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Introducción  

Los mitos y leyendas son el legado vivo de una cultura. México, y en especial el estado de 

Oaxaca son reconocidos por su tradición oral que, a través del tiempo, ha sido digna de estudio por 

su riqueza. Víctor Rasgado, compositor mexicano, se ha acercado a esta tradición por medio de 

óperas infantiles. La presente investigación busca estudiar el origen y la adaptación de la leyenda 

El conejo y el coyote en una ópera infantil de su autoría, con la intención de encontrar el motivo 

para preservar estas raíces acercando a los niños a este tipo de composiciones.  

En el capítulo I se investigará el origen de la tradición oral en la región de Oaxaca México, 

sus influencias y legado. Se enfocará posteriormente en la raíz de las ilustraciones que retratan la 

leyenda El conejo y el coyote de Francisco Toledo, con el fin de acercarnos a esta obra y tratar de 

conocer el propósito detrás de imágenes con una temática tan particular en el siglo XXI como son 

los relatos ancestrales mexicanos.   

En el capítulo II se presentarán los antecedentes de la obra de Víctor Rasgado, sus estudios, 

creaciones musicales, estilo y principales influencias; buscando encontrar si existe alguna razón 

en particular de querer preservar las raíces mexicanas a través de sus obras. Después se presentará 

el proceso de adaptación de la obra gráfica al libreto de ópera. Se estudiará el cuento escrito por 

Gloria y Víctor de la Cruz y el lenguaje animal imaginario basado en exclamaciones, 

articulaciones, glissandi, trompetillas, hipos, y diferentes recursos vocales creado por Víctor 

Rasgado. Se definirá el tema principal, la estructura del libreto, acción, tiempo, lugar, trama y se 

describirá cada uno de los personajes, tratando de encontrar características psicológicas y de 

personalidad. Así mismo se definirá el argumento, lenguaje, carácter y si existe algún cambio con 

respecto de la leyenda original.   
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En el capítulo III se profundizará en el proceso de creación de la ópera infantil estudiada, 

con la finalidad de conocer la estructura musical y el estudio de la progresión continúa pensada en 

forma geométrica, que forma una serie de relaciones musicales mediante ritmos y secuencias que 

tienen gran lógica entre sí y puede ser reconocida por oídos poco entrenados en la música culta 

como lo es –cuando menos en México – el público infantil. Esto con el fin de encontrar la razón 

de crear un espectáculo infantil de nivel artístico.    

El estudio de esta obra representa una gran área de oportunidad debido a la falta de registro 

de óperas infantiles mexicanas basadas en leyendas de Oaxaca, por lo que en el capítulo IV se 

realizará una crónica de las obras de este tipo encontradas, tomando en cuenta los rubros de los 

compositores, temáticas, motivaciones, influencias culturales, lenguaje; entre otros. Se pretenderá 

recopilar la mayor cantidad de obras. Finalmente se presentarán las conclusiones sobre el estudio 

de la cultura tradicional en el arte contemporáneo, demostrando que la ópera El conejo y el coyote 

es tal vez un ejemplo de la evolución de este acervo en el mundo actual.  

 
Antecedentes  
  

Para profundizar en el legado de la tradición oral Oaxaqueña y su adaptación a la ópera 

infantil mexicana contemporánea, es importante consultar si existe algún registro de 

investigaciones relacionadas al origen de la leyenda que se estudiará y a su adaptación a la ópera 

infantil El conejo y el coyote (1998-99) de Víctor Rasgado. Después de una búsqueda inicial se 

encontró que son escasos los trabajos enfocados específicamente en dicho tema.   

El libro Conejo y coyote de la serie Hacedores de las Palabras del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo publicado en 2013, consta de 18 títulos cuyos temas son las fiestas, los 

trabajos, los animales, las leyendas, frases y refranes conocidos en diferentes comunidades del 
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país. Son más de quinientos textos contenidos en estos libros y fueron seleccionados en dos 

concursos que el Consejo Nacional de Fomento Educativo promovió para reunir las voces de niños 

hablantes de alguna lengua originaria: náhuatl, kiliwa, maya, chol, rarámuri, zapoteco, tzotzil, 

mixteco, etc. Cada obra muestra, formas similares de interpretar el mundo. Los autores son niños 

indígenas de diferentes regiones del país que, en sus lenguas, narran y con ello conservan la 

herencia cultural que poseen: lo que viven, saben y ven. Este libro aborda la leyenda que se 

estudiará; sin embargo, no menciona la ópera El conejo y el coyote de Víctor Rasgado.  

Se encontró una ficha técnica en italiano sobre la ópera El conejo y el coyote de Víctor 

Rasgado en donde se describen las tres versiones existentes instrumentales, el texto del narrador, 

la descripción del soporte técnico para la puesta en escena, la ficha técnica para la instrumentación, 

el registro de las 15 primeras representaciones realizadas hasta el 2007 y la biografía de Víctor 

Rasgado. Fue realizada por la página web Promusint en el año 2008 y no habla específicamente 

sobre el proceso de adaptación de la leyenda a la ópera.  

En cuanto a trabajos de investigación se encontró la tesis Análisis del personaje y tipología 

de leyendas nahuales en los pueblos originarios del sur del Distrito Federal de Alejandra Sánchez 

publicada el 12 de marzo de 2017 tiene como objetivo reunir algunos relatos que permiten 

adentrarse en la cultura prehispánica y su mezcla con la española; además de preservar y difundir 

las tradiciones y mitos de las delegaciones de Milpa Alta y Xochimilco. Sin embargo, esta tesis se 

aleja del objetivo de esta investigación ya que no está enfocada en la leyenda que se pretende 

estudiar, ni en su adaptación a una ópera infantil mexicana contemporánea.  

Por otra parte, la tesis La oralidad en las prácticas orales y escolares de la comunidad de 

Río Grande Oaxaca de Catalina Eréndira Cruz Gómez presentada en octubre de 2014; aborda el 

origen de algunos mitos típicos de Oaxaca, la influencia de la religión católica en contextos 
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culturales, entre otras cosas y tiene como objetivo reconocer la importancia de las culturas orales 

en dicha región, mostrar cómo estas influyen en la vida cotidiana y en la tradición de sus pueblos. 

En el capítulo dos se centra en la relación de la oralidad con las prácticas sociales en la comunidad 

de Río Grande Oaxaca. Nombra algunos mitos, rituales y su relación con la siembra y la pesca. 

Pese a que trata de la tradición oral en Oaxaca, no habla tampoco sobre el origen de la leyenda que 

nos interesa.  

Por lo tanto, no hay registro de una investigación sobre el origen y la adaptación de la 

leyenda Oaxaqueña El conejo y el coyote (1998-99) en una ópera infantil y, aunque hay varias tesis 

enfocadas en el origen de la tradición oral en México, no hay ninguna que haya profundizado 

específicamente en el tema que se pretende estudiar. Considero importante realizar una 

investigación sobre el origen de dicha leyenda y su adaptación a la obra El conejo y el coyote para 

subrayar la importancia, no solo de difundir las raíces mexicanas a través de obras infantiles 

contemporáneas, sino la labor de nuestros compositores mexicanos, en este caso de Víctor 

Rasgado.    
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Capítulo I: La tradición oral en Oaxaca  

  

México se caracteriza por su gran variedad de lenguas en el mundo ya que existen 295 

idiomas reconocidos por los lingüistas, de los cuales 289 son lenguas vivas y 6 están extintas. 

