
Mis tla tia ya in ni co yan cha ne
atez ca ti tech
ni man ye ic chu ga
in cua lli yu lio
auh zan ocho lo.
Tla pa yan yaut Tla pa yan
coa tetl yauch ye tlan yauh.
¿Can on ti hui in tec ni huan...?

Mu cho se mo rían los ni co ya nos
a la ori lla del la go.
En ton ces se po nían a llo rar
los bue nos de co ra zón
y no ha cían más que huir
ha cia la tie rra del ro jo,
ha cia la pie dra de la ser pien te,
ha cia el ta ba cal,
ha cia un si tio don de po der vi vir me jor.
¿Ha cia dón de ire mos ami gos míos?

Ubi ca ción so cio-cul tu ral

Este poe ma, es cri to en ná huatl, fue en con tra do, en 1874, en
Ni co ya, por el in ves ti ga dor Chas H. Be rendt. 

Se gún Pe dro Ra fael Gu tié rrez, quien res ca tó el tex to y lo tra -
du jo, Be rendt re co gió de los in dígenas la ver sión del gue güen se.
Es to nos ha ce pen sar que el poe ma ha si do trans mi ti do du ran te un
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pe rio do muy am plio y que ha si do per mea do por la épo ca co lo -
nial. En la pá gi na an te rior se re pro du je ron las dos ver sio nes del
poe ma, to ma das de la re vis ta CON TRA PUN TO, del 2 de ma yo de
1984. La in for ma ción que he mos po di do re ca bar ubi can el des cu -
bri mien to del tex to en la ciu dad de Ni co ya, re gión que fue ha bi -
ta da por los in dígenas cho ro te gas y por los ni ca raos; tam bién se
han en con tra do ras tros de pue blos de ori gen chib cha que, al pa -
re cer, es tu vie ron en un tiem po an te rior a los cho ro te gas. 

Los cho ro te gas lle ga ron a la pe nín su la de Ni co ya pro ve nien -
tes del sur de Mé xi co, pro ba ble men te de Cho lu la; for man par te
de la fa mi lia de los pue blos ná huas. Los cho ro te gas ha bla ban una
len gua de ori gen Oto-Man gue, que te nía una ba se del ná huatl clá -
si co y el ná huatl  (ver tien te más tar día). Su mi gra ción has ta es ta
re gión pu do ser mo ti va da por las gue rras, ero sión y cam bios cli -
má ti cos. Así, por ejem plo, es ta ci ta de Bo ba di lla nos in di ca que,
pre gun tan do a los po bla do res de la gran Ni co ya si eran ori gi na -
rios del lu gar ellos con tes ta ron:

“No so mos na tu ra les de es ta tie rra, y ha mu cho tiem po que nues tros pre de -
ce so res vi nie ron... La tie rra de don de vi nie ron nues tros pre de ce so res se di ce Ti co -
me ga y Ma gua te ga, es ha cia don de se po ne el sol; y vi nie ron por que en aque lla
tie rra te nían amos, a quie nes ser vían, y los tra ta ban muy mal”  (Bo ba di lla, IV: 372).

Se gún Fe rre ro (1986), el fi ló lo go ale mán Wal ter Leh man
(1915) pu do en con trar una re la ción en tre los nom bres Ma gua te -
ga y Ti co me ga con Mia hua tlan y Ti co ma tlan, pue blos cer ca nos a
Cho lu la. Es im por tan te res ca tar en es te pun to la tras cen den cia
que tu vo es ta re gión co mo zo na sim bió ti ca, pues man tu vo una
com ple ji dad de re la cio nes con otros pue blos, así tam bién su vín -
cu lo con el cen tro ce re mo nial de Xo chi cal co don de se sin cre ti zan
los dio ses agra rios pa ra re sul tar en una di vi ni dad dual co mo lo es
Quet zal coatl. Es te pun to es ele men tal pues la in fluen cia de los
dio ses dua les se re fle ja en el ce re mo nial cho ro te ga y ni ca rao.

