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El relativo aislamiento de la provincia de Guizhou en la República Popular China ha hecho 
posible la preservación de milenarias tradiciones.  Ahí no pasan más de tres días sin lluvia ni 
hay más de tres campos que separen una montaña de la otra; una sucesión de extensiones sal-

picadas de montañas de formas asombrosas y bañadas constantemente por agua pluvial que parece 
interminable.  

Su maravilloso paisaje, como elemento unificador, ayuda a comprender por qué las etnias que habitan 
Guizhou se encuentran tan apegadas a su territorio y observan un profundo respeto hacia los elemen-
tos naturales; han conservado a lo largo de los siglos interesantes costumbres comunitarias que están 
representadas en 18 diferentes grupos humanos con su historia e identidad propia.

Tradiciones orales, creencias y ritos centenarios se manifiestan en la belleza de sus artes aplicadas: trajes 
y accesorios espectaculares, bordados de intrincada técnica y maravilloso colorido, joyería de formas 
fantasiosas cargadas de simbolismo, encuentran ejemplos y son la razón  de la exposición Memoria de las 
manos, esplendor y colorido del patrimonio de Guizhou.

A la forma muy particular de la aplicación de la técnica del batik en los estampados de complejas 
composiciones, se suman las expresiones musicales, dancísticas y teatrales, sus fiestas regionales y sus 
valores familiares.

Es precisamente el rico patrimonio cultural de Guizhou, el tema de la exposición que la Secretaría de 
Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México presenta en el Museo 
Nacional de las Culturas, como parte de las actividades del Año de Intercambio Cultural entre China 
y América Latina y el Caribe.

Deseo expresar mi más profundo reconocimiento al Gobierno Provincial de Guizhou, a su Direc-
ción General de Cultura y a su Centro de Protección de Herencia Cultural Intangible; así como a la 
Embajada de la República Popular China en México y su Centro Cultural y a todas las personas que 
hicieron posible esta exposición que fortalece los lazos de amistad entre China y México, dos naciones 
orgullosas de su invaluable y diverso patrimonio cultural.  

Por último mi reconocimiento a Gloria Artís, directora del Museo, y a todo su equipo, así como a la 
investigadora Silvia Seligson Berenfeld por su colaboración en la presente publicación. 

María Teresa Franco
Directora General del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México
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La bella China, esplendorosa civilización de más de cinco mil años, ha dejado al mundo un pro-
fundo y colorido legado cultural.

En la provincia de Guizhou, ubicada en la meseta de Yunnan-Guizhou, con una población total de 
34.7 millones de habitantes y con una superficie de 176 mil kilómetros cuadrados, habitan 18 de las 
minorías étnicas. Podemos encontrar entre ellas a los Han, Miao, Bouyei, Dong, Tujia, Gelao, Shui, 
Hui, Bai, etc.

Durante un largo periodo de desarrollo histórico y cultural, cada uno de los pueblos que conforman 
las etnias de Guizhou han heredado a las generaciones futuras un legado cultural intangible de una 
civilización que se ha dedicado a la indumentaria y al cultivo; esta civilización está colmada de una 
perdurable sabiduría, de creativa alegría y de un gusto particular por la estética. Estos pueblos son la 
compilación de la forma de vida que los ancestros de Guizhou han heredado hasta nuestros días, son 
la riqueza vital y cultural que Guizhou ofrece como tributo a la humanidad.

La provincia de Guizhou forma parte del listado del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humani-
dad. Este patrimonio, a nivel nacional, cuenta con 85 proyectos y 140 sitios; a nivel provincia, con 
561 proyectos y 653 sitios; a nivel ciudad, excede los 1000 proyectos, y a nivel condado, registra más 
de 4000.

Todo este catálogo de obras representativas posee inconfundibles características nacionales y regio-
nales que reflejan el espíritu de cada una de las etnias de esa provincia y su arcoíris cultural.

Para promover el intercambio cultural entre México y China, hemos elegido algunas técnicas artesa-
nales, así como música y bailes tradicionales, característicos de Guizhou, en el marco de la exposición 
Memoria de las manos, esplendor y colorido del patrimonio de Guizhou, que se presenta en el Museo 
Nacional de las Culturas.

Esperamos que, en el mundo globalizado y altamente modernizado de hoy, esta exposición pueda 
revelar a los habitantes de la Ciudad de México y a los chinos de ultramar, una nueva perspectiva de la 
diversidad, originalidad y autenticidad de la vida y la cultura de las etnias de la provincia de Guizhou.