Limitando con Puebla y Veracruz al norte, al este con Chiapas y al sur con el océano pacifico, 

Oaxaca es uno de los treinta y un estados que conforman los Estados Unidos Mexicanos en donde 

actualmente hay, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 

65 grupos étnicos además del mestizo, diferenciados entre sí por la base del criterio lingüístico.  

  Oaxaca es el estado con mayor diversidad étnica y lingüística de México. En el actual 

territorio oaxaqueño conviven 18 grupos étnicos de los 65 que hay en el país1 que en conjunto 

superan el millón de habitantes —más del 32% total— distribuidos en 2.563 localidades. Dicho 

estado es el pionero en materia indígena, pues también su constitución local otorga reconocimiento 

a los grupos indígenas2.  

  Los territorios de grandes grupos abarcan múltiples zonas ecológicas, desde la cálida costa 

hasta las frías montañas, infiriéndose el uso de distintos productos y recursos presentes en cada 

ambiente.  Algunos de estos pueblos indígenas cuentan con muchos hablantes de lenguas locales, 

como: zapoteco (452,887), mixteco (444,479), mazateco (214,477) y mixe (105,443).  

 
1 Estos son: Mixtecos, zapotecos, triquis, mixes, chatinos, chinantecos, huaves, mazatecos, amuzgos, nahuas, zoques, 
chontales, cuicatecos, ixcatecos, chocholtecos, tacuates, afromestizos de la costa chica y en menor medida tzotziles.   
2 Dentro de la diversidad cultural que se tiene en Oaxaca encontramos los siguientes grupos de familias 
etnolingüísticas: amuzgo o tzañcuc, mazateco o Ha shuta enima, cuicateco o nduudu yu, Mixe o ayook, chatino o 
cha’cfla, mixteco o fluu savi, chinanteco o tsa jujmi, náhuatl o mexicano, chocho o ru nixa nguiigua, trique, ti nujei o 
driki, chontal de Oaxaca o huamelulteco, tzotzil o batzil k’op, Huave o mero ikooc, zapoteco o binnigulaasa. ixcateco 
y  zoque u o’depüt.  
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La historia prehispánica de Oaxaca señala que los primeros conquistadores europeos 

llegaron a Monte Albán en el año 1521, cuando tenía ya dos mil años de haber sido fundado por 

los ancestros de los zapotecos, que en los últimos 300 años eran un centro de poder compartido 

con los mixtecos, y en disputa con los mexicas (Gómez, 10). Se considera que los Valles Centrales 

de Oaxaca es una región zapoteca, pues son la cultura más antigua pero no la única, ya que hay 

vestigios en los Valles Centrales conocidos hasta ahora: San José Mogote, Huitzo, Monte Albán, 

Mitla, Lambityeco y Yagul, cuyo origen data de hace unos 2,500 años (Gómez, 11).  

  La cultura zapoteca fue en la época precolombina una de las civilizaciones más importantes 

de Mesoamérica y ocupó el sur de Oaxaca, entre otros territorios. Entre su más destacado legado 

se encuentra el desarrollo de un calendario y un sistema logo fonético de escritura que es 

considerado como uno de los primeros sistemas de escritura de Mesoamérica y el padre de los 

sistemas de escritura desarrollados posteriormente por las civilizaciones maya, mixteco y azteca. 

A diferencia de la cultura zapoteca, los mixtecos registraron a través de la escritura su historia en 

códices; debido a esto se conocen más detalles sobre los periodos de su cultura. Poco conocemos 

sobre el origen de los zapotecas, ya que no existe alguna tradición o leyenda sobre su llegada a 

este territorio. Contrariamente se conocen algunos relatos contados por el padre e historiador 

Francisco de Burgoa y el padre José Antonio Gay sobre el origen de la cultura mixteca:   

En el pueblo de Achiutla existen dos montes separados por un barranco en que corre un    

rio [sic], poco caudaloso en verdad, pero notable porque el manantial de sus aguas brota en 

el fondo de una cueva que se ve al pie de uno de estos cerros. Las aguas del rio fecundaron 

en la antigüedad dos árboles hermosos y corpulentos, cuyas verdes hojas, desprendiéndose 

de las ramas al soplo del viento, eran llevadas por la mansa corriente.  Estos árboles 
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produjeron a los primeros caciques, varón y hembra, de quienes después por generación 

tuvo principio la nación mixteca. Acaso esta fábula sea un recuerdo del paraíso, y si no, 

fue compuesta para conservar la memoria del primer lugar que los mixtecos poblaron en el 

país, y desde donde se extendieron después en todas direcciones (Gay, 39-40).  

Oaxaca se caracteriza por ser un estado en donde la práctica de la oralidad es una manera de emitir 

y explicar otras formas de conocimiento que tiene un sentido diferente al de la lógica racional, y 

permite construir conocimientos mediante la forma particular de concebir el mundo. La tradición 

oral se encarga de narrar, generación tras generación, acontecimientos guardados en la memoria 

colectiva que seguirán siendo contados para fortalecer la identidad histórica de una sociedad. Se 

debe aclarar que cuando hablamos de oralidad no solo nos referimos a lo que se habla, sino a todo 

el proceso que involucra la edificación del saber. La relevancia de las culturas orales se muestra 

en la tradición y la vida cotidiana y el estudio de estos mitos y leyendas en las últimas décadas nos 

ha permitido conocer más a fondo las culturas y los pueblos que aún no hemos terminado por 

comprender, ya que relata su forma de ver el mundo y la manera de relacionarse; así como la 

explicación de la creación y los fenómenos naturales, entre otras cosas. Podemos decir entonces 

que cuando la oralidad se aplica a la historia se puede rescatar aquellos aspectos a los que no se 

tuvieron acceso.  

  López Austin plantea que el pensamiento mítico en las culturas mesoamericanas no sólo 

está vigente, sino que sigue siendo el fundamento de las concepciones de una parte considerable 

de la humanidad:  

Las explicaciones pueden ser útiles para apreciar el valor y el sentido de esta formidable 

manifestación del pensamiento humano. Es un enfoque que parte de dos centros 
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importantes de cultura en la enorme diversidad de las concepciones que existen y han 

existido en la historia del ser humano. […] Los mitos Andinos y Mesoamericanos forman 

parte de sistemas creados por las sociedades indígenas en la cotidianidad de su existencia; 

pertenecen a ordenaciones que permiten a los hombres enfrentarse a su entorno físico e 

interrelacionarse en el contexto social en que están inmersos. […] La creencia mítica 

funciona, así, como vía heurística que, articulada a todo el orden de la cosmovisión, brinda 

al hombre conocimientos y lógicas de interpretación y de acción (López, 15-16).  

Anteriormente en la época prehispánica algunos de los rituales utilizaban la oralidad; por ejemplo, 

antes de ir a la batalla se consultaba el oráculo para ver si era el momento de ir o no a la guerra. 