Otro pun to que de be mos res ca tar es el he cho de la exis ten cia
en es ta re gión de un ti po de es cri tu ra pre co lom bi na, en la cual los
ha bi tan tes de es ta tie rra do cu men ta ban los he chos más im por tan -
tes. Así, por ejem plo, nos di ce Fer nán dez de Ovie do (1959):

“Te nían li bros de per ga mi no que ha cían de los cue ros de ve na do tan
an chos co mo una ma no o más, y tan lar gos co mo diez o do ce pa sos, y más o
me nos, que se en co gían y do bla ban y re su mían en el ta ma ño y gran de za de una
ma no por sus do ble ces uno con tra uno, a ma ne ra de re cla mo; y en esos li bros
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te nían pin ta dos sus ca rac te res o   fi gu ras de tin ta ro ja o ne gra, de tal ma ne ra que
aun que no eran lec tu ra ni es cri tu ra, sig ni fi ca ban y se en ten dían por ellas to do lo
que que ría muy cla ra men te. Ta les li bros eran leí dos por güe gües. Que tan to
quie re de cir güe güe co mo vie jo  IV: 364”.

En es te pun to he mos de ja do en cla ro la exis ten cia de una for -
ma es cri ta del len gua je en la cul tu ra de la Gran Ni co ya. Otro pun -
to que es ne ce sa rio to mar en cuen ta pa ra el pos te rior de sa rro llo
del tra ba jo, es el que con cier ne a la exis ten cia de cán ti cos o poe -
mas. Por ejem plo, te ne mos una des crip ción he cha por fray Bar -
to lo mé de las Ca sas:

“...en sus can ta res los in dios de la Gran Ni co ya pro nun cia ban el re cuen to de
los he chos y ri que zas y se ño ríos y paz de sus pa sa dos, la vi da que te nían an tes
que vi nie sen los cris tia nos, la ve ni da de ellos y có mo en sus tie rras en tra ron vio -
len ta men te, có mo les to man sus mu je res y los hi jos des pués de ro bar les cuan to
oro y bie nes de sus pa dres he re da ron y con sus pro pios tra ba jos alle ga ron.

Otros can tan la ve lo ci dad y vio len cia y fe ro ci dad de los ca ba llos; otros la
bra ve za y cruel dad de los pe rros, que en un cre do les des ga rran y ha cen pe da -
zos y no me nos el de nue do y es fuer zo de los cris tia nos, pues sien do tan po cos,
a tan tas mul ti tu des de gen te ven cen, si guen y ma tan; fi nal men te, to da la ma te -
ria que a ellos e tris te y amar ga la en ca re cen allí re pre sen tan do sus mi se rias y
ca la mi da des” (de las Ca sas, 1975: 89-90).

La trans mi sión oral de gran par te de es tos can tos, se gún Fe -
rre ro, re que rían de una es truc tu ra de ver si fi ca ción ri ma da y cor -
ta. Ya que por ha blar se en la Gran Ni co ya el ná huatl el es ti lo re -
tó ri co y poé ti co de bía ex traer el efec to má xi mo de los re cur sos
poé ti cos que la len gua ofre cía.

Ubi ca ción del su je to cul tu ral. A pro pó si to del poe ma

El pre sen te tra ba jo pre ten de lo grar la ubi ca ción de un su je to
co lo nial en la cul tu ra cho ro te ga. Pa ra ello nos cen tra re mos en el
he cho de la de sa pa ri ción de una cul tu ra an te rior en es te ca so la
cho ro te ga, pa ra dar pa so a un nue vo su je to cul tu ral co lo nial.

Re cor da re mos en es te pri mer pa so que la cul tu ra no po see
exis ten cia ideal, si no que exis te a tra vés de sus ma ni fes ta cio nes
con cre tas, una de las cuales co rres pon de al len gua je y las di ver sas
prác ti cas dis cur si vas. En es te pun to nos en fo ca re mos en el ti po de
ma ni fes ta ción que se re fle ja en la trans for ma ción de una cul tu ra
co mo la cho ro te ga.
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En un pri mer acer ca mien to al poe ma, no ta mos un he cho
muy im por tan te pa ra nues tra lec tu ra; el poe ma es atra ve sa do
por un tex to cul tu ral co lo nial que se ma ni fies ta en la es cri tu ra
mis ma del poe ma. El pa so del poe ma de la ora li dad pa ra ser fi -
ja do por la es cri tu ra, no se da por el me dio re pre sen ta ti vo o pic -
to grá fi co, si no que se es cri be con ca rac te res de la es cri tu ra de
la cul tu ra do mi nan te. A pe sar de que los ha bi tan tes de La Gran
Ni co ya te nían un ti po de es cri tu ra o for mas de pre ser var la tra -
di ción, tal y co mo lo apun ta el cro nis ta de In dias, Fer nán dez de
Ovie do (1959).

