
¿Qué fue pri me ro?

El es tu dio de la ac ti vi dad cha má ni ca
ha es ta do li ga do prin ci pal men te a la his -
to ria de las re li gio nes y se ha con ver ti do
en ob je to de es tu dio de la et no lo gía, la
so cio lo gía y la psi co lo gía. Sin em bar go,
el fe nó me no cha má ni co ha si do po co es -
tu dia do des de la pers pec ti va dra má ti ca,
des de el his trio nis mo es cé ni co o des de el
uso de las con ven cio nes tea tra les que és -
te ha si do ca paz de uti li zar.

El cha ma nis mo: fe nó me no cen tral
asiá ti co y si be ria no (Mir cea Elia de, s. f.),
es tá ge ne ra li za do en el mun do en te ro y
su fre va ria cio nes, tan to de for ma co mo
de con te ni do, se gún los as pec tos cul tu -
ra les que los di fe ren tes gru pos hu ma nos
han de sa rro lla do.

El fe nó me no cha má ni co es so bre na -
tu ral: de ri va do del ejer ci cio del tran ce
ex tá ti co del cha mán. El cha ma nis mo
pue de ser en ten di do co mo un ac to de
ma gia, de sa cer do cio, de cu ran de ris mo,
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“Ser ac tor del Kat ha ka li no es una elec ción, es una vo ca ción. Des de su más 
tier na edad el ni ño que da su je to a una dis ci pli na. En tra en un uni ver so tea tral que

es con ti nuo a un uni ver so re li gio so. No es só lo una cues tión de ofi cio, si no de mi sión”.

Eu ge nio Bar ba
Más allá de las is las flo tan tes.

“El ac tor es un me ro em pi ris ta, un cu ran de ro guia do por un ins tin to po bre y va go,
al can zar las pa sio nes por me dio de sus pro pias fuer zas, en vez de con si de rar las 

abs trac cio nes pu ras, con fie re al ac tor la maes tría de un ver da de ro cu ran de ro” 

An to nin Ar taud
El tea tro y su do ble.



pe ro tam bién in vo lu cra una ac ti vi dad
pro fun da men te tea tral en la que el cha -
mán des plie ga un co no ci mien to in tui ti -
vo o no, del ar te es cé ni co y de la ac ción
dra má ti ca. Es un fe nó me no com ple jo y
vas to, en el que in ter vie nen di fe ren tes
as pec tos cul tu ra les o ge né ti cos del
“ele gi do”. 

Her beth Read (s. f.) en su in quie tan -
te y elo cuen te pro pues ta: “Ima gen e
idea”, le otor ga al ar te, del pa leo lí ti co
pri me ro y del neo lí ti co lue go, una fun -
ción em brio na ria, ge né si ca y pri mi ge -
nia, so bre el res to de las ac ti vi da des hu -
ma nas, in clu so su pe rior a la evo lu ción
de to das las fa cul ta des del que ha cer hu -
ma no. Read an te po ne el ha cer ar tís ti co
a to das las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les,
in clui das la ac ti vi dad fi lo só fi ca, la ac ti -
vi dad po lí ti ca e, in clu so, la re li gio sa:

“An tes de la pa la bra fue la ima gen, y los es fuer zos
re gis tra dos del hom bre son es fuer zos pic tó ri cos, imá -
ge nes ras pa das, pi ca das o pin ta das en las su per fi cies
de las ro cas o de las ca ver nas...” (Read, s. f. 16).

Par tien do de es ta pro pues ta de Her -
beth Read po de mos afir mar que la ac ti vi -
dad cha má ni ca no so lo fue an te ce di da
por la ac ti vi dad dra má ti ca del hom bre
que jue ga, si no que to mó de és ta, prin ci -
pios ele men ta les del ar te es cé ni co, des -
cri tos por Eu ge nio Bar ba (1988) en sus di -
fe ren tes es tu dios an tro po ló gi cos so bre la
for ma ción y la téc ni ca del ac tor orien tal:
el prin ci pio de la opo si ción cor po ral, el
uso de téc ni cas ex tra co ti dia nas y la ca pa -
ci dad de la re sis ten cia fí si ca, en tre otros.

Pa ra An to nin Ar taud (1978), el dra ma
no se de sa rro lla en tre sen ti mien tos si no en -
tre es ta dos es pi ri tua les, do si fi ca dos y re du -
ci dos a ges tos y es que mas. Ar taud com -
par te la afir ma ción de Read al co men tar
que: “Se ad vier te en el tea tro ba li nés un es -
ta do an te rior al len gua je: mú si ca, ges tos,
mo vi mien to, pa la bras.” (Ar taud, 1978: 69).

Al prin ci pio el hom bre ju gó, del
jue go se de ri vó la ne ce si dad de imi tar
pa ra en se ñar y pa ra apren der; el jue go
creó si tua cio nes mo de li za do ras que le
per mi tie ron al ser hu ma no asu mir di fe -
ren tes ro les y ac ti vi da des so cia les. En el
jue go se asu men sig ni fi ca cio nes pro fun -
das, le jos de lo frí vo lo y de lo ino cen te
que pue de pre su po ner.