Esto se hacía por medio de la palabra puesto que se realizaban fiestas, ceremonias y ofrendas con 

“incienso, oraciones, votos, promesas y autosacrificios” así como comida y bebida, todo esto lo 

hacían “hablando” con sus dioses (García, 119). La tradición oral después de la invasión española 

adquirió una fuerza indiscutible, ya que los pueblos oprimidos lucharon por defender sus raíces y 

memorias como medio de comunicación interpersonal al ser un lenguaje que permite transmitir de 

manera expresiva, espontanea, flexible y emotiva impresiones y sentimientos tal y como los 

perciben los individuos de una sociedad. Actualmente existe como costumbre contar y registrar 

historias y fue fundamental en las sociedades mesoamericanas como medio de transmisión de 

conocimiento. La ritualidad está directamente relacionada con la vida cotidiana, las actividades 

agrícolas, la naturaleza, los muertos, la vida, el viento, las deidades y las ceremonias pertenecientes 

a cada cultura. José Antonio Flores Farfán expone que el poder de lo oral se hace evidente con el 

uso de las palabras, pues impone una serie de obligaciones contraídas con el solo hecho de 

proferirlas, escucharlas o responderlas, siendo este uno de los grandes privilegios de la cultura oral 

en la historia de Oaxaca (164). También señala que la filosofía del lenguaje ordinario habla de la 
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palabra o del discurso como acción, es decir, hacer cosas por medio de las palabras. Esto ya se 

hacía en la comunidad amuzga —grupo étnico indígena que habita actualmente en los estados de 

Guerrero y Oaxaca proveniente de la cultura mixteca— donde la producción del mensaje coincide 

aun con la práctica del ritual (163).  Así mismo señalan que la palabra ritualiza, pues la palabra 

cobra valor en la medida en que es reconocida y sancionada por la misma comunidad, lo cual 

implica una raigambre pasada que suministra identidad presente y futura que permite transmitir 

valores y sentido de pertenencia a una comunidad. Menciona también la importancia y el valor del 

diálogo dentro de la antropología y la lingüística logrando con ello tener una mejor comprensión 

de los diferentes fenómenos. Dicha tradición está directamente relacionada con la longevidad o 

supervivencia de una comunidad puesto que describe algo aceptado por la historia. Luis Diaz 

cuestiona en su artículo Los caminos de la memoria: oralidad y textualidad en la construcción 

social del tiempo ¿Por qué se recuerdan u olvidan las cosas? ¿Qué impresiones valdría la pena 

recordar o sería conveniente que no se olvidaran? y plantea que la literatura —oral o escrita— 

sirve para recordar sensaciones, para eternizarlas e incluso hace memorable lo que no ha sucedido. 

Constituye pues un instrumento de la memoria humana, al proporcionarnos un recurso que es 

probablemente, imprescindible para ser humanos (Díaz, 199).   

 Lo anterior cobra fuerza si se comprende que la tradición oral es una tradición cultural.   

Floriberto González menciona que la población Na Savi 2 señala que su lengua materna pone en 

juego una vasta tradición de la oralidad como lo son las narraciones, cuentos, leyendas, mitos, 

cantos, adivinanzas, consejos, rezos, invocaciones y otras expresiones orales a las que recurren en 

 
2 También nombrada con el vocablo Náhuatl de Mixtecos. Es una cultura extendida en el territorio hoy dividido en 
Oaxaca, Puebla y Guerrero que según el censo oficial del 2010 asciende a 494 mil 478 personas considerados 
hablantes de la lengua. Para más información refiérase a la página web: 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P   
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diversos momentos de su vida. También indican que la lengua reafirma la identidad cultural del 

grupo, ya que a través de ella el individuo se asume como parte del pueblo y le permite recordar a 

los ancestros. Dicho grupo étnico le da gran importancia y respeto a su lengua, ya que rememora 

historias y leyendas mediante estilos discursivos basados en la oralidad. Esto con el fin de 

conservar la historia colectiva que guarda una fuerte relación con su territorio, sus rituales y la vida 

cotidiana:  

La palabra es respeto, que no se quiebre la palabra. Así dicen los rezanderos cuando llaman 

a las almas de sus antepasados. Cuando suben a las colinas, los cerros y las montañas el 27 

de octubre para llamar a sus muertos. Es la lengua y la palabra las que guían. No son reglas 

escritas, son las prácticas de la costumbre que continúan vigentes y por medio del cual se 

transmite la experiencia, el conocimiento, las ideas, las historias, las leyendas, la narrativa 

mítica y el modo de ver el mundo (García, 7).  

El mito y las leyendas se convierten entonces en vía de expresión y codificador de las creencias, 

en guía y legitimador de la moral (González, 30). Es por esto por lo que la oralidad permite recordar 

la historia y con ello recuperar sensaciones, percepciones, datos geográficos e históricos que al 

contrastarse con las fuentes existentes permiten confirmar o descartar afirmaciones que se tienen 

ya previstas.   

  Con esta visión se plantea el enfoque que tiene la cultura oaxaqueña sobre la oralidad que 

es parte de una tradición denominada “La palabra de los ancestros”, que a través de la historia ha 

pasado a formar parte de una herencia en forma de conocimientos populares y folklóricos 

resignificados como cuentos, leyendas y mitos. Dicha tradición ha servido como reflejo de una 
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visión sistemática del cosmos que es suya: mezclada, reinterpretada cotidianamente y actualizada. 

Profundizaremos ahora en las leyendas como fuente de conocimientos ancestrales.   

  
1.1 Leyendas de Oaxaca  

Por medio de la literatura oral, el ser humano, a través de la fantasía y de la poesía, ha 

inventado cuentos en los que la realidad se transforma. Particularmente en el estado de Oaxaca, un 

sitio heredero de memoria y magia, la imaginación popular ha dado paso a la creación de relatos 

que hoy forman parte de una tradición cultural transmitida de generación en generación. Vale la 

pena mencionar que es uno de los estados con mayor biodiversidad topográfica y, además, que ha 

sido testigo de acontecimientos importantes en la historia de México. Por lo anterior, los miembros 

de su comunidad han creado historias, algunas basadas en hechos reales y, otras, a partir de la 

fantasía, que toman vida en su entidad.  

De esta tradición mitológica y literaria nacen las leyendas, en el campo de la oralidad.  

Quien la transmite agrega a la historia ciertos elementos para lograr su credibilidad: “La leyenda 

se define como una narración que presenta hechos extraordinarios considerados reales por el 

narrador, experimentados por él o por alguna persona cercana, que suceden en un espacio conocido 

y en un tiempo pasado más o menos definido y real” (Rodríguez, 82). Es contada por miembros 

de la comunidad que, en la mayoría de los casos, son ancianos, religiosos, historiadores, 

mayordomos, entre otros. En la historia encontramos elementos característicos de la región y de la 

sociedad. Estos aspectos le otorgan credibilidad, tanto para los que la narran, como para los que la 

escuchan; por lo que hablamos de un lenguaje que varía según la personalidad de quien la cuenta. 

Cada persona se adueña de la narración y le agrega o modifica, según su vivencia dentro de la 

comunidad.   
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Alejandra Sánchez, en su tesis sobre el análisis del personaje y tipología de leyendas de 

nahuales en los pueblos originarios del sur del Distrito Federal, propone que las leyendas son 

contadas como un acontecimiento real, basado en la memoria; que dicho recuerdo es parte del 

núcleo de la comunidad o de la experiencia de vida de quien la cuenta, asimismo, sostiene que las 

leyendas han sido aprobadas por los miembros del grupo para formar parte del patrimonio cultural 

(34). Por otro lado, Mercedes Zavala, en su artículo Leyendas de la tradición oral del noreste de 

México, publicado en la Revista de literaturas populares, afirma que la leyenda posee valor de 

verdad, puesto que se refiere a la relación del hombre con lo sobrenatural y que sus temas pueden 

ser religiosos o profanos. Considera también que la historia alude a un tiempo más o menos reciente 

y a un lugar conocido por la comunidad: “La mayoría de las veces, el narrador enmarca su relato 

con referencias al espacio, al tiempo y a las fuentes de lo que cuenta; son elementos que sirven 

para subrayar el valor de verdad del texto” (1).   