Ya des de es te mo men to el otro es re pre sen ta do en una pri mer
ins tan cia des de un mar co de re fe ren cia aje no a su es pa cio cul tu -
ral pre-co lo nial. Di re mos, en ton ces, que  pa ra el mo men to de la
es cri tu ra del tex to ya se ha asi mi la do un mo de lo ex ter no, el cual
ha eli mi na do la iden ti dad de la cul tu ra que ha si do ab sor bi da. La
ti po lo gía del es cri to re pro du ce un ob je to cul tu ral cu ya car ga
se mió ti ca se ma ni fies ta en el he cho de re cu rrir a una ins tan cia
ubi ca da fue ra de la cul tu ra pro pia, pa ra re cu rrir a la fuen te del sa -
ber o de la ofi cia li dad.

La es cri tu ra en ca rac te res la ti nos ad quie re el ca rác ter de ofi -
cia li dad, ya que en la co lo nia nos ubi ca en el re fle jo del po der de
la con quis ta. Es de cir, la ins tan cia del len gua je es el ve hí cu lo
co mu ni ca ti vo; si bien el tex to se en cuen tra en len gua ná huatl, se
no ta un pri mer acer ca mien to a la ofi cia li dad o al po der que se en -
cuen tra la pa la bra. El es cri bir en otro ti po de es cri tu ra equi va le a
in ten tar to mar un mol de aje no; el in dí ge na no sa be leer ni es cri -
bir en es pa ñol, pe ro en el he cho de ver su dis cur so re pre sen ta do
en es ta nue va ins tan cia dis cur si va le ha ce sen tir un po co más ac -
ce si ble la ad qui si ción del len gua je. A pe sar de que des co noz ca su
fun cio na mien to y no pue da adap tar se en su to ta li dad.

Lo que in ten ta mos es ta ble cer aquí es una pri mera eta pa de la
ali nea ción del su je to, el o los cho ro te gas que re la tan el tex to pa -
ra ser es cri to, es tán ape lan do a una in ser ción en una es truc tu ra,
por un ya aquí ideo ló gi co.

Es ta es la pri mera eta pa de la in ser ción del hom bre en la red
del len gua je, pa ra po der lo grar cons ti tuir se co mo un su je to. En
es te pa so el su je to no so lo ad quie re el len gua je (en tér mi nos de
idio ma), si no que es atra ve sa do por la ideo lo gía. En es te pun to re -
cor de mos la pro pues ta de Cros (1997) que ubi ca al su je to cul tu -
ral co mo un ava tar del su je to ideo ló gi co.

142 Revista Herencia Vol. 17 (1), 2005



143Revista Herencia Vol. 17 (1), 2005

En otras pa la bras, po dría mos pen sar que el poe ma no se es -
cri be con la in ten ción de es tos hom bres por ser es cu cha dos, si no
por in ten tar una in ser ción co mo su je tos cul tu ra les.

Por otra par te, se da una an ti no mia en tre el dis cur so y la len -
gua. Di cha con tra dic ción abar ca un ni vel sim bó li co, pues lo que
se di ce en tra en con tra dic ción con lo que el len gua je in cons cien -
te nos quie re de cir. El len gua je en un ni vel sim bó li co re pre sen ta
la ley del pa dre, que es o que es truc tu ra la psi que del or ga nis mo
pa ra con ver tir lo en su je to. Lo que en con tra mos es un pri mer es -
ta do de su je ción del in di vi duo que co mien za con la ad qui si ción
en un ni vel lin güís ti co de re pre sen ta ción del len gua je. Pe ro sim -
bó li ca men te nos ubi ca en la ad qui si ción de la ley, que se re pre -
sen ta en el po der del pa dre, los es pa ño les.

Pe se a que es te sim bo lis mo se plas ma en sig nos in fi ni ta men -
te di ver sos, se en cuen tra re gi do por una re la ción di ná mi ca de
in ten cio na li dad, se tra ta de lo que Cros lla ma “pro ce di mien tos es -
ti lís ti cos del dis cur so”.