Así pues, sos te ne mos que la ac ti vi -
dad cha má ni ca es el re sul ta do de una
pro pues ta lú di ca y, por lo tan to, dra má -
ti ca, que la an te ce dió:

“El jue go po see una gran im por tan cia en el apren di -
za je del ti po de com por ta mien to ya que per mi te
cons truir mo de los de si tua cio nes en las cua les la in -
clu sión de un in di vi duo no pre pa ra do su pon dría pa ra
és te una ame na za de muer te, o de si tua cio nes cu ya
crea ción no de pen de de la vo lun tad del que en se ña.
Aquí la si tua ción no con ven cio nal (real) se sus ti tu ye
por la con ven cio nal (lú di ca).” (Lot man, 1978: 84).

Los mo de los ar tís ti cos que na cen
pa ra le la men te a los lú di cos, se di fe ren -
cian de es tos en cuan to mues tran un
do mi nio de un mun do en una si tua ción
con ven cio nal y, bá si ca men te, los mo de -
los lú di cos re pre sen tan el en tre na mien to
y la pre pa ra ción de una si tua ción con -
ven cio nal.
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Ho no rio Ve las co en su
es tu dio “La di fu mi na ción del
ri tual en las so cie da des mo -
der nas” sos tie ne que:

“...el tea tro man tie ne bue na par te de
los ele men tos que de fi nen la fa se li -
mi nal de los ri tos de pa so: la con fron ta -
ción con ideas de or den y de caos, la ma -
ni pu la ción osa da de los sím bo los sa gra dos,
la ins truc ción de los mis te rios a tra vés de pa -
ra do jas, el uso de to dos los có di gos sen so ria -
les co mo len gua je ex pre si vo y, ade más, la in -
ver sión de pa pe les so cia les, la más ca ra, que fi nal -
men te no es otra co sa que un ejer ci cio de di so cia -
ción so cial.” (Ve las co, 1996: 108).

Así, em pa ren ta dos e im bri ca dos en
un tiem po y en un es pa cio no co no ci dos
e im pre ci sos, la pro pues ta del ho mo lu -
dens, el ar te del ac tor pri mi ti vo y la ac ti -
vi dad cha má ni ca en cuen tran si mi li tu des
his trió ni cas, ma ne jos de ener gía, al te ra -
ción cons tan te del equi li brio, es ta dos de
tran ce, in mo vi li dad apa ren te y un des -
co mu nal des gas te fí si co y emo cio nal
que los iden ti fi ca, los em pa ren ta y los
acer ca. El jue go pri me ro y la ac ti vi dad
mi mé ti ca des pués, son fac to res que con -
tri bu ye ron, en tre otros, a crear el com -
ple jo sis te ma del ri tua lis mo cha má ni co.
El cha mán dis cí pu lo del hom bre-ac tor,
del hom bre-poe ta lo gra de sa rro llar su
ofi cio yux ta po nien do el jue go es cé ni co,
el ar te es cé ni co a su pro pues ta fun da -
men tal co mo guía de las al mas al su pra
e in fra mun do, co mo ser hu ma no ca paz
de trans for mar se en ani mal y co mo ma -
ne ja dor de ener gías cós mi cas. El cha -
mán lo gra en tre mez clar y yux ta po ner

su ofi cio con jun ta men te con
el ar te de la ac tua ción.

El his trio nis mo 
cha má ni co

El his trión es el in di vi -
duo que re pre sen ta, dis fra za -

do o no; es el que po see do tes
na tu ra les pa ra la ac tua ción, tan to

en la co me dia co mo en la tra ge dia. Él es
ca paz de ju gar con las le yes de la ac -
ción dra má ti ca cons cien te o in cons -
cien te men te.

La an tro po lo gía tea tral es tu dia los
prin ci pios fun da men ta les que mo vie ron a
los di fe ren tes ac to res a ela bo rar sor pren -
den tes téc ni cas del ma ne jo cor po ral. Los
dan zan tes in cas, az te cas y ma yas (plas -
ma dos es tos úl ti mos en la pin tu ra mu ral
de Bo nam pak), el ac tor del Ka bu ki y del
tea tro Nô ja po nés, la bai la ri na de Oris si,
la dan za y el tea tro ba li nés, el Kat ha ka li
hin dú, pre sen tan en la ma ne ra de en ca rar
el fe nó me no es cé ni co, prin ci pios se me -
jan tes, que re gu lan el com por ta mien to de
los ac to res y de la des tre za de su ar te.

Así, di fe ren tes ac to res en di ver sos
lu ga res y épo cas de sa rro lla ron la ha bi li -
dad de ma ne jar un nú cleo ener gé ti co del
que par ten y de sa rro llan sus pro pues tas
es té ti cas, una téc ni ca que se re du ce a
una uti li za ción par ti cu lar y ex tra co ti dia -
na del cuer po, a una con cen tra ción de
ener gía y a un do mi nio de la men te pro -
pios tam bién del ofi cio cha má ni co.
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Ac tor de tea tro Ka bu ki ja po nés. Ilus tra ción.
To ma da de ANA TO MÍA DEL AC TOR de Eu ge nio
Bar ba y Ni co le Sa va re se.



Los cha ma nes son se res po seí dos, el
cha mán do mi na a sus es pí ri tus, es una
es pe cie de hom bre-mé di co, es tam bién
ca paz de rea li zar el vue lo má gi co: des -
cen der a los in fier nos, as cen der al cie lo,
te ner re la cio nes es pe cia les con los es pí -
ri tus y de do mi nar el fue go.

