste-
rior ente lo extendieron :al Norte hasta Baja California; todavia en fecha tan
posterior como 1699, Salvatierra narra su llegada a Loreto e incluye una ver-
si6n del tocotin que vio representar. V. Francisco Maria Piccolo, S.J., Informe
del estadQ de la wneva Cristiandad de California, edicion, estudio y notas per
Ernest Burrus, S.J., Madrid, Ediciones Jose Porrua Turanzas, 1962, p. 7.

2 Francisco Bram6n, Auto del triunfo de la Virgen y gozo mexicano (1620),
edici6n de Agustin Yanez. Mexico, UNAM, 1945.
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rencia al trono de la Virgen y comienzan su danza acompafiados por los

musicos. ".. . sacaron diversidad de instrumentos que usan en esta danza,

entre los cuales aquel que es mas necesario se llama teponaztle, que es
de palo, y todo de una pieza, muy bien labrado, hueco, y sin cuero ni
pergamino por de fuera, con cierta hendedura o muesca por lo alto;

t6case con palillos, aunque son los extremos delicados, por ser de algo-

d6n; de otro instrumento usan, que es mayor que este, alto mas que ;hasta

la cinta, redondo, hueco, entallado por de fuera y pintado, en su boca
tiene un ancho parche de cuero de venado, bien curtido y estirado, que,
apretado, sube, o flojo, abaja el tono; t6case con las manos, aunque con
trabajo. Concertados 6stos y otros instrumentos, dieron los siete principio

a una vistosa danza, que llaman los mexicanos netotiliztle, y en nuestro
vulgar, mitote o tocotin; es danza que para relaci6n o escrita no tiene

gracia y donaire, que le comunican aquellos que diestramente deleitan

en ella con sus agradables vueltas, reverencias, entradas, cruzados y

paseos, como lo hicieron maravillosamente estos siete mexicanos. . ., "3

En tanto que aquellos danzan, otros entonan a coro los versos que

con siete coplas escritas en hexametros.

Bailad, mexicanos;
suene el tocotin

pues triunfa Maria

con dicha feliz.
Cantad aleluyas
a Dios, que sin fin,
pues triunfa Maria
con dicha feliz.4

A esta altura el drama ha asumido una nota lirica, en lenguaje, po-
tico directo y claro, sin trabas de retruecanos culturanos o conceptistas,

para llegar a un armonioso final en una atmosfera de jubiloso triunfo.

Los instrumentos, el vestuario, los caciques y el Reino de Mexico, al

mismo tietmpo que simbolizan al Nuevo Mundo, dan al conjunto un amp

biente de ese mundo con su exotica cultura. Hay que conceder que, con

excepcin : de las primeras palabras, lo mismjo pudieron haberse escrito

esos versos en Mexico que en Eipaia, pero iusic a, anzay caciques que
'son nobles y de buen linaje", aiaden. la atmosfera peregrina y exotica.

Ibid., pp. 56-;
4 Ibid., p. 58.
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Sor Juan Ines de la Cruz invierte el proceso usando el tocotin como

poema introductorio a su Loa Para el Auto Divino Narciso.5 El tono, ade.

mis, es de un festivo regocijo, aun cuando el tocotin ha sufrido una obvia

transformaci6n estetica dictada en parte por la finalidad del auto. En 61-

timo termino el tocotin no es mas que una breve nota de alegre introduc-
ci6n a una loa cuyo tema versa sobre los antiguos sacrificios aztecas en
cuanto presagiaban el Sacrificio Eucaristico Cristiano. Para la loa se han
alterado ligeramente la rima y estructura de los versos, pero la introduc-
cion de la danza es un rasgo feliz que establece la atmosfera para la des-
cripci6n de la festividad del "gran dios de las semillas". Tanto en esta loa
como en la que precede a El Cetro de Jose es en donde Sor Juana parece
vibrar mas entraniablemente con el indigena mexicano y en donde mejor
expresa la estima por su cultura. Y esta simpatia se hace evidente en otros
tocotines, incluso uno en nahuatl, los que sin duda deleitaban su oido tan
sensible a toda melodia, ya fuera en verso, ya en musica. A pesar de la
versi6n hispanizada que tiene el tocotin en la Loa Para el Auto El Divino
Narciso, es quiza mas tradicional que la que Bramon incluy6 en su auto.
Ya en las primeras lineas, Sor Juana hace referencia al mito azteca de los
hijos del sol:

Nobles mejicanos
cuya estirpe antigua
de las claras luces
del Sol se origina. 6

Alfonso Mendez Plancarte supone que esta referencia procede de la
Historia Eclesiastica de Mendieta, a traves de la edici6n de 1615 de la Mo-
narquia Indiana de Torquemada, en la que se cuenta el mito del sol

que dispara una flecha.7 Tan posible es, sin embargo, y con mayores

visos de probabilidad, que la tradici6n misma hubiera sobrevivido en

las danzas rituales aztecas que eran familiares a Sor Juana. Evidente con-

firmaci6n se encuentra en los tocotines que se danzaron en 1628 y 1640

en el Colegio Maximo de San Pedro y San Pablo.

Matias de Bocanegra habia escrito la Comedia de San Francisco de

Borja que se represent6 en 1640 para celebrar la llegada de Diego L6-

pez de Pacheco, Marques de Villena y Duque de Escalona, el nuevo vi-

5 Sor Juana Ines de la Cruz, Obras completes, edici6n, prologo y notas Al-
fonso Mendez Plancarte, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1955, vol. II,
p. 3.

6 Ibid., p. 3.
7 Ibid., p. 503.
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rrey de Felipe IV. 8 Como era costumbre en tales ocasiones, se hacian ver-
sos alusivos al huesped tanto al comienzo como al final de la obra. Una
vez mis, aqui tambien el tono es festivo y la ornamentaci6n rica y ex6ti-
ca. Al par que la intenci6n de halagar al virrey, se expresa el orgull
poe la hermosura de Mexico, y si bien, en muestra de vasallaje, con evo.
caciones cultuales se equipara al visitante con el sol en su cenit, aparece
bie definida una expresi6n de identidad mexicana, de que se es otra
naci6n y un pueblo distinto. 9

Como veremos luego, no es esto una mera pretenci6n de leer en un
texto temprano actitudes que no surgieron sino hasta mas tarde. Lo que
aparece claro desde tiempos de Bram6n hasta Sor Juana es que el tocotin
expresaba una comprension simpatica mezclada de ufania por una
cultura que no era europea. Pero la manifestacion mas fuerte de estos
sentimientos y en donde la identidad mexicana se percibe ya sin ambi-
guiiedades es el tocotin que se danz6 en el Colegio Maximo de los jesuitas
en M6xico en 1628.

Para decirlo en pocas palabras la ocasi6n era delicada y al mismo tiem-

po prefiada de esperanzas gravemente amenazadas por recientes desas-
tres. Un nuevo arzobispo, Francisco Manso y Zufiiga, habia legado
en abril a ocupar la sede de Mexico. 10 El nuevo virrey, Rodrigo Pacheco
y Osorio, Marques de Cerralvo, le habia precedido cuatro anios antes.

Ahora bien, la ultima vez que habian coincidido en Mexico un arzobispo

y un virrey, la apenas disfrazada rivalidad entre ambos habia terminado
en el tumulto de 1624, el saqueo del palacio virreinal y el exilio de am-

bos personajes.

Asi, pues, M6xico tenia de nuevo sus dos sefiores, el espiritual y el
temporal; el espiritual acababa de llegar y aunque estaba destinado a una

destituci6n eventual por diferencias con el que seria sucesor de Cerral-

vo, esto estaba aun por venir; lo que estaba presente era la memoria de

1624, los precios fluctuantes de los granos, la peor sequia de la historia

seguida por las inundaciones de 1627. Como si fuera poco, la rapida dis-

minuci6n de la poblaci6n indigena del Valle de Mexico se habia hecho

8 Jose J. Arronm "Una desconocida comedia mexicana del siglo XVII",
Revista Ikberamericana, XIX, no. 37, oct. 1953, pp. 82-3.