Nos en con tra mos, en ton ces, con dos ni ve les de sig ni fi ca ción
del dis cur so, el pri me ro se en con tra ría en un pla no del dis cur so
enun cia do, que se ría el la men to por la pér di da de la cul tu ra cho ro -
te ga, en un es ta do an te rior a la co lo nia. El se gun do nos si túa en un
pla no sim bó li co que nos da a en ten der el de seo de apro pia ción del
len gua je o la ley del pa dre. El or den sig ni fi can te del que to ma mos
cuen ta es el en car ga do de la di vi sión del su je to, lo que re pre sen ta
su ali nea ción pues, co mo he mos aco ta do an te rior men te, el len gua -
je ope ra en dis tin tos ni ve les y cau sa una rup tu ra en tre la rea li dad y
aque llo que la re pre sen ta. Estamos an te un na ci mien to del su je to al
y por el len gua je. Di re mos que el “yo” ha ce di do su si tio al “ellos”,
que nos re mi te a las fuer zas do mi nan tes. 

Es ta afir ma ción la po de mos sos te ner en la ci ta de Fer nán dez
de Ovie do (1959) quien, en su des crip ción de la es cri tu ra de los
ha bi tan tes de La Gran Ni co ya, opi na que no son lec tu ra ni es cri -
tu ra a pe sar de que cum pla con lo ne ce sa rio pa ra ser des ci fra da
por el lec tor. Po de mos su ge rir que en es te mo men to nos en con -
tra mos an te el de rro ca mien to de otra ma ni fes ta ción de la cul tu ra,
que es la re fe ren te al con jun to de ins ti tu cio nes y prác ti cas so cia -
les que la con for man. La len gua ná huatl que da des te rra da de la
prác ti ca so cial, su fun cio na mien to es pues to en cri sis por el que
tie ne la pa la bra.
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El po see dor del len gua je es el que nom bra y mol dea la rea li -
dad se gún su re fe ren te cul tu ral, es de cir que el es el que de ci de
qué es y qué no es es cri tu ra. Por otra par te, Ovie do se en car ga de
mol dear la “al te ri dad” des de lo se me jan te. Su vi sión de mun do
no pue de con si de rar otra for ma de es cri tu ra que se ba se en un
mo de lo de imá ge nes car ga das de sim bo lis mo, en el cual has ta el
co lor de es tos tie ne una sig ni fi ca ción di fe ren te. Es por ello que
es te ti po de “ca rac te res o fi gu ras” ex ce den la es fe ra de lo re pre -
sen ta ble, por lo tan to, no es es cri tu ra.

Aná li sis del poe ma

Aho ra to me mos en cuen ta las pri me ras lí neas del poe ma, ba -
sán do nos en la tra duc ción de Ra fael Gu tié rrez (1984). Mu cho se
mo rían los ni co ya nos, con es ta lí nea nos in ser ta mos en un as pec -
to muy im por tan te en la in ves ti ga ción ya que nos en fren ta con un
la men to ex pre sa do por el yo lí ri co. En es te pun to to ma re mos en
cuen ta la no ta de fray Bar to lo mé de las Ca sas.

En la des crip ción de los can tos que nos ha ce el frai le po de -
mos en con trar si mi li tu des con el tex to que es ta mos es tu dian do.
Por un la do es evi den te la re fe ren cia a los ma les que aque jan a los
ha bi tan tes de la re gión. Pe ro si bien el tex to no nos di ce quié nes
son los que in frin gen el da ño, los lec to res co mo su je tos cul tu ra -
les co lo nia les lo in tui mos. Es te tex to cul tu ral que nos atra vie sa
nos da la se gu ri dad de que se tra ta de los cris tia nos. En es te pun -
to nos apo ya mos tam bién en el in ter tex to que nos ofre ce el frag -
men to del frai le. Los cris tia nos, ¿por qué los cris tia nos y no los
es pa ño les? La res pues ta nos ubi ca en otro pla no de la con quis ta,
el pla no re li gio so, per fec ta ex cu sa pa ra el de rra ma mien to de san -
gre  (re cor de mos las cru za das).

Ya no so lo hay una des truc ción de los ins ti tu cio nes y prác ti -
cas so cia les, co mo la re li gión que, en es te ca so, ter mi na por ser
eli mi na da en su for ma de re pro duc ción en los su je tos. 

La po lí ti ca es pa ño la de con quis ta se acen tua ba en las fi lo so -
fías me die va les de con quis ta y la cos mo vi sión del re na ci mien to
co mo ins tru men to pa ra po der ex pli car el Nue vo Mun do.