Gabriela Samia en su tesis Relatos sobre el Tentzo y otros seres sobrenaturales de la 

tradición oral de la región centro-sur del estado de Puebla advierte una gama de características 

intrínsecas en el género de la leyenda, entre las cuales encontramos la relación del hombre con lo 

sobrenatural, el valor de verdad reconocido por el narrador quien además puede darle un punto de 

vista personal a la historia, la ubicación del suceso contado en un tiempo “más o menos reciente”, 

los personajes como individuos concretos ligados a una sociedad y a una historia, la ubicación 

espacial delimitada, la estrecha relación con el contexto y la comunidad donde se crea la historia 

y por último, algunos recursos tradicionales, tales como fórmulas y repeticiones (4850).   

En las leyendas oaxaqueñas, los animales poseen un importante papel; ya que se 

consideraba que tenían un nexo con lo divino y, en su cultura, se pretende llevar una relación 
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pacífica de convivencia con todos los seres vivos. Debido a lo anterior, los animales son emblema 

de valores en función a ideas pilares y, muchas veces, son los personajes principales de las leyendas 

más conocidas. Un ejemplo lo encontramos en El conejo y el coyote, reconocida leyenda de 

tradición oral zapoteca. Dicha historia hace referencia al pasado, pero vinculándolo al presente; 

por lo que ha sido tradicionalmente transmitida por el abuelo del narrador que la cuenta, lo que le 

proporciona, además, el valor de confianza y verdad.   

Natalia Toledo3 expone para el periódico La Jornada: “De la tradición maravillosa de 

contar que tenemos los indígenas proviene el Cuento del conejo y el coyote, que pertenece a todos, 

porque todos lo recreamos con nuestras palabras cuando lo volvemos a contar, y así lo conservamos 

para las nuevas generaciones” (MacMasters). Gabriela Álvarez, en sus tesis Los relatos de 

tradición oral y la problemática de su descontextualización y re-significación en contexto escolar, 

plantea que esta noción de circularidad temporal permite entender mejor la forma en la que los 

textos de tradición oral cumplen su función de preservar los conocimientos ancestrales, sin que 

tales contenidos aparezcan en los relatos como hechos del pasado; sino como episodios que se 

actualizan en un continuo en el que pasado, presente y futuro no son compartimientos temporales 

estancos, sino que se encuentran contenidos en el presente (33).  

En la actualidad, existen artistas comprometidos en recordarle al público sus propias 

costumbres y que trabajan constantemente por dar continuidad a sus tradiciones. Es el caso de 

Francisco Toledo, quien ha estado ligado a su comunidad, a sus mitos orales, sus costumbres y sus 

cuentos. Él mismo llegó a pensar que podía ser el ilustrador de esos mitos (Ahrens, 6). El maestro 

 
3 Originaria de Juchitán de Zaragoza, en la región Istmo del estado de Oaxaca, México; poetisa bilingüe, escritora en 
zapoteco y español, hija del artista oaxaqueño Francisco Toledo.  Es considerada como una defensora de las culturas 
indígenas, analista de la realidad social de su país y le fue otorgado el premio  
Nezahualcóyotl de Literatura.   



18  

  

Toledo ha luchado por recuperar sus orígenes a través del cultivo y la difusión de sus raíces: la 

historia juchiteco-zapoteca y su lengua, enfocándose en el engrandecimiento de los valores. Su arte 

es una mezcla entre lo que ha visto y lo que ha recreado su imaginación. Considera que sus pinturas 

son referencias a su infancia; pues en aquella época, cuando fue niño e iba a bañarse al río, algunos 

animales salvajes todavía habitaban al sur de Oaxaca y Veracruz: “Eran zonas que aún no habían 

sido intervenidas por el hombre: veía tapires, lagartijas y culebras con texturas y pieles que siguen 

apareciendo en mi mente” (Naum, 2).     

  

    1.1.2 Ilustraciones El conejo y el coyote (1979) de Francisco Toledo.  

Por sus museos, su jardín botánico, 
su defensa de los campesinos, sus 
costumbres, sus tradiciones, su 
forma de vida, Toledo mantiene 
culturalmente vivo a toda Oaxaca.  

Elena Poniatowska  

  

Considerado por muchos como el artista plástico más importante de México, enemigo de las 

definiciones y los métodos, Francisco Toledo es además promotor cultural, filántropo, luchador 

social y ambientalista. Irradia en su obra un profundo aprecio por la naturaleza, en especial, hacia 

los animales que normalmente no se relacionan con la belleza habitual, como los insectos, las 

iguanas, los sapos, los murciélagos, los monos, entre otros. Descubrió desde joven su habilidad 

por el dibujo y el amor a los libros. En una entrevista para la revista Forbes Los mexicanos más 

creativos 2017 declara: “A lo largo de mi vida como pintor he hecho autorretratos, retratos de los 

amigos, a veces, de algunos perros que tuve, pero sin la idea de definir al perro, ni al amigo, ni 

definirme a mí mismo, sino simplemente con un pretexto pictórico nada más” (Toledo). Su abuelo 

Benjamín nutrió su imaginación con relatos populares en los que se mezclaban animales y seres 
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fantásticos. Toda su imaginaria, combinada entre animales, personas, erotismo y sensualidad, 

vienen de esas historias que sus abuelos le contaban (Artes- Francisco Toledo).  Sus ilustraciones 

exponen la convivencia del hombre con los animales sin perder el misterio y la naturalidad, el 

encantamiento y el rito; el juego y la intimidad que poseen los seres que nos rodean.   

Toledo se ha dedicado incansablemente a impulsar y promocionar las artes de su estado 

natal, Oaxaca, enfocándose en el bienestar de los indígenas oaxaqueños, la preservación del 

patrimonio histórico cultural y el apoyo a la Fundación Pro-Oax, entre otros. Carlos Monsiváis, 

escritor, cronista y periodista mexicano, alguna vez comentó que a Toledo:   

El cuento, la fábula, el microrrelato, las leyendas, le parecen sueños del animismo que él 

asume como la creación colectiva a la que le añade sus impresiones, a la vez fidedignas y 

desbordadas. Un cuento es, de modo invariable, el espejo donde se asoman otros relatos, y esto lo 

conoce Toledo, que con igual gusto y energía recrea las variedades de las formas vivas, en 

homenaje a Juchitán, o al Istmo o al sitio que usted elija (MacMasters párr.19).  Víctor Rasgado, 

quién participó en el seminario La creación de una ópera expuso que Toledo hace referencia a las 

leyendas contadas tradicionalmente en su tierra, como El conejo y el coyote, ya que en la sierra de 