Ha ya mos cer ca nía en tre el ofi cio
cha má ni co y el ar te del ac tor tra di cio nal
en los si guien te as pec tos: 

• El ac tor ne ce si ta su mer gir se en el
mun do del per so na je que crea pe ro
es ca paz, a la vez, de man te ner se
preo cu pa do por otros fac to res ex tra -
sis té mi cos que una pues ta en es ce na
le de man da. El cha mán es ca paz de
do mi nar los es pí ri tus de la na tu ra le -
za sin con ver tir se en un ins tru men to
de esos es pí ri tus. Hay una es pe cie de
iden ti fi ca ción y de dis tan cia mien to
pro pues to en am bas ac ti vi da des.

• Los ac to res pue den ser re clu ta dos o
pre des ti na dos y en tre na dos en las
so cie da des pri mi ge nias. Los cha ma -
nes res pon den a una trans mi sión
he re da da a un lla ma mien to, o a una
se lec ción.

• La enor me ener gía des ple ga da por
un ac tor orien tal es tá su fi cien te men -
te do cu men ta da por Eu ge nio Bar ba.
La so bre na tu ral ener gía del cha mán
re fle ja el do mi nio de sí mis mo y es -
tá do cu men ta da en la obra de Mir -
cea Elia de. Se ne ce si ta que am bos
sean: “...in di vi duos in te li gen tes, as -
tu tos, pe ro siem pre po see do res de

un gran ca rác ter, por que su for ma -
ción y el ejer ci cio de sus fun cio nes
ne ce si tan dar prue bas de ener gía y
de do mi nio de sí mis mos” (Elia de,
s.f.: 42). Pa ra Ar taud, el ac tor y el
atle ta tie nen un pun to de par ti da se -
me jan te en su ca rre ra, pe ro “... la ca -
rre ra del ac tor se ha vuel to ha cia el
in te rior” (Ar taud, 1978: 147).

• El ac tor pri mi ti vo po see la ne ce si dad
de in ven tar la más ca ra o el ma qui -
lla je, así co mo la ela bo ra ción de un
ves tua rio sim bó li co que le po si bi li te
la trans for ma ción en otro y le con fie -
ra la po si bi li dad de con ver tir es tos
ob je tos en ve hí cu los síg ni cos. En al -
gu nas cul tu ras afri ca nas o aus tra lia -
nas el cha mán re cu rre a: “...ros tros y
cuer pos pa sa dos por ce ni za o cier tas
sus tan cias cal cá reas, pa ra con se guir
el res plan dor ama ri llen to de los es -
pec tros o uso de más ca ras fu ne ra -
rias” (Elia de, s.f.: 69).

• El ves tua rio en el ar te dra má ti co
orien tal e in dí ge na ame ri ca no se
cons ti tu ye en un ele men to sim bó li co
fun da men tal an te la au sen cia de es -
ce no gra fía. En el cha mán el in du -
men ta rio es una es pe cie de pró te sis: 

“...cons ti tu ye por sí mis mo una hie ro fa nía y una
cos mo go nía re li gio sas: re ve la, no so lo una pre sen -
cia sa gra da, si no tam bién sím bo los cós mi cos e iti -
ne ra rios me tap sí qui cos.” (Elia de, s.f.: 130). 

• El ves tua rio del cha mán pue de lle gar
a pe sar en al gu nas cul tu ras más de 15
ki los en ac ce so rios y otros mu chos
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ob je tos. In -
clu so cuan -

do no hay ves -
tua rio un tra po
so bre su ca be -

za es ne ce -
s a  r i o
p a  r a

prac ti car,
al igual que el ar te de la ac tua ción, el
sim bó li co ma ni pu leo con los ob je tos.

• El ac tor re crea me dian te la imi ta ción
no so lo per so na jes y es pí ri tus hu ma -
nos si no que pue de re pro du cir so ni do
de ani ma les y de ele men tos na tu ra les
co mo el ai re y el agua. El cha mán
apren de el so ni do de las aves y de
otros ani ma les “... apren de su len gua -
je, imi tar su voz equi va le al po der co -
mu ni car se con el más allá y con los
cie los.” (Elia de, s.f.: 94).

• La ac tua ción es un ar te que in vo lu -
cra los con cep tos de la muer te y el
re na cer con ti nuo, de fun ción en fun -
ción, de es ce na en es ce na. El cha -
mán mue re y re su ci ta, no so lo en los
ri tos ini cia do res si no, tam bién, en
los vue los cós mi cos que rea li za en
ple no ejer ci cio de su po der.

• El cha mán, al igual que el ac tor,
dan za y can ta. Am bos son ca pa ces
de ma ne jar di fe ren tes ins tru men tos
mu si ca les.

• A su vez, el ac tor re crea los he chos
glo rio sos y las ac ti vi da des co ti dia -
nas de una cul tu ra en par ti cu lar, un
ac tor se con vier te en un trans mi sor

oral de his to rias. El cha mán tam bién
es, a su vez, una es pe cie de hom -
bre-poe ta que co no ce el al ma hu -
ma na y con la mú si ca o los so ni dos
de sus ins tru men tos mu si ca les dan -
za y cuen ta, re co ge el es pí ri tu de to -
do un pue blo. Nues tra ci vi li za ción
plan tea una rí gi da dis tin ción en tre
el tea tro y la dan za, la cual pa re ce
ab sur da en el tea tro orien tal y en el
tea tro in dí ge na. 