Xu Jing
Directora General de Cultura
Provincia de Guizhou, China
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Al hablar de la cultura china, a muchos amigos mexicanos se les ocurrirán algunos símbolos 
representativos como la gastronomía china, la Ópera de Pekín y el té, entre otros. Sin embar-
go, estas palabras sueltas no son suficientes para cubrir la gran riqueza que alberga la palabra 

“cultura china”. China, con historia larga y territorio extenso, después de miles años de desarrollo 
ininterrumpido, ha evolucionado en una sociedad multiétnica, multicultural y vigorosa en la que 
conviven la integridad y la diversidad. Tanto la Ópera de Pekín, la ópera Kunqu de Jiangsu como el 
teatro Nuo de Guizhou forman parte de la cultura nuestra. De igual manera, la joyería de plata de 
los Miao, el papel recortado de los Shui y el Gran Canto de los Dong son piezas integrantes de dicha 
cultura.

El patrimonio inmaterial cultural, siendo una de las expresiones más destacadas de una civilización, 
constituye un emblema que representa el logro histórico y cultural de un país y de su pueblo, ponien-
do de manifiesto los conocimientos y reflexiones sobre la relación entre el ser humano y la Naturaleza 
del grupo creador y heredero de esta riqueza. Como uno de los proyectos más importantes dentro del 
marco del “Año de Intercambio Cultural China-América Latina y el Caribe”, se ofrece al público mexi-
cano la exposición Memoria de las manos, esplendor y colorido del patrimonio de Guizhou en el Museo 
Nacional de las Culturas, presentada por la Secretaría de Cultura de México y su Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, el Gobierno Provincial de Guizhou de China y la Embajada de la República 
Popular China en México, y realizada gracias a los valiosos esfuerzos en conjunto del Museo Nacional 
de las Culturas, el Centro de Protección de Herencia Cultural Intangible de la Provincia de Guizhou 
y el Centro Cultural de China en México.

Se muestran en total 117 juegos de colección representativos del patrimonio inmaterial cultural de la 
Provincia de Guizhou, originales de las 9 prefecturas de esta provincia, desde la vestimenta, el bordado, 
el batik, la joyería de plata, el papel recortado a las máscaras talladas en madera. Estas obras artesanales, 
heredadas de generación en generación, son resultado de la laboriosidad e inteligencia de la gente que 
habita en esa tierra; constituyen cultura y memoria creadas por las manos mágicas del pueblo, que dotan 
a Guizhou de un contenido más profundo y una riqueza emocional de gran amplitud.

Permítanme invitarles a presenciar y conocer el espléndido y colorido patrimonio cultural inmaterial 
de Guizhou como el punto de partida para explorar a fondo la diversidad de las culturas regionales 
de China, así como la magnitud y la exquisitez de su cultura, con la esperanza de fortalecer aún más 
el intercambio y aprendizaje mutuo entre ambos países, contribuyendo así a construir un futuro más 
brillante de la relación sino-mexicana.

Qiu Xiaoqi
Embajador de la República Popular China en México
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GUIZHOU, ARTE E IDENTIDAD
SILVIA SELIGSON BERENFELD

Hebras en las manos de una amorosa madre 
se convierten en indumentaria en el hijo viajero

Poema de la dinastía Tang (680-960)

Porta bebés

El porta bebé o mei tai (literalmente significa “cargar con cintas”) se originó en China hace milenios 
y era usado por las mujeres campesinas mientras trabajaban en las parcelas. Es una tela cuadrada o 
rectangular con cintas o tirantes en sus esquinas que se pueden amarrar al cruzarse al frente o en la 
espalda a la altura de los hombros, la cintura o la cadera, de tal manera  que el bebé quede seguro y 
protegido cerca del cuerpo materno; su posición depende de la actividad femenina y también del tipo 
de clima; además de mantenerlo  abrigado, influye en la frecuencia con que el niño debe ser alimen-
tado para evitar su deshidratación.

Los porta bebés son elaborados por las mujeres desde antes de su matrimonio, con la colaboración 
materna. Expresan el amor, la devoción y los mejores deseos para sus hijos incluso antes de su con-
cepción o nacimiento. Por eso son prendas valiosas de conexión tanto física como emocional con 
ellos. Cuando los niños crecen, los porta bebés se conservan, ya sea para transmitirlos de generación 
en generación o simplemente por razones sentimentales. Debido a su variado diseño y laborioso bor-
dado,  también son apreciados y coleccionados como arte textil. 