Oaxaca hace pocos años carecían de luz eléctrica y en las tardes, las familias salían de sus casas a 

cenar y convivir. Los niños empezaban a jugar y, al ver en la luna llena la silueta del conejo, 

preguntaban con curiosidad a sus padres: “¿Por qué está ese conejo en la luna?”. Entonces los 

papás empezaban a contarles el cuento tradicional que sus padres, a su vez, les habían relatado en 

su infancia. Los niños, interesados, volvían a preguntar: “¿Y por qué el coyote también aúlla 

cuando hay luna llena?”. A partir de esas preguntas, que tal vez ellos mismos habían hecho a sus 

padres y sus padres a los suyos, algunos recordaban las historias y, otros, al no recordar muy bien, 
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creaban las propias (Rasgado,  La creación de una ópera)4. Es así como se ha mantenido este 

cuento en la tradición oral, porque no estaba escrito hace algunos años. Consideremos también que 

esta leyenda no solo se cuenta en la sierra de Oaxaca, pues hemos visto que son historias que 

aparecen en muchas regiones de México. Sin embargo, todas tienen algo en común: que la fuerza 

del coyote no es tan efectiva como la inteligencia del conejo. El conejo, por ser más inteligente y 

despierto, engaña en repetidas ocasiones al coyote y, al final de todas estas historias que son 

contadas en diferentes noches de luna llena, se llega a la conclusión de que el conejo, para escapar 

de las garras del coyote, se va a la luna. Algunos cuentan que, por medio de una escalera, otros 

hablan de que alzó vuelo por la velocidad que llevaba; y es así como se han inventado diferentes 

versiones de la forma en la que el conejo llegó hasta el cielo.   

Por lo anterior, el maestro Toledo pidió a Gloria y Víctor de la Cruz, poetas de Juchitán, 

Oaxaca, que recopilaran algunas de estas historias y les dieran continuidad para hacer un único 

cuento. A la vuelta de dos años, entregaron al maestro una historia escrita, pensada y bien 

redactada. A partir de esa historia, el maestro Toledo empezó a hacer una serie de ilustraciones en 

esquema de caricaturas (Rasgado, La creación de una ópera).6  

Como se sabe, dieciséis de estas ilustraciones fueron publicadas en 1979 por la extinta 

revista Colibrí, editada por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Dicha serie fue adquirida 

después por un coleccionista mexicano y, finalmente, por la Galería Arvil. En 1998 se publicó el 

cuento escrito por Gloria y Víctor de la Cruz, basado en la leyenda de tradición oral zapoteca y 

publicado en el volumen de la colección Círculo de Arte, del entonces llamado Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, con las ilustraciones del maestro Toledo. El crítico e historiador Luis 

 
4 Información extraída de la colección de seis DVD’s titulada La creación de una ópera, grabada en la Sala 
Guajardo del Instituto de Relaciones Culturales, impartida por Víctor Rasgado 2018. 6 Si desea consultar 
alguna de estas imágenes, favor de ir a la sección de anexos.   
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Carlos Emerich comenta sobre dichas ilustraciones: “Lo que Toledo aporta no solo son 

recreaciones de figuras de la cosmogonía zapoteca, sino el génesis de su personalidad plástica 

enfrentado a la revaloración moderna de lo primitivo” (MacMasters). Monsiváis califica a  

Francisco Toledo como un “cazador de imágenes” y un “inventor de tradiciones” (Otero, 1).  

 Según Emerich, el formato de historieta gráfica que Toledo utiliza en los dibujos y la 

energía que demuestran los personajes se asemeja a la energía de los niños jugando (Gutiérrez, 1). 

Desde sus inicios en la pintura, Toledo utilizó el formato de historieta gráfica, es decir, cada dibujo 

puede leerse como una secuencia de representaciones pictóricas desarrolladas donde, además, se 

entrecruzan tradición, realidad y ficción (Pintor, 3).   

  La doctora en Cultura Hispanoamericana Carmen V. Vidaurre Arenas publicó para el 

Coloquio internacional de Arte y Cultura 2015 en Zapopan (Jalisco) su trabajo Entre la historieta 

y el libro ilustrado: Cuento del conejo y el coyote de Francisco Toledo en donde expone sobre las 

imágenes:  

El conjunto de ilustraciones para Cuento del conejo y el coyote, de técnica mixta  (acuarela, 

pluma, tinta y lápiz sobre papel, con dominante en el de gouache), hace  manifiestos 

elementos propios del libro ilustrado, pero también convenciones de la  historieta, pues el 

relato visual se basa en viñetas narrativo-descriptivas organizadas en  forma secuencial 

(incluso con unidad de acción, tiempo y espacio) y no solo sucesivas,  (aunque carentes de 

campos visuales frecuentemente de forma oval o circular y por lo  común bancos, en los 

que se incluyen los parlamentos y pensamientos de los personajes,  canciones, 

onomatopeyas, notas musicales, es decir los elementos sonoros y verbales en la historieta) 

ya que el texto literario figura en páginas aparte, siguiendo el modelo de los  libros 
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ilustrados clásicos; pero el diseño de la mayoría de páginas no es el característico  de los 

libros con ilustraciones, ni del álbum ilustrado (3).   

Toledo crea personajes animales humanizados que describen acciones específicas mediante la 

sucesión de imágenes, estableciendo un ritmo descriptivo.  Las ilustraciones están basadas en la 

dualidad a través de oposiciones como: sol-luna, día-noche, carne-vegetal, agua-tierra. La figura 

del coyote está sometida a la del conejo quien derrota al fuerte:   

La narración visual de Francisco Toledo, derivada de un cuento popular, conecta una  

tradición mitológica mesoamericana, pero también conecta con otra tradición mítica e  

iconográfica europea, manifestando fenómenos de sincretismo y subversión de lo  

mitológico, y, mediante un lenguaje visual artístico, expone una síntesis entre la tradición  

y la renovación, entre lo popular y lo culto, para ofrecernos una nueva versión de  

tradiciones que se fusionan, para explicar el origen de la figura de un conejo en el rostro  

de la luna, y la razón por la que los coyotes le aúllan a la luna […] Toledo ofrece la  

representación de un ser híbrido zoo-antropomorfo, pero también la concepción de un  

universo en que se producen correspondencias entre lo cósmico y lo animal ( luna 

conejo/sol-coyote), nos regala un relato visual en el que el mito cósmico y la fábula  

zoológico-poética se fusionan, recuperando y reinterpretando tradiciones mitológicas e  

iconográficas que hablan de la pluralidad cultural de un contexto social del que el artista  

forma parte (Vidaurre, 37-38).  

En 1994, el maestro Toledo se enteró del estreno de la ópera Anacleto Morones, a través de notas 

periodísticas. Como la abuela de Francisco se apellidaba Rasgado Toledo, notó una coincidencia 

entre esos dos apellidos que unían a tres artistas de la región. Por lo anterior, se interesó en 

contactar al compositor Víctor Rasgado, también oaxaqueño, para averiguar si había un triángulo 
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de lazos familiares entre el propio Toledo, Víctor Rasgado y Jesús Rasgado, quien resultó pariente 

lejano de su abuela. El maestro Francisco había estado recopilando las letras más populares de las 

canciones típicas de la región compuestas por Jesús, para imprimirlas en Ediciones Toledo5, ya 

que eran muy populares tradicionalmente. Al encontrarse con Víctor Rasgado, le propuso al 

compositor trabajar en la musicalización de unas imágenes que tenía sobre el cuento El conejo y 

el coyote. Al mismo tiempo que el compositor trabajaba en la musicalización de las imágenes, la 

Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes, le encargó a 

Rasgado componer una obra para niños, originalmente de formato sinfónico; sin embargo, llegaron 

al acuerdo de cambiarlo por el formato de ópera infantil, por lo que, al final, se logró disponer de 

los fondos económicos para realizarla (MacMasters párr.6). Sobre la relación con el maestro 

Toledo, Rasgado expone en una entrevista:  

El maestro Francisco Toledo siempre ha estado muy atento a estas iniciativas (musicales). 