El eter no re tor no

La ma yo ría de las co rrien tes van guar -
dis tas del tea tro con tem po rá neo in sis ten
en la ne ce si dad de re to mar y re co brar el
dis cur so pri mi ti vo y el en la ce cós mi co
que es te es ta ble ce en tre el hom bre y la
na tu ra le za. La pro pues ta del ar te es cé ni co
orien tal, pro mul ga la ne ce si dad de ar mo -
ni zar la ac ti vi dad es cé ni ca con las fuer zas
cós mi cas, des po jan do al he cho tea tral de
to da su per fi cia li dad y ar ti fi cia li dad y asu -
mién do lo ca si co mo una ac ti vi dad ri tual
o cha má ni ca, en pa la bras de Kan tor, pro -
ce de ría mos a otor gar le al ar te es cé ni co su
ca pa ci dad de te ner el po der pri mi ti vo
trans for ma dor.

Pa ra el pa dre del “Tea tro de la cruel -
dad”, An to nin Ar taud, hay que res ti tuir -
le al tea tro su ca rác ter sa gra do, no en el
sen ti do re li gio so del tér mi no:

“El es pec tá cu lo del tea tro ba li nés, que par ti ci pa de
la dan za, del can to, de la pan to mi ma –y en al go
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Danzante azteca. Ilus tra ción. To ma da de
ANA TO MÍA DEL AC TOR de Eu ge nio Bar ba y
Ni co le Sa va re se.



del tea tro, tal co mo aquí lo en ten de mos– res ti tu ye
al tea tro me dian te ce re mo nias de pro ba da efi ca cia
y sin du da mi le na rias, a su pri mi ti vo des ti no, y nos
lo pre sen ta co mo una com bi na ción de to dos esos
ele men tos, fun di dos en una pers pec ti va de alu ci -
na ción y te mor” (Ar taud, 1978: 59).

Con res pec to a es ta for ma es cé ni ca
del es pec tá cu lo ba li nés, Ar taud de fien -
de su per ma nen cia en el tiem po co mo
un pro duc to de esos im pul sos pri ma rios
de la crea ción que han de fi ni do una for -
ma efi caz de trans mi tir co no ci mien to y
de sa rro llar sen si bi li dad.

Al igual que en la ma yo ría de las se -
sio nes cha má ni cas, el lu gar don de se
pro du ce el acon te ci mien to es ce rra do y
pre su po ne un gran nú me ro de tes ti gos.
Ar taud pro po ne su pri mir la sa la con ven -
cio nal de tea tro pa ra po der res ta ble cer la
co mu ni ca ción di rec ta con el es pec ta dor,
con ver ti do aho ra en co pro ta go nis ta del

fe nó me no. El es pec ta dor no
so lo ro dea la ac ción si no que
se rá atra ve sa do por és ta don -

de el ac tor “es un
me ro em pi ris ta,
un cu ran de ro
guia do por un

ins tin to po bre y va go, al -
can zar las pa sio nes por
me dio de sus pro pias
fuer zas, en vez de con -
si de rar las abs trac cio nes
pu ras, con fie re al ac tor

la maes tría de un ver da de ro cu ran de ro”
(Ar taud, 1978: 148-149).

El tra ba jo de sis te ma ti za ción del ar -
te de la ac tua ción de Kons tan tin Sta nis -
lav ki (1982) y par ti cu lar men te su pro -
pues ta de las ac cio nes fí si cas y del sí
má gi co lo lle vó a afir mar que: “... to da
ac ción en el tea tro de be te ner su jus ti fi -
ca ción in te rior, su ló gi ca, co he ren te y
real... el sí ac túa co mo pa lan ca pa ra ele -
var nos del mun do real a la re gión de la
ima gi na ción.” (Sta nis lav ki, 1982: 71). 

Pa ra al gu nos in ves ti ga do res es cé ni -
cos, co mo Me yer hold (1970) y Jerzy
Gro tows ki (1984), el tea tro no es un es -
ca pe ni un re fu gio, es una for ma de vi da. 

Me yer hold le exi ge al ac tor, pa ra al -
can zar la trans for ma ción ideal, es tu diar
la téc ni ca de los mo vi mien tos: de be re -
ci bir en tre na mien to en dan za, atle tis mo,
gim na sia, acro ba cia, es gri ma, te nis; de -
be, igual men te, do mi nar un ins tru men to
mu si cal o po der can tar pa ra de sa rro llar
sus ca pa ci da des de fle xi bi li dad cor po ral
y sus ap ti tu des mi mé ti cas. Igual men te,
le exi gía a sus ac to res una eco no mía ex -
pre si va y una de sa rro lla da ex pre si vi dad
del cuer po y de la voz:

“El in te rés de las trans for ma cio nes re si den en que,
cuan do los trans for mis tas son bue nos, se rea li za
con tal bri llan tez, que el pú bli co siem pre cree que
hay tram pa. La mi sión de nues tros ac to res es lo -
grar esa téc ni ca...” (Me yer hold, 1970: 79).

La pro pues ta me yer hol dia na y su
es té ti ca so bre la pues ta en es ce na vuel -
ve su mi ra da a: 
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Bai la ri na balinesa. Ilus tra ción. To -
ma da de ANA TO MÍA DEL AC TOR de
Eu ge nio Bar ba y Ni co le Sa vare se.