Porta bebé con motivos 
triangulares, de estilizadas mariposas 
y de flores de ciruelo. Etnia Yao, 
grupo Raojia, Condado Majiang. 
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Detrás de cada puntada existe una historia que
se representa coloreada por la imaginación,

expresando algún sentido de la vida,
algún elemento de la naturaleza.

Técnicas de bordado

Denominado en chino xiuhua (“bordando flores”), el bordado es una labor tradicional que las madres 
enseñan a sus hijas desde la edad de siete u ocho años. La habilidad femenina es evaluada para con-
traer matrimonio, al igual que su destreza para cocinar.  La primera labor de bordado de una joven 
es su vestido de novia, el cual le toma por lo menos un año terminar para el día de su boda y lo usará  
una o dos veces más en  festivales relevantes; por lo general, es transmitido en el seno de la familia por 
ser un elemento de su riqueza.

Entre los más de veinte tipos de bordados típicos de las etnias de Guizhou, destacan las técnicas de 
punto liso, de cruz, trenzado, en espiral, fruncido, apilado, entrelazado, en forma de grano, de dos 
hilos, de crin de caballo, con aplicaciones metálicas y de hilos de lino. Sus variados y coloridos mo-
tivos ornamentales están plasmados en partes prominentes de la vestimenta y de los porta bebés. Se 
dividen en tres grandes categorías:

1. Formas geométricas.
2. Figuras de la naturaleza.
3. Dibujos y pinturas. 

Las formas tradicionales de los bordados son abanicos de significados y símbolos relacionados con 
cada etnia, su posición social, los emblemas de sus deidades, tótem y ancestros e ideogramas que 
expresan prosperidad, felicidad, buena suerte y larga vida. Constituyen un lenguaje peculiar para 
registrar su historia.

La habilidad en este trabajo artístico, a través de formas realistas y estilizadas, las combinaciones de 
diseños, las vivaces imágenes y el atractivo colorido, refleja asimismo la imaginación peculiar e ilimi-
tada de los artesanos. 
Batik o estampado con cera

El teñido y estampado textil de Guizhou es rico y variado, principalmente el batik o estampado con 
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1. Bordado de línea partida o de hilo separado. Etnia Miao, 
 Shidong, Condado Taijing.
2. Punto de cruz.
3. Puntada con hilo separado. Etnia Dong, Shuizkou, 
 Condado Liping.
4. Bordado en bajorrelieve. Etnia Miao, Condado de Leishan.
5. Bordado del poblado Shuikou, Condado Liping.
6. Puntada con hilo separado. 
7. Bordado de varios hilos y en cadena. Etnia Miao, grupo Xiaohua.
8. Bordado con puntada doble. Etnia Miao, Condado de Leishan.

 5  6

 7

 8
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cera (también conocido en chino como laxie), que data de la época de las Dinastías Qin y Han (220 
a.C. a 250 d.C.)  y junto con los estampados hechos a base de nudos y los realizados con moldes, estas 
técnicas conformaron los tres estilos principales del arte del teñido y estampado de la China antigua.

El batik de Guizhou, por su elegante color y refinados motivos ornamentales, así como su rica con-
notación cultural, es único entre las artes populares. Se ha dado a conocer gracias a las etnias Miao, 
Buoyei, Dong y Shui de esta provincia. Cada etnia le ha impregnado su propio sello. por lo que hoy 
distinguimos diferentes estilos de batik. En el proceso del diseño de patrones se utilizan pequeñas es-
pátulas y cera fundida sobre telas teñidas con azul añil. La belleza del batik reside en el trabajo manual 
de los motivos basados en elementos de la naturaleza, entre ellos flores, plantas, aves, dragones, mari-
posas, peces, murciélagos y otros animales vinculados con su vida cotidiana y su mitología. También 
encontramos motivos abstractos con distintas figuras geométricas: espirales, grecas, triángulos, en 
forma de rayos, soles y zigzag.

El batik es una técnica que prácticamente todas las mujeres dominan y que aprenden a la edad de doce 
años. Se emplea en prendas de uso cotidiano como vestidos, cintos, sombreros, porta bebés, colchas 
y cortinas. Asimismo, es utilizado en la ornamentación de los objetos rituales; un ejemplo de ello son 
los grandes estandartes ceremoniales para el festival Guzang que la etnia Miao celebra cada trece años 
en la región de las Montañas de la Luna. Estos estandartes se han convertido en el emblema cultural 
del arte batik.