9 Sail, mexicanos
bail el tocotin
que al sol de Villena
teneis en aenith
ibid., p. 93.

10 Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en Mexico, El Paso, Editorial Re-.
vista Cat6lica, 1928. El tomo II, p. 123, sefala el 12 de abril de 1628 como
la fecha en que Manso ocup6 su sede.
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evidente a todos, excepto al observador mas obtuso, y el sistema del re-
partimiento estaba evolucionando hacia la hacienda con la secuela de
deudas que pesaban sobre el comun de los peones indios.11 Este era, pues,
el fondo sobre el que se proyectaba la recepci6n festiva que se haria
al nuevo arzobispo en abril de 1628;12 y aun tal vez latente en el recuerdG
de los jesuftas alii reunidos, bullia la sarcistica defensa que en nombre
de ellos se habia hecho para librarlos de la condenaci6n en epoca del
ultimo motin. "Los padres de la Compania, con su singular prudencia,
desean siempre no dejar descontento a nadie; y esto intentaron en este
caso, si bien no parece que lo consiguieron".' 1

Ahora, quiza habia llegado la ocasi6n de hablar claro y de tomar po-

siciones, y esto precisamente hicieron. Presentaron la Vida de San Igna-

cio, comedia en cinco actos de teatro colegial y de tradici6n jesuitica, en
la que, al final, uno de los personajes, un angel, daba la despedida. 14 No
son de sorprender en lo mas minimo los juegos de palabras y las figuras
literarias que el apellido de Manso proporcion6 a los versificadores ba-

rrocos. La despedida es semejante a los versos introductorios, pero hay un

cambio del tono festivo a la melancolia y la nostalgia. En marcado con-

traste con los versos laudatorios de la introducci6n, el angel se dirige al

arzobispo en la siguiente deima:

Yo como se lo que el cielo
estima pobres humildes

y que del mundo las tildes
son los indios de este suelo,
quiero inclinar mi alto vuelo
a su humilde tocotin;
que por los indios al fin
puestas las alas en cruz

11 Charles Gibson, The Aztecs under Spanish Rule, Stanford, 1964. Cuales-
quiera que sean los datos estadisticos que se elijan, no hay duda de que la po-
blaci6n indigena disminuy6 rapidamente entre 1620 y 1650. Vease pp. 136-
141; Appendix IV, pp. 448-451 acerca de la crisis creciente que representaban
los peones cargados de deudas, vease pp. 248-249 y la nota p. 534.

; 2 Cuevas, op. cit. y los versos dedicados a Manso sefialan abril como el
mes en cuesti6n.

. Francisco Javier Alegre, iS.J., flistria de la C mpa ia de Jesus de Nweva
Espaa, anueva edici6n por Ernest Burrus, S.J., y Felix Zubillaga, S.J., Roma,
Institutum Historicum S.J., 1958, vol. II, p. 363.

14 Vida de San Ignacio, Biblioteca Nacional de Mexico. Ms. 244 (588).
Actualmente preparo de esta obra una descripci6n detallada que mias tarde for-
mara parte de un libro acerca del teatro escolar jesuitico en Mexico.
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eclipso su hermosa luz
el Divino Serafin.1"

Tras presentar al obispo este no muy sutil recordatorio acerca de los
humildes y pobres, el tocotin comienza a incorporar dos temas: el origen
solar de los aztecas y el reconocimiento, en la persona del arzobispo, de
aquIe que habia de llevar el mito a su plenitud, ya que es el padre
de aquellos. Como se vera, en el fondo es la misma tecnica que habra
de emplear Sor Juana; el mito pagano que presagia una realizaci6n cris-
tiana. Los danzantes son de nuevo caciques, y empiezan:

Tocotin cacique
hijos tocotin
que el sol vuestro padre
os espera aqui.

Manso la tenesis
Y esta bien asi
que es baile de mansos
vuestro tocotin.

Y asi sigue la danza, pero cerca de su mitad irrumpe de nuevo el
angel en versos del mismo corte, pero en los cuales, en vez de las gozo-
sas palabras "bailad", "cantad" o "salid", comienza un treno:

Gemid Mexicanos,
caciques gemid,
debajo las cargas
que mansos sufris.