Bai la ri na in dia de Oris si. Ilus tra ción.
To ma da de ANA TO MÍA DEL AC TOR de Eu -
ge nio Bar ba y Ni co le Sa vare se.

“...los orí ge -
nes del ri to

di ti rám -
bi co, la
tra ge -

dia di vi na,
la sá ti ra y
la co me -

dia. Un re -
na ci mien to de la

con ven ción que
in ten ta li be rar al

in tér pre te de la
ri gi dez del de co ra do y de la di -
vi sión de la cuar ta pa red ”...
(Cid: 49). 

Pa raGro tows ki (1984)
el as pec to me du lar del
tea tro lo cons ti tu ye la pre -
pa ra ción del ac tor (su
cuer po y su voz) y la ali -
men ta ción del uni ver so
psi co fí si co co mo una pre -
pa ra ción pa ra su prác ti ca
es cé ni ca:

“El ac tor se en tre ga to tal men te;
es una téc ni ca del tran ce y de la
in te gra ción de to das las po ten -
cias psí qui cas y cor po ra les del
ac tor, que emer gen de las ca pas
más ín ti mas de su ser y de su
ins tin to, y que sur gen en una es -
pe cie de tran si lu mi na ción”.
(Gro tows ki, 1984: 10).

El es pec ta dor de es te
ti po de tea tro, “Tea tro po -
bre”, con tem pla una se rie
de im pul sos in vi si bles del
ac tor, el cual li be ra ener -
gía por me dio del im pul so

in te rior. Gro tows ki de fi ne
el tran ce co mo la ha bi li -
dad de con cen trar se en
una for ma tea tral y par ti -
cu lar que pue de ser ob te -
ni da me dian te un mí ni mo
de bue na vo lun tad y de
en tre ga to tal (Gro towsk,
1984: 32). Eu ge nio Bar ba
dis tin gue en tre téc ni cas
co ti dia nas con di cio na das
por la cul tu ra y téc ni cas
ex tra co ti dia nas que de sa -
rro llan com por ta mien tos
no ha bi tua les en el uso y
el ma ne jo del cuer po:

“Las téc ni cas co ti dia nas del cuer -
po se ca rac te ri zan en ge ne ral por
el prin ci pio del me nor es fuer zo:
con se guir un ren di mien to má xi -
mo con un gas to mí ni mo de
ener gía. Las téc ni cas ex tra co ti -
dia nas se ba san, al con tra rio, en
el de rro che de ener gía...: gas to
de ener gía pa ra un mí ni mo re sul -
ta do”. (Bar ba, 1988:17).

El ac tor ja po -
nés del tea tro Nô
de sa rro lla su pre -
sen cia pu ra: se
tra ta de un ac tor
que re pre sen ta su
pro pia au sen cia
me dian te el tran ce
ex tá ti co, do mi nio
men tal-cor po ral, que
nos in vi ta a re fle xio nar

so bre la au sen cia del
cha mán, que par te igual -
men te del tran ce ex tá ti co
pa ra de sa rro llar sus trans -
for ma cio nes.

La prin ci pal cua li dad
de un ac tor y de un bai la -
rín en el tea tro orien tal así
co mo la del cha mán, es su
ca pa ci dad de re sis ten cia,
su in mo vi li dad ac ti va; la
ener gía no co rres pon de
for zo sa men te a mo vi -
mien tos en el es pa cio,
pue de pro vo car una sen -
sa ción de mo vi mien to
aun cuan do hay in mo vi li -
dad. En el ar te de la ac -
tua ción un ac tor: 

“pue de es tar sen ta do sin mo ver se
en ab so lu to y, al mis mo tiem po,
en con trar se en ple na ac ti vi dad...
la in mo vi li dad es el re sul ta do di -
rec to de la in ten si dad in ter na y

son pre ci sa men te esas ac ti -
vi da des ín ti mas las
que po seen ma -
yor im por tan cia
ar tís ti ca”. (Sta nis -

lavs ki, 1982:
59).
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Bailarín medival alemán.
Ilus tra ción. To ma da de
ANA TO MÍA DEL AC TOR de
Eu ge nio Bar ba y Ni co le

Sa vare se.



Los mi to tes o dan zas 
dra ma ti za das en las cul tu ras
in dí ge nas: Cos ta Ri ca

De las ar tes del es pec tá cu lo en la
épo ca in dí ge na se con ser van dos ti pos de
re pre sen ta cio nes en las cul tu ras me soa -
me ri ca nas y su da me ri ca nas: los tex tos
tea tra les: “Ollan tay”, el
“Ra bi nal Achí” y el
“Utc ka Pau gar”, en con -
tra dos en los si glos pos -
te rio res a la con quis ta, y
las “Dan zas Dra ma ti za -
das” ex ten di das por to -
do el con ti nen te con di -
fe ren tes no mi na cio nes:
arei tos o mi to tes:

“La dan za dra ma ti za da se ca -
rac te ri za... por la esen cia de
la ac ción dra má ti ca, por un
te ma tra di cio nal o es pe cí fi co
y por la su ce sión al ter na da de
di fe ren tes pie zas co reo grá fi -
cas... con res pec to a la esen -
cia de su ac ción dra má ti ca, ella re pre sen ta la lu -
cha de un bien con tra un mal o aún los con tra -
rios muer te y re su rrec ción...” (Car val ho-Neto,
1968: 378).