Cuando algo se nos atora le pedimos auxilio y siempre nos ayuda a desatorar los obstáculos 

burocráticos que se van presentando debido a los cambios de sexenio. Él es sensible a todos 

estos aspectos, por otro lado, la colaboración personal que he tenido con él ha sido más en 

relación a que me ha solicitado que escriba música para sus cuentos, cosa que he hecho con 

muchísimo gusto y que me ha permitido que la escenografía y vestuarios provengan de sus 

diseños. Esa experiencia me ha enriquecido muchísimo en el aspecto de las óperas. Dos de 

las óperas: El conejo y el coyote y La muerte pies ligeros, fueron realizadas gracias a esta 

colaboración.6 

 
5  En dicha editorial, Toledo se encargaba de imprimir materiales que le parecían interesantes sobre la cultura 
oaxaqueña, como poesía, cuentos, historias, canciones, entre otros.  
6 Entrevista realizada por Luis Enrique Rodríguez Sánches para el portal Ruidero XXI Difusión y discusión de la música 
contemporánea “Los compositores hablan: Víctor Rasgado. Concierto de clausura Pt. II”. México, D.F. Agosto 2014.  
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 Capítulo II: El autor y su obra   

  
Obras cerradas y abiertas son arquetipos, modelos ideales y no realidades.  

Una obra realmente cerrada sería inaccesible, una totalmente abierta no sería obra.  
Todas las creaciones son, al mismo tiempo, cerradas y abiertas;  

Emiten significados y reciben nuevos significados de cada intérprete.  
Pero las obras modernas tienden a convertirse en campos de 

experimentación.   

  

Octavio Paz, La tradición de la ruptura  

2.1 Víctor Rasgado, antecedentes.  
Víctor Rasgado es un músico de gran solvencia académica que vive entre la composición 

y la docencia. En 2010, la revista Pro-ópera lo calificó como uno de los compositores mexicanos 

de ópera con mayor actividad contemporánea. El catálogo de su obra incluye: ópera, música 

sinfónica, electroacústica, música para coro, obras para instrumentos solistas, ballet, música de 

cámara y música para orquesta. Su trabajo ha sido grabado en México, Italia y Estados Unidos y 

se ha publicado en Ediciones Mexicanas de Música y Ricordi-Italia. Fue parte de los fundadores 

del Ensamble Sones Contemporáneos; y estableció en México los cinco cursos internacionales de 

composición Franco Donatoni (1993-1998). Fue ganador del primer lugar en cuatro concursos 

internacionales de composición: Iberoamericano (España – 1992), Olympia (Grecia- 1993), 

Alfredo Casella (Italia- 1993) y Orpheus (Italia- 1994). Fue premiado con la Medalla Mozart y le 

fue otorgado el premio como Creador Artístico del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 

México. Sus óperas han sido presentadas en el Festival Cervantino; Versalles, en Francia; Spoleto, 

en Italia; Smithsonian, en Washington; Ilkhom Theatre, en Uzbekistan; Accademia Chigiana, en 

Italia; Concertgebow, en Países Bajos; Carnegie Hall; en Estados Unidos; entre otros (Mercado 

26-28).  
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En cuanto a sus raíces, es proveniente de una familia oaxaqueña con fuertes cimientos 

musicales:   

Mi interés por ella [la música] surge por orígenes familiares. Mi papá era violinista en la 

Orquesta de Oaxaca y, durante muchos años, de eso vivió. Posteriormente, él tuvo la 

posibilidad de ingresar en el Colegio Militar y estudiar la carrera de medicina. Dejó el 

violín, pero a los siete hijos que tuvo, desde los cuatro años, nos puso a estudiar piano.  Para 

unos fue más bien un martirio; otros lo dejaron para estudiar guitarra o flauta; pero algunos 

lo tomamos más en serio. En la escuela, en el Colegio Franco Inglés, había una orquesta de 

cámara que dirigían los maestros Carrillo y Cataño, quienes también nos alentaron 

importantemente a tomar más gusto por la música (Música y cuadros mágicos, 26).  

A los 15 años se inscribe en la Escuela Nacional de Música donde estudia piano con Luis 

Mayagoitia y posteriormente ingresa al estudio de María Antonieta Lozano con quien estudia 

armonía.   La influencia y amistad con la Mtra. Lozano, pianista y pedagoga, impulsora de talento 

mexicano e innovadora en materia de educación musical fue definitiva para su vida docente.   

Colaboró con ella en la fundación del Centro de Investigación y Estudios de la Música, en la ciudad 

de México a partir de 1979.  En 1984 continúa sus estudios en Europa durante nueve años.  Estudió 

en la Royal School of Music de Inglaterra y, en Italia, en el Conservatorio Giuseppe Verdi de 

Milán, la Academia Chigiana de Siena y la Academia de Alto Perfeccionamiento Lorenzo Perosi. 

En la Academia de Santa Cecilia, conoció al compositor y maestro Franco Donatoni, con quien 

tuvo una enorme relación de amistad y colaboración hasta su muerte en el año 2000:    

El paso más interesante para ver que la composición no era solo lo que te venía a la mente 

fue conocer a Donatoni, que era un postserialista, un compositor que, retomando algunos 

aspectos de la Escuela de Darmstadt, logró darle al serialismo un nuevo enfoque a través 
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de lo que Donatoni llamó la técnica de relectura. Algo similar hicieron algunos otros 

compositores; Ligeti, Maderna, Boulez, entre otros que lograron en el S. XX, generar su 

propio estilo y dar sentido al discurso musical. (Música y cuadros mágicos, 27).   

Gracias a Donatoni aprendió a ser dedicado con la música, a darle todo el tiempo que necesita, a 

tener una actitud única en la vida y en el trabajo y encontrar también el gusto por el artesanado, el 

gusto por desarrollar las ideas a través de las relaciones musicales:   

[…] Yo no entendía de qué manera la música contemporánea que muchas veces son 

sonidos un poco disparatados, pueden ser organizados y concebidos para desarrollar una 

idea, una idea no nada más musical sino una idea extra musical y creo que la técnica y el 

gusto por la escritura que aprendí de él fueron fundamentales (Creadores en los estados).   

Paralelamente, estudió en el conservatorio con grandes compositores involucrados en el mundo de 

la ópera, como Lorenzo Ferrero:   

Platicando con él me hablaba de los problemas de una ópera, me invitaba a ver las suyas; 

y, por otro lado, tenía un amigo en Italia que trabajaba en la Scala de Milán acomodando a 

la gente en sus asientos; y yo siempre me colaba en los lugares que quedaban vacíos cuando 

él terminaba de acomodar su sección. Eso fue también creando en mí un interés creciente 

por la ópera (La creación de una ópera).   