Te ne mos que re cor dar en es te pun to que la no re pre sen ta bi -
li dad del otro por su pro pio ser, re quie re de un mar co re fe ren -
cial co no ci do. Por ello, la al te ri dad en es te ca so se de fi ne por



145Revista Herencia Vol. 17 (1), 2005

sig nos que re mi ten a lo que se en cuen tra fue ra del lí mi te. En es -
te ca so las re pre sen ta cio nes de la al te ri dad se ar ti cu lan des de el
es pa cio mí ti co de la tras gre sión, de lo sa tá ni co. Co mo sa be mos
es tas re pre sen ta cio nes es tán fil tra das por los mo de los re pre si vos
de la Edad Me dia. Los cris tia nos asi mi la ban a los an ti guos
ca ba lle ros me die va les y al gri to de “¡San tia go!” arre me tie ron
so bre los in dí ge nas.

Des de es te pun to de vis ta no se es ta ba ani qui lan do a una ci -
vi li za ción, se lu cha ba por el bien, se ani qui la al mal.

Co mo de cía mos la alu sión a lo re li gio so no apa re ce de ma -
ne ra ex pli ci ta en el poe ma, pe ro el tex to cul tu ral nos da cuen ta
de su exis ten cia y el in ter tex to nos ter mi na de ubi car en es ta
cam po ideo ló gi co.

“La pre sión ideo ló gi ca del im pe rio es pa ñol, uti li za da co mo ve hí cu lo o ins tru -
men to pa ra la do mi na ción del mun do in dí ge na, se ve ca na li za da se ve fun da men -
ta da a tra vés de la evan ge li za ción: des po jo re li gio so, im po si ción de mo de los cul -
tu ra les cris tia nos etc...” (Mo li na y Pia na, 1978).

De es te mo do el in dí ge na es obli ga do a in te rio ri zar en sus ca -
te go rías cul tu ra les ori gi na les, otras que le son aje nas y que con
re la ción a las su yas re sul tan ser con tra dic to rias. Es ta in te rio ri za -
ción no lle ga a ser com ple ta por ello sur gen fi gu ras hí bri das (co mo
los poe mas pro pios en es cri tu ra aje na). Co mo lo he mos men cio -
na do es ta in ca pa ci dad de asi mi lar com ple ta men te el sis te ma im -
plan ta do, ha ce emer ger una nue va ins tan cia dis cur si va, “el su je to
cul tu ral co lo nial”.

Es te su je to co lo nial no se re du ce al es pa cio in me dia to de la co -
lo nia, si no que atra vie sa el es pa cio tem po ral y se si túa con to dos
sus re fe ren tes hí bri dos has ta la ac tua li dad. Por ejem plo, to man do
en cuen ta la re fe ren cia a la pri mera lí nea del poe ma, que nos ha bla
de las muer tes de los ni co ya nos, ha ce que ten ga mos pre sen te que a
Ni co ya, en la ac tua li dad, se le lla ma “la ciu dad co lo nial”. Es te
ad je ti vo tie ne una car ga sig ni fi can te muy gran de si to ma mos en
cuen ta lo an te rior men te di cho, pues la car ga sim bó li ca de la co lo nia
pa re ce atra ve sar to do lo su ce di do en es te pue blo. La muer te de una
cul tu ra pa ra el sur gi mien to de un hí bri do, la ani qui la ción de un pue -
blo pa ra el sur gi mien to de otro, que es ce le bra do has ta es te tiem po.

Es de cir, un pue blo que so lo pre sen ta una es truc tu ra ar qui -
tec tó ni ca, una igle sia, de la épo ca co lo nial, es el me jor ejem -
plo pa ra re pre sen tar el na ci mien to de un su je to cul tu ral que se



en cuen tra afe rra do a un es pec tro ca si nu lo de su na ci mien to.
La alie na ción del su je to pre co lom bi no se ve ma ni fes ta do aún
más en el he cho de que ba jo la igle sia se en cuen tra un se pul -
cro in dí ge na.