Joyería de plata revestida o “bañada de luz de Luna”

La plata, metal fascinante que emana suavidad y brillo, representa la riqueza en la China tradicional. 
Asimismo, entre las minorías étnicas, posee una connotación de abundancia cultural. Basta con ad-
mirar a los Miao y a los Dong durante sus festivales y celebraciones cuando, bajo el sol resplandecien-

Colcha con motivos de flores y grecas. 
Etnia Miao, Condado Danzhai.
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Detalle de colcha con motivos de faisanes dorados, dragones, flores y peces. Etnia 
Miao, Condado Danzhai.
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Túnica con  motivos de dragones, aves fénix, mariposas y peces. 
Etnia Miao, Condado Danzhai. Frente y vuelta.



Saco con aplicación de batik en las mangas y bordados 
de punto de cruz en el resto. Etnia Miao, Condado Nayong.

Saco con motivos de tambores estampados en las 
mangas con la técnica de batik y bordados de punto 
de cruz en el resto. Etnia Miao.
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te, cada uno de sus centelleantes ornamentos sigue los movimientos regulares del cuerpo producien-
do un suave tintineo. Llevar la riqueza en la vestimenta es símbolo de estatus,  promesas amorosas y 
buen augurio, atrae la felicidad y ahuyenta la mala suerte.

 “Una joven sin plata y sin flores no es una joven femenina, la indumentaria sin plata es monótona” 
proclama un proverbio tradicional de la etnia Miao que data de las Dinastías Qin y Han (220 a.C. 250 
d.C.). Sus mujeres aman la plata y se adornan con joyas de este metal de la cabeza a los pies. Mientras 
más numerosas, grandes y pesadas sean, son más apreciadas, por ser una manera de expresar la belle-
za y la riqueza. Por lo tanto, lucen sus joyas en cualquier celebración o festividad y, sobre todo, el día 
de su boda, en que expresan su deseo de felicidad y prosperidad para toda su familia.

Existen más de cuarenta tipos diferentes de tocados, horquillas, collares, brazaletes, pendientes, ani-
llos y adornos aplicados en la vestimenta,  con una amplia gama de estilos y motivos ornamentales. 
Son sobresalientes el gran collar-pectoral denominado paiquan que pesa más de cinco kilogramos y 
el tocado con cuernos de hasta 80 cm de largo, ¡casi la mitad de la altura de la persona que lo porta!

Los artesanos de Guizhou que trabajan la plata poseen una calidad artística que ha sido transmitida de 
generación en generación. Sus técnicas de elaboración incluyen el fundido, el cincelado, el repujado, el 
grabado y la filigrana. Destacan sus refinados motivos ornamentales elaborados con numerosas hebras 
e hilos tan delgados como cabellos humanos, en forma de diminutos racimos de flores, cascabeles, dra-
gones, mariposas y aves fénix.

La predilección por la plata se vincula con la veneración de la Luna que, según las creencias tradicio-
nales de la etnia Miao, está a su vez relacionada con su tótem, cuyo símbolo es el arce, de donde surgió 
la Mariposa Madre, y por ello considerado el ancestro de la humanidad. La Luna es incluso concebida 
como el  arce que creció hasta alcanzar el cielo, debido a que en el dialecto de los Miao, “Luna” y “ma-
dre” son la misma palabra y el arce es el  “árbol madre”.

En las antiguas canciones populares, todos los ancestros de la etnia residen en la Luna, y en el “Canto 
de Veneración del Tambor”, que se recita durante los ritos para  venerar a los ancestros, quienes des-
cienden en el tambor por estar elaborado con madera de arce. Cuando una persona muere, su alma es 
enviada adonde residen los ancestros y para ello asciende a la Luna por una escalera de plata.