Am plian do es ta de fi ni ción de Car -
val ho-Ne to, po de mos de cir que la ac ción
dra má ti ca de es tas dan zas dra ma ti za das
se pue de eje cu tar tan to de una ma ne ra
ha bla da co mo de una for ma mi ma da, o
com bi nan do am bas.

El ca len da rio in dí ge na tan to me soa -
me ri ca no co mo su da me ri ca no, es tá lle no

de fes ti vi da des en don de el ac tor y el es -
pec ta dor se con fun den: 

“...Los aro mas em bria ga do res y los rit mos es ti mu lan -
tes su bra yan el efec to del tea tro pri mi ti vo. La di so lu -
ción del yo, tan to en el ac tor co mo en el pú bli co...”
(Bert hold,  1974: 12). 
Ade más de “...can to res, ac to res, dan zan tes y bu fo -
nes; poe tas y ora do res; vo ces en fren ta das pa ra la de -
cla ma ción, gen te ex per ta en la me mo ri za ción...”
(Hor ca si tas, 1974: 75).

En Pe rú exis tían los
“Amau tas”, en car ga dos
de or ga ni zar el tea tro y
maes tros al ser vi cio de la
cla se do mi nan te, en la
An ti llas era el “Te qui na”,
que era co mo el Amau ta.
Entre los az te cas en con tra -
mos al “Cui ca pi que”,
com po si to res de can to; los
ma yas de sig na ban con el
nom bre de “Hol po holp” al
di rec tor es cé ni co, y el es -
pa cio es cé ni co de los in -
cas era lla ma do “Aran wa”

(to do el es pa cio) y “Mall ki” (lu gar don de
se ac tua ba la es ce na); den tro de los az te -
cas es tos si tios eran co no ci dos con el
nom bre de “Mo moz tli”.

Las far sas o los dra mas po pu la res
tam bién for ma ban par te de las cul tu ras
in dí ge nas la ti noa me ri ca nas: en Pe rú
exis tía el “Ha ra way”, com po si ción hu -
mo rís ti ca po pu lar re la cio na da con per so -
na jes zoo mor fos. Entre de los az te cas son
nu me ro sas las alu sio nes que ha cen los
cro nis tas es pa ño les de sus far sas.
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En Amé ri ca Cen tral las
dan zas dra ma ti za das in dí -
ge nas se pue den cla si fi car
en ri tua les, fes ti vas, ro mán -
ti cas y gue rre ras (Armas,
1964: 19) y den tro de las
que re co gían el pen sa -
mien to de las cul tu ras
ma yen ses y az te cas se en -
cuen tran las si guien tes:
“La Dan za del Ve na do”,
“Qui ches con tra Cak chi -
que les”, “La Cu le bra”,
“Qui che-Qui nak”, “La
Dan za del Maíz” y “El Bai -
le de los Gi gan tes” o “His -
to rias” (dra ma ti za ción del
PO POL-VUH) en tre otras.

Lo an te rior es im por -
tan te de ano tar, ya que lo
que hoy lla ma mos Cos ta
Ri ca se cons ti tu yó en un
puen te cul tu ral y eco nó -
mi co en tre las cul tu ras
Me soa me ri ca nas y Su da -
me ri ca nas:

“Cos ta Ri ca an ti gua tu vo re la -
ción con la re gión ma ya, con
el área in ter me dia (par ti cu lar -
men te con Pa na má y Co lom -
bia), con Ecua dor y, po si ble men -
te, con las is las del Ca ri be. Se
pue de de cir que el sus tra to de
nues tra cul tu ra in dí ge na tie ne
an tes que na da un de sa rro llo
en dó ge no, pro pio, en lo que
lla ma mos Re gión His tó ri ca
Chib cha...” (Fon se ca, 1996:
23-24).

Los em brio na rios mi -
to tes de las Cul tu ras del
Va lle Cen tral, se rea li za -
rán con el mis mo mis ti -
cis mo y ena je na ción con
que se ce le bra ban en las
gran des ciu da des del nor -
te y del sur. Es tos mi to tes
ter mi nan en ver da de ras
al ga ra bías co lec ti vas y
fies tas pro fa nas, don de el
efec to em bria gan te de las
be bi das al co hó li cas (chi -
cha), pro vo ca es ta dos de
exal ta ción si mi la res a los
que se pro vo ca ban en las
fies tas dio ni sía cas que
ori gi na el com ple jo tea tro
grie go.

De sa for tu na da men te,
no con ser va mos ma yo res
do cu men tos so bre el ca so
de las cul tu ras es ta ble ci -
das en el Va lle In ter mon -
ta no Cen tral, ya que una
de las con se cuen cias del
pro ce so de Des cu bri -
mien to y Con quis ta, no
so la men te en es ta zo na,
es la pér di da y des truc -
ción de do cu men tos de
ca rác ter cul tu ral. Sin em -
bar go, pa ra no so tros es
im por tan te ci tar es tas em -
brio na rias ma ni fes ta cio -
nes tea tra les, bá si ca men -
te porque na cen con un

ca rác ter co lec ti vo, el es -
pec ta dor se con fun de con
el ac tor, la rea li dad se
con fun de con el mun do
de lo so bre na tu ral y de
al gu na ma ne ra po si bi li ta -
ron la apa ri ción de la fi -
gu ra cha má ni ca.