Po de mos de cir que es te es el fun cio na mien to de la con for -
ma ción de un su je to cul tu ral, en es te ca so co lo nial; el su je to se
ins tau ra so bre las rui nas de una cul tu ra que no pue de ni de be ser
des trui da del to do ya que sus es com bros sir ven de ci mien to pa -
ra el nue vo su je to. El evo car un tiem po per di do, le gen da rio, mí -
ti co, no es más que un con jun to de “imá ge nes in cons cien tes”,
des cri tas co mo he ren cia y se di men ta ción trans his tó ri cas, que
per te ne cen al ma te rial re gi do por el su je to cul tu ral y que sir ve
de me dia dor en tre el len gua je, es truc tu ra so cia li za da y el ha bla.
Sus ma ni fes ta cio nes per te ne cen al tex to cul tu ral y es tán lle nas
de sim bo lis mo. 

El poe ma con ti núa ha blán do nos de la re fe ren cia a la ori lla de
un la go, nos en con tra mos aho ra con otro tex to cul tu ral, en es te ca -
so el mi to fun da cio nal del pue blo az te ca, ya que su ciu dad fue
cons trui da en me dio del la go, si guien do la pro fe cía anun cia da por
Huit zi lo poch tli. Lla ma da Metz tlia pan, “(la ciu dad que es tá) en me -
dio (del la go )de la lu na” .

Pe ro tam bién el pue blo ni ca rao, el cual, se gún nos cuen ta Fe -
rre ro (1986), ha cien do ca so a una pro fe cía de bían es ta ble cer se en
el lu gar don de en con tra ran una is la con dos sie rras al tas re don das.
La en con tra ron en el la go de Ni ca ra gua, don de se es ta ble cie ron
des pués de de sa lo jar a los cho ro te gas.

La muer te jun to al la go nos in di ca que la muer te se da en el
lu gar es co gi do por sus dio ses pa ra ser su ho gar. Desde es ta pers -
pec ti va, el la go es un lu gar que sim bo li za el sa cri fi cio, por ejem -
plo, la fun da ción del im pe rio az te ca se ubi ca en un la go, un
lu gar don de a ba se de lu chas con tra sus ene mi gos y el agua mis -
ma se lo gra es ta ble cer, obe de cien do el man da to di vi no, una cul -
tu ra muy po de ro sa.

En otras pa la bras, los ni co ya nos mo rían jun to a su lu gar en el
mun do, su cen tro, su om bli go. Sím bo lo del re tor no a la tie rra que
les dio la vi da, en es te pun to se pue de leer un as pec to im por tan te
en la cos mo vi sión del su je to cul tu ral, pe ro pa ra ello  de be mos con -
ti nuar con los si guien tes ver sos del poe ma, que con ti núa di cien do.
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En ton ces se po nían a llo rar los bue nos de co ra zón

Re cor de mos que la ver dad del su je to cul tu ral es tá per di da
pa ra siem pre, ocul ta por di ver sos dis cur sos. Hay un con jun to de
sig nos va cíos que no son re fe ren cia les con res pec to a la rea li dad,
los cua les siem pre es tán dis po ni bles a la es pe ra de reac ti va ción;
así, por ejem plo, “los bue nos de co ra zón”, en su ám bi to dis cur si -
vo nos  in ter pe la co mo lo cu ción en una red enun cia ti va car ga da
de sig ni fi can tes.

La ver dad pa ra de cir se so lo pue de me dio de cir se, la lo cu ción
nos in di ca un as pec to muy pre sen te en el su je to cul tu ral co lo nial,
in clu so ma yor men te en nues tra épo ca. El dis cur so de la in jus ti -
cia co me ti da an te el “bue no de co ra zón”.

La lec tu ra que ha ce mos de la con quis ta en es te ver so es una
lec tu ra de la in com pren sión, no se pro po ne el en fren ta mien to a
los sal va jes, los mal va dos o los in fie les, si no que a un su je to que
me re ce la pie dad, qui zás has ta lás ti ma. Se pro po ne un re cor da to -
rio que se rea li za en im per fec to “se po nían a llo rar”; la ac ción no
es tá fi ni qui ta da es un su je to que llo ra por sí mis mo.