El cortejo de los novios se llama “Danza de la Luna” y se considera que los cuernos de plata del tocado 
representan tanto los cuernos del buey que es sacrificado en los ritos, como a la luna creciente, que 
además es símbolo de fertilidad y del ciclo de vida.
Significado de los motivos ornamentales

Cada etnia y grupo regional le imprime sus propios estilos y formas a los motivos ornamentales en su 
indumentaria. Frecuentemente, son ideogramas chinos de buena suerte (fu), larga vida (shou), felici-
dad (xi) y prosperidad (lu), así como de la mariposa, por estar relacionada con el mito de creación de 
la etnia Miao que narra que Dios creó un arce del cual nació una mariposa; esta puso doce huevecillos 
que dieron origen a las creaturas del mundo. De ahí que la Mariposa Madre sea concebida como la 
creadora de todos los seres vivos y que otorgue fertilidad a las mujeres, buena suerte y salud a los seres 
humanos.
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Las aves anidaron esos huevecillos, por eso son consideradas sagradas y ampliamente ilustradas; tam-
bién son emblemas de libertad y felicidad, además de  designar a los hombres, mientras que las muje-
res lo son con los peces, símbolos de fertilidad y armonía.

Otro motivo frecuente es el dragón, que difiere de la versión china tradicional,  donde es emblema 
del emperador. Para los Miao, es concebido como amigo de toda la gente, a quien otorga felicidad y 
la realización de sus deseos. Sin embargo, también está asociado con la lluvia, la abundante cosecha 
y la prosperidad.

El dragón es representado de diversas formas, entre ellas, con cabeza de ave y cuerpo de serpiente, con 
cabeza de vaca y cuerpo de pez, o como ciempiés. Este último es considerado el hermano menor del 
dragón y la serpiente, así como el responsable de las labores agrícolas y domésticas.

Motivos  sobresalientes son el ave fénix  y el  faisán dorado que, según un cuento popular, un joven 
cazador atrapó en la montaña y llevó a su madre, quien,  impresionada por su belleza, se dedicó a 
copiarlo en la indumentaria: el tocado de plata, las aladas mangas bordadas, la falda plisada, el cinto 
y los accesorios de las piernas.  A partir de entonces, se dice que las mujeres han sido tan bellas como 
ese faisán dorado.

La falda plisada con franjas horizontales evoca las montañas y los ríos que los ancestros de los Miao 
cruzaron antiguamente durante su larga ruta de migración desde el río Amarillo al Yangzi, hasta esta-
blecerse en su residencia actual, cerca del río Qingshui, en la provincia de Guizhou.

En los bordados también predominan las espirales —emblema de buena suerte y de unión permanen-
te de la etnia—,  las monedas —emblema de riqueza—; los remolinos y diversos dibujos geométricos  

Bordado de punto Suobao.
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representan la nostalgia por los ancestros, el amor de la pareja, la identidad étnica; los rombos, puntos 
y líneas en el interior de cuadros y círculos simbolizan ríos, árboles, soles, estrellas, nubes, entre otros 
elementos de la naturaleza.

Asimismo, destacan animales y plantas asociados con su medio ambiente y actividades cotidianas. 
Las flores en general son emblema de la belleza femenina, alegría y vitalidad, las peonías silvestres 
significan reunión del grupo y la flor del peral en las prendas de los niños, protección y salud. Se dice 
que cuando los ancestros migrantes contemplaban los perales en flor, renovaban su energía y motiva-
ción para seguir adelante.

Máscaras

Las máscaras portan los deseos de los seres humanos, quienes hacen ofrendas a sus dioses y les piden 
prosperidad, bienestar y protección contra enfermedades y espíritus malignos. Se desarrollaron  a 
partir de la veneración de sus tótem y dioses y de los ritos oficiados por los líderes religiosos en donde  
realizaban danzas y cantos. Estos dieron lugar a dramas locales en la provincia de Guizhou, donde 
estas creencias populares se combinaron con ceremonias de exorcismo (Nuo) que fueron ejecutadas 
por guerreros provenientes de las planicies centrales, establecidos ahí en guarniciones durante la di-
nastía Ming (1368-1644).

Nuo es el símbolo más antiguo de buena fortuna que data del culto totémico de la sociedad tribal de la 
época de la dinastía Shang (1700-1100 a.C.), cuya finalidad es exorcizar a los espíritus malignos. Con 
este propósito, los participantes portan máscaras de aspecto feroz e iracundo, danzan, gesticulan y 

Pulseras de plata con motivos 
de animales y de plantas.
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Atuendo de fiesta representativo 
de Wubao, Condado Jianhe, 

denominado “Bordados Carmesíes”. Blusa  
con  motivos de flores y aves.  Parte supe-

rior de la falda con cinto 
en hilos de seda y la inferior 

con motivos de espigas cobrizas.
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Atuendo de fiesta de la etnia Miao, Condados 
Huanping y Shibing. El elaborado tocado Tonggu, también 
conocido como Ding, era originalmente  representativo de 
las mujeres solteras. 
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Atuendo de fiesta  
predilecto de las mujeres 
jóvenes, etnia Miao, 
Shidong, Condado 
Taijiang. Motivos  
inspirados en los animales ven-
erados en las 
canciones y la tradición oral de 
la etnia: aves, 
dragones, mariposas 
y elefantes. El elaborado to-
cado representa 
la leyenda “Dos dragones que 
juegan con perlas flamígeras”.
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Traje femenino con bordados veg-
etales en diferentes técnicas.