En lo que es hoy Cos -
ta Ri ca, se gún dis tin gue
Luis Bo la ños, exis tie ron
en las cul tu ras de in fluen -
cia me soa me ri ca na dos ti -
pos de “mi to tes” o dan zas
dra ma ti za das, a sa ber: “El
Mi to te Pro fa no de Em bria -
guez” y “El Mi to te Re li gio -
so” (en los que usan plu -
mas, se pin tan y bai lan en
la pla za prin ci pal al re de -
dor del sa cri fi cio):

“Tan to los Bo ru cas co mo los
Güe ta res ce le bra ban las co se -
chas del maíz y los fri jo les con
mi to tes se me jan tes, gran des
fies tas re li gio sas, con sa cri fi cios,
ofren das y bai les, can tos y bo -
rra che ras.” (Bo la ños, 1988: 8).

Un ter cer ti po de mi -
to te: “El Mi to te Gue rre ro”
tam bién fue de sa rro lla do
por los pue blos hue ta res
del cen tro del país, el
cual con sis tía en:

“...una es pe cie de can ción po -
pu lar con una cla ra fun ción
his tó ri ca pues na rra ba pa ra la
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pos te ri dad los he chos he roi cos de los ca ci ques y
cau di llos de la tri bu en las ba ta llas más im por tan tes.
Ge ne ral men te se re pre sen ta ba con diá lo gos y
acom pa ña mien to de bai le y mú si ca”.  (Ibid: 9).

En la re gión de Ta la man ca, Bo la ños
des ta ca la “Ce re mo nia de It só”, que for -
ma par te de la inau gu ra ción de una ca -
sa y en la que se usa una más ca ra de
pal ma con bar bas de mus go lla ma da It -
só, “El Ri tual de los Ca za do res” y la
“Dan za de los Hue sos”. En el Pa cí fi co
Sur re gis tra una em brio na ria for ma dra -
má ti ca que se re pre sen tó en la épo ca co -
lo nial y que fue he re da da de los mi to tes
de gue rra in dí ge nas: el bai le de “Los Dia -
bli tos de Bo ru ca”.

Bo la ños apun ta que:

“Co mo to do ri to re li gio so, es tos mi to tes re ve la ban
una es truc tu ra dra má ti ca in ci pien te, un sis te ma de
sig nos vi sua les que in cluía la pan to mi ma y la co -
reo gra fía y era com par ti do por la co mu ni dad en te -
ra...”  (I bid: 8).

Aun que de los hue ta res que ha bi tan
la zo na cen tral del país no se con ser va
nin gu na de es tas for mas dra má ti cas em -
brio na rias, ya que fue ron to tal men te
des trui das por los es pa ño les o no fue ron
re gis tra das por los cro nis tas, eso no des -
car ta su exis ten cia, evi den cia da en la
tra di ción oral.

Es ló gi co su po ner que así co mo las
cul tu ras in dí ge nas del Va lle In ter mon ta no
Cen tral sos tie nen re la cio nes co mer cia les

con las cul tu ras del no roes te de lo que
hoy lla ma mos Cos ta Ri ca, es po si ble
que co no cie ran tam bién sus fies tas re li -
gio sas y so cia les, así co mo las ce re mo -
nias má gi co-re li gio sas de los pue blos ta -
la man que ños.

Ar queo ló gi ca men te, las Cul tu ras del
Área Cen tral son una:

“...con ti nua ción li ge ra men te mo di fi ca da de las cul tu -
ras de la Ver tien te Atlán ti ca y mues tra vin cu la cio nes
con las cul tu ras del Pa cí fi co Sur.” (Fe rre ro,1987: 159).

En to da es ta ex ten sa zo na de in fluen -
cia su da me ri ca na y ca ri be ña, las cul tu ras
in dí ge nas del Va lle In ter mon ta no Cen tral
(Ga ra bi to, Quer có, Coo, Is ta rrú, Uxa rra ci,
Tu rrial ba, To bo si, Oro si, Ati rro, Co rro cí,
Tu yo ti que) del Pa cí fi co Sur, y de la Ver -
tien te Atlán ti ca (Vo tos, Sue rre, Bo ru ca,
etc.) al can za un al to de sa rro llo Mí ti co-
Re li gio so, co mo lo mues tra su cui da do -
so cul to a los muer tos: las tum bas de
la ja en for ma de ca ja y el ta lla do de las
lá pi das con la re pre sen ta ción de ani -
ma les co mo el la gar to y el ja guar:

“...la ar queo lo gía de la Ver tien te Atlán ti ca com -
prue ba la exis ten cia de tres cul tos re li gio sos:
a) Los po de res ge ne ra ti vos de la na tu ra le za ex -

pre sa dos por las fi gu ras de la �ma ni ta� y los
sím bo los fá li cos que su gie ren la re gión del
Ama zo nas.

b) El ave-pi co que pa re ce in fluen cia re li gio sa de
las An ti llas.

c) El sa cri fi cio hu ma no y el cul to de la ca be za,
tro feo, po si ble men te ve ni do del No roes te de
Su da mé ri ca”. (Agui lar, en: Fe rre ro, 1987: 205).
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El cha mán

La cul tu ra cha má ni ca se de sa rro lla
en el fe nó me no ri tua lis ta, que no se
pue de cir cuns cri bir a una es fe ra ex clu -
si va men te re li gio sa, si no que se ex tien -
de a ca si to da la vi da so cial de los di -
fe ren tes gru pos hu ma nos; tan to de las
so cie da des pri mi ti vas co mo de las
con tem po rá neas.