El su je to co lo nial se pre sen ta me re ce dor de una es pe cie de
con si de ra ción es pe cial, por el he cho de no sa ber qué ha cer. Es te
su je to, can ta a su des gra cia re fle jan do así la pre sión ideo ló gi ca
del im pe rio, que uti li za ba co mo ve hí cu lo pa ra la do mi na ción del
mun do in dí ge na ins tru men tos co mo el des po jo re li gio so y ma te -
rial, y la im po si ción de mo de los cul tu ra les es pa ño les, que pro vo -
ca ran en el in dí ge na un sen ti mien to de des pro tec ción.

y no ha cían más que huir
ha cia la tie rra del ro jo,
ha cia la pie dra de la ser pien te,
ha cia el ta ba cal,

Los ver sos an te rio res nos mues tran una mi cro se mió ti ca muy
im por tan te. Pues si an te rior men te di ji mos que hay un sen ti mien -
to de des pro tec ción pro vo ca do por el des po jo re li gio so y la cris -
tia ni za ción, es ta mi cro se mió ti ca nos in ser ta en un pla no re li gio so
in dí ge na. Ya que la re pre sen ta ción de cua li da des de dio ses y
lu ga res san tos se in ter cru za en es tas lí neas. La tie rra del ro jo, atri -
bu to da do a la en ti dad dual de Tez ca tli po ca, dios az te ca. Tam bién
sím bo lo de la sa bi du ría que pro vie ne de los dio ses.
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La re fe ren cia a la pie dra de la ser pien te pa re ce te ner una pre -
sen cia de Quet zal coatl, en una de sus ma ni fes ta cio nes.

El ta ba cal evo ca el sig ni fi ca do que ad quie re es ta plan ta en los
ri tua les re li gio sos cho ro te gas y az te cas, tam bién hay que to mar en
cuen ta que es ta plan ta so lo cre ce en re gio nes frías. Es to en La Gran
Ni co ya sig ni fi ca ba las tie rras al tas, que di cho sea de pa so son las
re gio nes don de se en cuen tran los úl ti mos re duc tos in dí ge nas. 

Al pa re cer se bus ca una hui da ha cia el cen tro y el om bli go,
al lu gar del ori gen mí ti co- re li gio so. Es to pa re ce in di car una es -
pe cie de es pe ran za de re tor no, en un ni vel sim bó li co, al lu gar
don de la de ses pe ran za no tie ne ca bi da, a la pro tec ción que sig ni -
fi ca un pri mer es ta dio en el cual la re fe ren cia al ho gar tie rra-ma -
dre, cen tro-om bli go, sig ni fi ca la pro tec ción de sus dio ses de su
len gua je de su cul tu ra. 

“ha cia un si tio don de po der vi vir me jor”

La úl ti ma lí nea nos en con tra mos an te un su je to cul tu ral, que
se ex pre sa esen cial men te en el enun cia do que se dis tin gue del
su je to del de seo, que so lo se pue de ex pre sar en el pla no de la
enun cia ción. Es un su je to que pa re ce to mar un ya aquí ideo ló gi -
co, que nos mues tra des de su sub je ti vi dad la for ma en que ope ra
el su je to cul tu ral.

Si lo ob ser va mos des de un pun to de vis ta sim bó li co, es te su -
je to ha vis to su ima gen com ple ta en el es pe jo, sím bo lo re pre sen -
ta do en la re fe ren cia al la go. La ima gen de sí mis mo apa re ce
com ple ta an te sí, con es ta ima gen se en fren ta a su iden ti fi ca ción
con el otro. Es te “yo ideal” fun cio na co mo ese otro que yo qui -
sie ra ser, el de an ta ño, el in dí ge na, el su je to de la cul tu ra pre co -
lo nial, pe ro es ta ins tan cia del es pe jo es tras pa sa da por el “ideal
del yo”, el Otro, la cul tu ra, los es pa ño les, que re gu lan las re la cio -
nes del “yo” con el “yo ideal”. Es te “ideal del yo” tie ne que ver
con la vi sión del Otro, el lu gar de don de el Otro me ve, la me di -
da en que me ha ce de sea ble al Otro.

Te ne mos en ton ces un su je to que se des cu bre co mo lo que
quie re ser, yo ideal, un cho ro te ga, un in dí ge na pre co lo nial, pe ro
que al mis mo tiem po quie re ser vis to, ser de sea do por ese Otro,
ideal del yo, al cual de sea más que a sí mis mo, ser un es pa ñol,
ha blar se co mo es pa ñol. Es te “ideal del yo” es tá for ma do por la
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in te rio ri za ción de los ras gos sim bó li cos ins cri tos en la cul tu ra,
por la in te gra ción de ins tan cia que Cros lla ma su je to cul tu ral. Es -
te su je to cul tu ral co lo nial pa re ce ma ni fes tar se a tra vés de una pre -
gun ta re tó ri ca: ¿Ha cia don de ire mos ami gos míos?
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