Traje femenino de corte cruzado con 
bordados en bajorrelieve.
    

Traje con motivos solares 
y de diversas flores. Etnia Dong, 
Shanchong, Condado Liping.

Traje femenino 
de corte delantero
en el medio.

Atuendo nupcial con motivos de ave fénix, 
ideogramas de felicidad y flores que simboli-
zan abundancia y la unión 
de hombre y mujer. Etnia Miao, Ninggu, 
ciudad-prefectura de Anshun.
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Traje con motivos solares 
y de diversas flores. Etnia Dong, 
Shanchong, Condado Liping.

Saco con motivos 
bordados que están inspi-
rados en leyendas tradicio-
nales. Etnia Miao, Condado 
Zhenyuan.

Traje para fiestas, con motivos de flores 
y animales. El color verde simboliza los 
pastizales. Etnia Miao, Condados Xijiang y 
Leishan.

Saco con bordado trenzado con motivos 
de dragones y peonías silvestres que significan 
reunión de grupo. Etnia Miao, Condado Tiajiang.
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emiten el sonido "Nuo, Nuo". De ahí el nombre genérico del drama u ópera Nuo, que se  realiza hasta 
la actualidad en varias regiones de la provincia de Guizhou.

Dixi: ópera Nuo de la ciudad de Anshun

La ópera Dixi es representada hasta la actualidad por un grupo de veinte o treinta  actores, en su 
mayoría campesinos, en el Festival de la Primavera (Wu Xin Chun), que dura veinte días, para dar la 
bienvenida al nuevo año, y durante la época de la cosecha (Tiao Mi Hua She) a mediados del séptimo 
mes lunar. La representación consta de varias ceremonias: “Abrir la puerta de la fortuna”, rito en el 
cual se sacan las máscaras sagradas  de la caja de madera resguardada en el templo; bienvenida a los 
dioses; danza ejecutada por el líder religioso en trance, que constituye la parte central de la ópera e in-
cluye varias escenas en las que el rey convoca a los cortesanos, emite la declaración de la guerra, envía 
a las tropas y  retorna a la Corte. Al terminar la representación, el líder aleja a los espíritus malignos y  
atrae la prosperidad. Este último rito también lo lleva a cabo cuando se construye una casa o se pide 
fertilidad y bienestar.

Los participantes son solo hombres, portan entre cuarenta y cien máscaras diferentes, armas y es-
tandartes. Sus danzas y cantos son acompañados por un tambor y un gong, y recrean las batallas de 
famosas familias de guerreros, así como las de héroes del período de los Tres Reinos: Wei (220-265), 
Shu (221-263) y Wu (222-280); en los cantos, se elogia su lealtad y también se piden bendiciones a 
los dioses.

Las máscaras son elaboradas con madera de alcanforero o sauce por artesanos especializados y son 
consideradas sagradas desde el momento en que se les asignan los roles específicos. Antes de iniciar la 
ópera, son exhibidas en el templo donde se consagran a los dioses y se sacrifica un gallo cuya sangre 
se salpica en las máscaras, que de esta manera son dotadas de vida y absorben el poder divino que es 
transferido a los actores. Representan a eruditos, guerreros, ancianos, hombres jóvenes y mujeres, así 
como a inmortales taoístas, bufones y animales.

Las máscaras de guerreros son las más complejas y diversificadas según la edad, el sexo, la actitud y la 
etnia. Se distinguen e identifican por la forma de las cejas: por ejemplo, la de un joven es arqueada, la 
de mujer es lineal, la del combatiente es flamígera. Los colores también tienen un significado: el rojo 
simboliza valentía, el negro honestidad, el azul resolución, el verde seguridad o arrogancia y el blanco 
porte militar.