“El dog ma se ex pre sa y se con so li da en el ri tual, es
de cir en el con jun to de ce re mo nias re pe ti das que
trans mi ten in for ma ción va ria da y de in te rés pa ra la
so cie dad. Los ri tua les con du cen a la ex pe rien cia
re li gio sa que, por su ca rác ter mís ti co o ex tá ti co,
ra ti fi ca o apo ya las pro por cio nes sa gra das de su
“ver dad”. (Fon se ca, 1996: 193).

Las ce re mo nias má gi co-re li gio sas
eran pre si di das por la fi gu ra del “cha -
mán”, puen te de co mu ni ca ción en tre el
in di vi duo, la co mu ni dad y el mun do so -
bre na tu ral:

“La im por tan cia del Cha mán de pen de de su po -
der má gi co, del con trol que ejer ce so bre los es -
pí ri tus. El cha mán cu ra a los en fer mos, adi vi na
los su ce sos fu tu ros de los in di vi duos y de la co -
mu ni dad, con tro la los fe nó me nos at mos fé ri cos,
ma ne ja lo im pu ro, o con du ce las al mas de los
di fun tos has ta la mo ra da fi nal. Con vir tién do se
en ani mal ejer ce la fun ción de he chi ce ro”.
(Agui lar, 1986: 39).

Ade más el cha mán es el:

“...gran co no ce dor y trans mi sor del acer vo cul tu ral de
la tri bu. Co no ce y trans mi te las �his to rias� de la crea -
ción, de los an ti guos hé roes de la cul tu ra, los cuen tos
tra di cio na les, las can cio nes cu yas le tras es tán en un
an ti guo o se cre to len gua je”. (Agui lar, 1986: 63).

El an tro pó lo go Ós car Fon se ca se ña -
la, en tre otras ca rac te rís ti cas, el ma ne jo
del tiem po y del es pa cio del cha mán:

“El cha mán es ca paz de rom per con el tiem po y con
el es pa cio, pues es el gran maes tro del éx ta sis. Du -
ran te el tran ce –di cen ellos– su al ma aban do na el
cuer po, es ca paz de des cen der a los in fier nos y de
as cen der a los cie los ... Pa ra el cha mán es ne ce sa rio
mo rir, pues el cuer po tie ne que ser des pe da za do y
re no va do ... mue ren y re su ci tan con ti nua men te en
ca da una de sus ex pe rien cias mís ti cas ...” (Fon se ca,
1996: 201).

En Cos ta Ri ca exis tie ron di fe ren tes
ti pos de es pe cia lis tas re li gio sos: los usé -
kar, ca pa ces de co mu ni car se con el
mun do so bre na tu ral y de adi vi nar por
es te me dio, el fu tu ro; los ja wa, cu ya
prin ci pal fun ción era la de cu rar; los iso -
gros, quie nes eran los can to res en los ri -
tua les; los okub, en car ga dos de en te rrar
a los muer tos; los ko, asis ten tes de los
can to res; los si ni, apren di ces de can tor,
y los bi ka kra, or ga ni za do res de fies tas
(ri tua les) (Agui lar, 1986: 62-64).

El dua lis mo re fle ja do en la lu cha del
bien con tra el mal, esen cia de las dan zas
dra ma ti za das y ex pre sa do en la ma yo ría
de las cul tu ras, se ma ni fies ta tam bién en
to dos es tos gru pos de ori gen su re ño: el
mun do de los es pí ri tus es tá go ber na do
tan to por es pí ri tus bue nos (Su rá), co mo
por los ma los (Bi y Ña).

Po si ble men te es te prin ci pio dual, del
bien con tra el mal re crea do por el cha -
mán ya ha bía ad qui ri do una con cre ti za -
ción dra má ti ca en los mi to tes o dan zas
dra ma ti za das, don de el cha mán, con una
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for ma zoo mor fa, asu mía una par ti ci pa -
ción his trió ni ca y me dia do ra en tre am bas
fuer zas cós mi cas.

Es de su po ner por lo an te rior, que el
vín cu lo pri mi ge nio de la es fe ra re li gio sa
con el ar te es cé ni co fue una cons tan te
en las ci vi li za cio nes in dí ge nas tan to me -
so co mo su da me ri ca nas.

En las re pre sen ta cio nes de la cul tu ras
in dí ge nas me soa me ri ca nas y su da me ri ca -
nas, no exis te una se pa ra ción en tre mú si -
ca, dan za, mí mi ca, can to y ar tes vi sua les. 

Re fle xio nes

La fi gu ra del cha mán en cuen tra co mo
an te ce den te ca rac te ro ló gi co la fi gu ra del
hom bre que jue ga, del hom bre que imi ta,
del con ta dor y per pe tua dor de le yen das
en la ma yo ría de los gru pos hu ma nos.

La fi gu ra del cha mán se ba sa en el
ca ris ma que pue da de sa rro llar –na tu ral
o ad qui ri do–, uti li za téc ni cas his trió ni -
cas pro pias de la re pre sen ta ción tea tral.

La trans for ma ción es cé ni ca, el des -
do bla mien to del ac tor en cuen tra un
fuer te asi de ro en la me ta mor fo sis y en el
éx ta sis cha má ni co.
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