La primera ópera que compuso fue Anacleto Morones. Comenzó a escribirla alrededor del séptimo 

año de estancia en Europa. Considera que varios aspectos lo inspiraron para la creación de esta 

obra: la lejanía con México, la influencia de Lorenzo Ferrero y Franco Donatoni, la nostalgia al 

extrañar elementos con los que vivía en su tierra y que no valoró hasta que los perdió (Rasgado, 

La creación de una ópera). En la lejana Europa, en ausencia de la cultura mexicana, releyó El 

llano en llamas, obra de Juan Rulfo, escritor, guionista y fotógrafo mexicano, uno de los 
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representantes más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX. En esa relectura se 

encontró de nuevo con el cuento Anacleto Morones. La obra le recordaba a su abuela, por el estilo 

del leguaje: tanto ella como Rulfo eran de regiones cercanas. Entonces, al leer el cuento, era como 

si escuchara aquellas pláticas e historias de la abuela, con todo y la ironía con la que ella se 

expresaba. La nostalgia por sus raíces al estar lejos de su país natal lo llevó a una búsqueda de 

identidad a través de la obra de Rulfo. Rasgado considera que esto fue de manera inconsciente, 

puesto que cuando empezó a escribirla fue solo como un encargo final de grado en el conservatorio. 

Jamás pensó que llegaría a presentarla, ya que era un trabajo que no siempre se interpretaba debido 

a que el mérito era componer una obra de amplias dimensiones con las características que le pedían 

en ese momento.   

En cuanto a la música mexicana Rasgado comenta en una entrevista realizada por 

Conaculta en el 2002 que la figura de Revueltas, su música, los diferentes timbres y los ritmos que 

utiliza lo llegaron a influenciar mucho. La música popular, la música que hace el pueblo, la música 

de bandas, indígena, mestiza, las grabaciones de campo que recopiló el Instituto de Antropología 

e Historia incidieron en la música que empezó a hacer en Europa porque estando ahí se dio cuenta 

que tenía raíces musicales distintas a las de la sociedad en la que se encontraba, valoró lo que tenía 

y revaloró su cultura (Creadores en los estados).  

  Hugo Roca Joglar publicó en el diario El Universal una nota periodística donde expone el 

nexo entre los compositores contemporáneos y la literatura:  

Los compositores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX son lectores voraces.  Viven 

en un universo de interminables posibilidades de articulación sonora. Deben ir de aquí allá 

frenéticamente, de los procedimientos electrónicos hasta dislocar todos los parámetros para 

obtener partituras sin jerarquías pasando por la improvisación y la música visual. A través 
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de tantos mundos, la literatura les sirve de guía porque concretas direcciones. Con la 

protección del Chávez omnipresente y el atrevido impulso de The Visitors, se encadenan 

las óperas nuevas, que abrevan de fuentes literarias desperdigadas en las épocas (Tras la 

música de Rulfo).  

Con respecto a la voz humana, Rasgado la considera un instrumento fascinante, sobre todo en el 

siglo XX, cuando el sonido tiene más posibilidades de exploración y se rompen ciertas barreras 

expresivas: “A mí me han impactado mucho las obras de Iannis Xenakis. Estando en Europa me 

tocaron muchos estrenos de ópera, como las del ciclo de la Luz, de Stockhausen. Esa capacidad 

expresiva de la voz me llamó mucho para voltear como compositor hacia la ópera y los trabajos 

vocales” (Música y cuadros mágicos, 27). Rasgado es apreciado como uno de los compositores de 

ópera mexicanos de mayor trascendencia en la época actual. El conejo y el coyote es la ópera más 

representada de los últimos quince años y, como tal, ha traspasado las fronteras, al salir de su cuna, 

México, para viajar y encantar al público en otros países del mundo, como Italia, Rusia y Estados 

Unidos (López párr.2). Sin embargo, aunque considera que hay una identificación natural, no 

busca conscientemente difundir específicamente temáticas mexicanas.    

  Sobre el discurso de su obra el compositor plantea: “En ese sentido, fíjate que la ópera es 

interesante porque el mismo hecho dramático que presenta un libreto te va dando ideas sobre el 

contraste, sobre diferentes sentimientos, y es ahí donde la técnica musical y compositiva puede 

entremezclarse con ese libreto para darle fuerza a su idea, a los colores, a los personajes, a sus 

emociones” (Música y cuadros mágicos, 27).  
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2.2 Adaptación de la obra gráfica al libreto de ópera: El cuento, las ilustraciones y 
el libreto.  
El cuento prehispánico El conejo y el coyote fue adaptado de la tradición oral al zapoteco; luego, 

fue traducido al español por los hermanos y poetas oaxaqueños Gloria y Víctor de la Cruz. A raíz 

de este cuento aparecieron por primera vez en 1979 ilustraciones realizadas por Francisco Toledo, 

las cuales fueron solicitadas por la SEP para realizar una edición especial del cuento e ilustraciones 

en Los libros del rincón, en zapoteco y castellano. Toledo le pidió a Rasgado crear música para 

público infantil a partir del cuento publicado en 19987:   

[…] Su idea era regresar estas leyendas zapotecas a su origen, pero vestidas de otra forma, 

de música, de ilustraciones, de movimiento. Fue entonces cuando tuve la idea de hacer una 

ópera de cámara basada en estas ilustraciones y el cuento. Fue un trabajo difícil porque 

había que sintetizar muchos elementos que durante todos los años de formación se habían 

ido acumulando. Uno de estos elementos era tratar de crear un lenguaje orgánico, no tonal, 

continuar con mi misma tendencia de música que no es una música repetitiva ni basada en 

armonías tradicionales ni melodías populares al desnudo […] La gente me decía que hiciera 

cosas sencillas, que le gustaran a los niños, repetitivas, fáciles de escuchar; cosa que yo no 

quería hacer (Creadores en los estados).   

El libreto está dividido en dos partes: la narración del cuento a cargo del personaje del narrador 

basado en el texto original de los poetas oaxaqueños y el lenguaje animal imaginario que usan los 

personajes para comunicarse creado por Rasgado. Sobre la obra gráfica del pintor Rasgado afirma:   

 
7 Posteriormente, Conaculta reeditó y publicó la obra en 1998; y, en 2008, el Fondo de Cultura Económica publicó 
una nueva versión del relato realizada por Natalia Toledo en inglés, zapoteco y español, con todas las ilustraciones 
realizadas por Francisco Toledo, de las cuales más de la mitad no habían sido incluidas.  
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El trabajo de Toledo no es muy abstracto, puesto que se entienden bien las figuras, está 

pensado para niños, los colores son muy importantes y los contrastes. Las siluetas existen, pero no 

están perfectamente delineadas. Se tienen que descubrir un poco y se busca que el niño encuentre 

la forma, los colores, las dimensiones; que imagine, así como cuando ve la luna en el cielo y cree 

que allí hay un conejo. Entonces, con esa idea, el niño tiene que recrear y fomentar la imaginación 

viendo las figuras (La creación de una ópera).  

La revista Pro-ópera ofreció una entrevista en la que el compositor habla sobre la creación 

de una obra con base en un libreto específico y las características con las que debería contar:  

 Debe contener poesía. Me parece que es muy importante que la forma como dice las cosas, la 

forma en que plantea las situaciones debe ser sutil, elegante y, a la vez, profunda, desgarrante. Un 

libreto debe tener también varias posibilidades de lectura.  No es sólo la historia que se narra, sino 

abrirle muchos sentidos para el público. Eso te permite también, a la hora de abordarlo 

musicalmente, trabajar el significado del libreto. Debe ser conciso y tener una línea dramática. 

Aunque sepas en qué va a terminar, es importante que sea de interés cómo se va construyendo ese 

desenlace (Música y cuadros mágicos, 28).   