Cuotaiji: ópera Nuo de la etnia Yi

La mayoría de los habitantes de la etnia Yi (7 762 000 en la actualidad) viven en elevadas áreas mon-
tañosas. La aldea empalizada de Luoga, en la parte oeste de la provincia de Guizhou, es el único  lugar 
donde se sigue llevando a cabo la ópera Cuotaiji (que significa “la Era cuando la humanidad apare-
ció”). Fue decretada Patrimonio Cultural Intangible en 2006. Se realiza del 3 al 15 del primer mes 
lunar, durante la noche, y consta de cuatro secciones: ofrenda, migración y propagación, celebración 

Máscara de la ópera Dixi, 
Condado Anshun.
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y “barrido” de las calamidades y enfermedades. En ella participan entre diez y quince hombres con 
roles diferentes: cuatro portan linternas y antorchas, dos tocan tambores y gongs, tres realizan la dan-
za del león, uno es el Anciano Dios de la Montaña-bosque (re-jia-a-bu), de 2000 años de edad, y cinco 
portan rústicas máscaras elaboradas con madera de rododendro, un alto tocado cónico y vestimenta 
negra con bandas blancas en el tronco y las piernas que significan desnudez. Estos  actores enmasca-
rados representan al anciano abuelo (a-bu-mo), de 1700 años de edad, a la anciana abuela (a-damu) 
de 1500 años de edad, a un anciano de la etnia Miao (ma-hong-mo) de 1 000 años de edad, a un niño 
(a-an) y al hijo del anciano abuelo (a-bu-mo-a-da). Sus movimientos representan su ardua vida y la 
finalidad de la ópera es pedir a sus ancestros divinos protección, prosperidad, una buena cosecha y 
ganado sano.

Festival Guzang

El festival Guzang (“vísceras del buey”), también llamado de la Fertilidad, está dedicado a  venerar 
a los ancestros y se lleva a cabo cada trece años, a fines de septiembre o de noviembre. Se ofrendan 
bueyes y se toca un gran tambor de 70 metros de largo elaborado con madera de arce y cuero de vaca 
en ambos extremos, así como otro de cobre labrado de menores dimensiones.

Los Miao tienen la creencia que el alma de sus ancestros reside en estos tambores, por lo que son 
tocados vigorosamente con el fin de invocarlos durante los ritos de veneración.

El segundo día del festival, que dura trece días, el líder religioso y un grupo de hombres se dirigen 
a la montaña y ofrendan un pato que simboliza al Dragón de la Montaña, cuyo espíritu portarán de 
regreso al interior de cada casa para que la familia goce de buena suerte; luego bailan en círculo acom-
pañados del tambor de bronce, gong  y flautas de bambú (lusheng).

El último día, las mujeres también participan en el grandioso baile de la comunidad luciendo sus 
elegantes y lujosos atuendos. La indumentaria femenina difiere según la edad y el estado marital, 
así como el lugar de residencia. Es, principalmente, de los cinco colores tradicionales: rojo, amarillo, 
blanco, negro y verde, con numerosos accesorios y ornamentos de plata.
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Papel recortado

El papel recortado fue decretado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2009. Constituye una im-
portante especialidad de la etnia Shui, nos ofrece invaluable testimonio de su vida y sus sentimientos 
mediante un auténtico estilo y características propias, un puro y fresco aire folklórico, una simple y 
fina técnica manual.

El nombre de la etnia Shui significa “agua”, debido a que vive principalmente cerca de los ríos, en el 
Condado autónomo de Sandu, y por ello su tótem son los peces, que por lo general son representados 
en sus obras por pares.

Veneran a numerosos dioses y ancestros que son invocados por los chamanes para pedir que les otor-
guen felicidad y protección contra desastres naturales. Tienen varios festivales que llevan a cabo en 
ocasiones acordes con su propio calendario lunar: por ejemplo, celebran el Año Nuevo en el noveno 
mes, con  carreras de caballos y danzas acompañadas con un tambor de cobre y la flauta de bambú 
llamada lusheng.

El papel recortado es predominantemente una labor femenina transmitida de madre a hija desde la 
infancia. Sus temas frecuentes son diminutos paisajes que ilustran con gran detalle sus actividades 
cotidianas y festivas. Los bocetos no son previamente creados, los diseños salen de la mano del artista 
mediante un solo corte de la tijera. Sus obras son utilizadas como decoración en los hogares y en las 
celebraciones, y como ofrendas en las ceremonias religiosas.
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