Que el cielo cejado
abre sin dormir
pestafias de estrellas
a veros gemir.16

Asombrado el angel pregunta "iQuien os carga asi?" y, fiel a la co-

rriente ascetica del S. xvii, encuentra un paliativo o quiza un consuelo:

puesto que los indios sufrian por amor de Dios, podian encontrar en ello

razi6n para alegrarse. Pero la cuesti6n no es tan simple, porque despues

5
s Ibid., fol. 91 v. y 92 r.

16 Ibid., 92 r.
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de alidir a los tragicos sucesos de la Navidad de 1624 y de encontrar pro.
mesas de un futuro mas benigno, el tono cambia nuevamente para ex-

playarse esta vez en otro tema, el de la disminuci6n de la poblaci6n in-

digena:

Nuestros bailes daban
cuando yo naci
mas plumas al aire
que flores abril.

Todas se volvieron
plumas de nebli
sobre indios pelados
gavilanes mil.

Cuarenta mil indios
solian salir
en Mexico al baile
hoy no hay cuatro mil.

De hoy en cien anos
oiran decir:
"C6mo eran los indios ?"
"No se, no los vi." 17

En estas coplas se encuentra algo mas que una -mera condenacion de
la rapacidad que habia reducido el numero de indios relegandolos a una
condici6n de miseria y penuria; presentes estan tambien los presagios que
inquietaban a hombres como Mendieta, Davila Padilla y Torquemada.
En su Memorial, Fray Toribio de Betanzos habia sostenido que la pobla-
ci6n indigena estaba destinada a desaparecer. Las razones que aduce no
favorecen ni a los indios ni a la idea que el fraile se habia formado

de la justicia de Dios, pero tal vez pudieron haber tranquilizado a los

espanioles que se veian en apuros por encontrar algun medio de impedir

la desaparici6n de los indios. Otros cronistas, tanto franciscanos como

dominicos, rechazaban el razonamiento de Betanzos, aunque coincidieran
en admitir que los indios parecian destinados a desaparecer en virtud

de algun decreto divino; Torquemada, por su parte, se hace eco de Be-

tanzos en lo de que la ultima causa de la disminuci6n de los indios es
un castigo divino, mas no asi Davila Padilla ni Mendieta. 1 8 Este ultimo,

17 93 v. 94 r. Es interesante comparar estos nuimeros con las estadisticas que
presenta Gibson, op. cit., pp. 139; 141 y 142.

1 8 Vease John Leddy Phelan, The Millenial Kingdom of the Franciscanr in
the New World, University of California Press. 1956, pp. 90-92.
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en s ^enfoque cuasi mistico, deparaba el castigo a los espaioles y l pre-
mio a los indi os.

Al igual que Divila, Torquemada habia publicado su Monarqda in
diana trece afios antes de la legada de Manso, y su tesis pudo ofrecer, y
quizi ofreciera, una fuerte tentacion a los sefiores espirituales y temporales,
acosados como estaban por tantos problemas, de considerar la desapari-

ci6n de los indios de manera fatalista. Con todo, el tono de las coplas
arriba citadas no es de pesimismo mistico, y aunque, al igual que Men-
dieta, culpan a la avaricia, rechazan sin embargo el pesimismo para aten-
der nuevamente a la idea de los primeros franciscanos acerca del milena-

rio reino indigena.' 9 Esto no es mera conjetura, ya que se expresa el

optimismo en una nueva profecia, que se entona como contraparte del

triste estado antes descrito:

Bailemos caciques
que no sera asi
pues del sol colgada
nuestra guila vi.

Y luego aparece, en forma ligeramente modificada, el prometido Que-

zalc6atl, quien del polvo de huesos amasado en sangre y vivificando por el

sol, moldea una nueva familia humana:

Su calor vital
han revivir
una hermosa Fenix
de un gusano vil

Si cesan la cuenta

del medio partir
multiplicaremos
como el tule y juil.

Seran los tianquez
ferias de Paris

y andaai sobrado
el chile y maiz.

Tocotin caciques, etc.
En tiempos pasados

siglos de oro al fin

19 Ibid., pp. 99-105.
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no segulanis al baile
cargadds asi.

No habia mdchas cargas
imechos indios si,
pocas entre muchas se pcidian sufrir.2

La scesi6n de contrastes auinenta el efecto del verso: ayer los indios
pedian sopotear las cargas, hoy ya no pueden sufrirlas; se compara et
tragieo presente con el dorado pasado y se logra un contraste implcito,
con sobretonos erocionales, gracias a Ia repetici6n del estribillo 'Tc
tin Caciques". Porque si los- caciques eran todavia "Nobles de been i-
naje'', hadca mucho que haban dejado de se un sector efectivo de la
sociedAd y ean ms n recuerdo nostilgico y a eces patettico de gioriis
paadas.21 Se asa depender del sot la prof eda del reino ftturo. De so
Nbiab de recibir el agnifa los rayos vivificantes; y el sat era Manso, quien
haifri d hacer que este amable EInix surgiera del polvo y la ceniza a
una nueva vida.

No solo los versos estaban planeados para producir su efecto, sino
que tambien lo estaba el escenario. Porque en 61 estaban pintados, en
combinaci6n, el selfo de la ciudad de Mexico con el escudo de armas del
arzobispo que aparecia sobre el pecho de Aguiia. Y como de todo apare-
cia la divisa renouabitur iuuentus tua, era obvio que de Manso y Zuniiga
mucho dependia y se esperaba.

El fuerte sabor didactico en el teatro jesuitico escolar no es de sor-
prender, sino todo lo contrario; lo que no es usual es que se den leccio-
nes a un arzobispo de modo tan publico y a las dos semanas de su arribo;

y es sorprendente la franqueza del tono, aun haciendo concesiones al
retruecano barroco. Pero, por otra parte, habia un sentimiento de ur-
gencia que debi6 haber penetrado a los jesuitas.

Sorprende tambien el sentido de mexicanidad que tenian esos jesuitas;
siempre se habla de Mexico, nunca de Nueva Espania; al glosar la divisa
renouabitur se refieren a si mismos como a la juventud de Mexico; y
mis de un siglo despues, los jesuitas mexicanos exilados, al esforzarse
por interpretar el Nuevo Mundo ante Europa, daran marcadas muestras

de una identidad que algunos han considerado como la primera agitaci6n

del espiritu nacionalista. Y aun hubo quienes, como Clavijero, llegaron
a tomar simplemente como sinonimos al periodo de la Antigiuedad Clasi-

20 Op. cit., 94 r.
21 Gibson, op. cit., pp. 160-163 para lo de la decadencia del cacicazgo.
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ca y la Epoca Azteca. Ese mismo espiritu, embrionario quiza en la forma,

pero ya reconocible, es el que aqui se agita en 1628. Y esta simpatia y
orgullo por la cultura azteca se ha de ver en funcion *de la formaci6n que
recibian los estudiantes del Colegio Maximo; la mayoria de ellos habian

sido tempranamente doctrinados en la estima y en el esfuerzo por com-

prender esa cultura ya desde los dias de su noviciado en Tepozotlan. La

insistencia en que los novicios dominaran las dos principales lenguas, el

Nahuatl y el Otomi, esta bien documentada.22 Tepozotlan, ademas de no-
viciado,,era tambien colegio para la educaci6n de j6venes indios. Tanto
enfasis se daba a que los jesuitas llegaran a ser bilingiies y se familiariza-
ran con la cultura indigena, que solo aquellos que fueran competentes en

ambas lenguas indigenas podrian ser promovidos a ser rectores del cole-

gio.23 Asi, pues, junto con la formaci6n intelectual que recibian los: .es-
tudiantes de San Pedro y San Pablo, tanto la constante tradicion de inte-
res y cuidado por el indio como la reciente publicaci6n de la Monarquia
Indiana y la llegada del arzobispo, ofrecieron la oportunidad para unai
de las primeras y mas fuertes expresiones de aspiraciones mexicanas.

THOMAS HANRAHAN, S. J.
Loyola University of Los Angeles.

22 Alegre, passim.
23 Ibid., vol. II, p. 650.
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