Rasgado considera que en el libreto hay ciertas resonancias que deben permanecer en la 

música. En el libreto el compositor busca más la rima porque es más consonante con la métrica 

musical; aprovecha también las repeticiones porque pueden ser un motivo musical que permanece 

y tiene variaciones; y le permite dar más coherencia a un discurso de acordes, armonías, ritmos e 

instrumentación.    
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   2.2.1 Características del cuento El conejo y el coyote (1998-99) creado por Gloria 
y Víctor de la Cruz   

En cuanto al cuento creado por Gloria y Víctor de la Cruz,8 el argumento gira en torno al 

personaje débil que, a través de su astucia, burla al poderoso. El conejo burla al agricultor y al 

coyote, demostrando la astucia del débil frente a la torpeza del fuerte. Es también una moraleja 

sobre la supervivencia y la explicación de la silueta del conejo en la luna, junto a los aullidos del 

coyote. El lenguaje es narrativo con relatos sencillos, fáciles de entender; su carácter popular está 

basado en hechos imaginarios que explican un fenómeno natural. Con respecto al cuento creado 

por los hermanos De la Cruz, Rasgado expone:  

Víctor es muy reconocido en el Istmo como poeta y se nota en su escritura gracias a la 

precisión con la que cuenta las historias. Además de la frescura, no hay tanta reiteración en 

lo que dice, pues utiliza las palabras adecuadas, bien dosificadas, no es tedioso y eso es 

parte de la escritura de un buen libreto porque parece que fluye naturalmente; pero a la vez 

está muy bien pensado y lo podemos notar comparando algunas de las historias creadas en 

base a este mismo cuento (Rasgado: Ópera y libreto: Creación musical y literatura).  

El lugar no se define específicamente dentro del texto, pero las características nos permiten deducir 

que ocurre en el campo: “En una noche de luna llena entró el conejo en un huerto de chiles. Le dio 

tanto gusto que hasta brincó entre ellos y escogió los chiles más grandes para comer.” (Gloria y 

Víctor de la Cruz 6).  Tanto el tiempo como las acciones son secuenciales dentro de la historia; sin 

embargo, no se define exactamente cuándo ocurrió, puesto que el narrador se introduce diciendo: 

“Voy a contarles el cuento que me contó mi abuela: es el cuento del conejo y el coyote.” (6). La 

 
8 Recordemos que, como anteriormente se mencionó, fue basado en leyendas tradicionales de la sierra de Oaxaca y 
fue un encargo del maestro Toledo, quien pidió a los poetas crear un cuento con algunas de las historias que se cuentan 
sobre el conejo y el coyote.  
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trama puede dividirse en exposición, conflicto y desenlace. La exposición ocurre en el huerto de 

chiles. El conflicto se inicia en la casa del agricultor y luego se desarrolla en el árbol de jícara, a la 

orilla del cerro, arriba del árbol junto al panal de avispas y a la orilla de la laguna. El desenlace se 

da cuando el conejo llega a la luna.   

 Los personajes son cuatro: narrador, conejo, dueño del huerto y coyote. El libreto nos 

brinda pocas características psicológicas y personales de los personajes; sin embargo, las imágenes 

enriquecen la información. A continuación, un análisis al respecto.  

  Sobre el narrador no sabemos nada más, solo que escuchó el cuento a través de su abuela. 

Acerca del conejo, se advierten algunas características. Nos damos cuenta de que le encantan los 

chiles: “En una noche de luna llena entró el conejo en un huerto de chiles. Le dio tanto gusto que 

hasta brincó entre ellos y escogió los chiles más grandes para comer.” (6). El personaje es cordial 

por conveniencia: “Al anochecer, el conejo regresó. Se acercó para saludar, pidiendo después unos 

chiles.” (10). Notamos que resuelve conflictos rápidamente: “¿Qué haces ahí en la red?” Preguntó 

el coyote. Y el conejo contestó: “Esta gente quiere que me case con su hija, pero yo estoy muy 

joven. ¿Por qué no te quedas en mi lugar? Mira, ya está hirviendo el agua para el chocolate.” (14). 

También vemos que es astuto: “El conejo sabía que el coyote no podía distinguir entre la jícara y 

el zapote, entonces le dijo: “¿Por qué me vas a comer? Si aquí tengo zapotes dulces para ti.” (20). 

El personaje no tiene condición física: “Encontró al conejo a la orilla de un cerro descansando 

junto a una piedra.” (22). Y, como último rasgo de carácter, es audaz: “El conejo sabía de una 

escalera que podía conducirlo a la luna, y empezó a subir escapando del coyote.” (34).    

  En cuanto al dueño del huerto, sabemos que tiene un huerto de chiles que cuida desde el 

amanecer: “Cuando amaneció, el dueño del huerto fue a ver sus chiles.” (8). Reconoce las huellas 

del conejo: “… y entre las plantas reconoció las huellas del conejo.” (8). Sabe resolver los 
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problemas de su cultivo: “Con cera de abeja hizo un muñeco para ponerle una trampa a conejo.” 

(8). Le gusta comer conejo: “Al llegar a su casa, colgó la red y puso a calentar agua para cocinar 

al conejo.” (12). También se infiere que es vengativo: “Cuando el campesino desató la red y vio al 

coyote ahí dentro, le dijo: “Ahora tú me las vas a pagar”. Y lo metió en el agua hirviendo.” (16).   

 El coyote, por su parte, es un personaje curioso: “Desde el saco donde estaba colgado, el conejo 

vio que venía caminando el coyote. “¿Qué haces ahí en la red?” Preguntó el coyote.” (14). Su 

carácter es ingenuo: “Y el conejo contestó: “Esta gente quiere que me case con su hija, pero yo 

estoy muy joven. ¿Por qué no te quedas en mi lugar? Mira, ya está hirviendo el agua para el 

chocolate.” (14). En algún momento muestra un espíritu vengativo: “El coyote salió corriendo del 

agua hirviendo y, lleno de coraje, se fue a buscar al conejo que lo había engañado […] Lo encontró 

en un árbol de jícara y le dijo: “Ahora sí te voy a comer” (16-18). Sobre sus hábitos alimenticios, 

sabemos que es carnívoro y también le gustan los zapotes dulces: “Tírame un zapote”, contestó el 

coyote, pero no sabía que le daba jícara.” (20). Confía de manera inocente: El conejo dijo: “Detén 

la piedrota, en lo que voy por gente para que nos ayude”. Así, el coyote le creyó y el conejo se 

escapó. Cansado soltó la piedrota, y fue de nuevo en busca del conejo. (24). Cree lo que le dice el 

conejo, cae en sus trampas fácilmente y accede porque cree que sus intenciones son buenas. Por 

ejemplo, cuando el conejo está arriba de un árbol, al lado de un panal de avispas, y le dice que está 

cuidando a los niños de esa escuela, invitándolo a hacer lo mismo: “Si ves que alguien se asoma, 

le pegas con esta vara”. El coyote agarró la rama y se recostó, creyendo lo que le decía el conejo 

(26). Es torpe y da la impresión de conocer poco la naturaleza: “El coyote le pegó al panal con la 

vara y las avispas salieron tras de él. Perseguido por ellas, se fue a meter a un aguaje.” (28). 

Posteriormente, el coyote encuentra de nuevo al conejo a la orilla de un lago y este lo convence 

astutamente de intentar tomar toda el agua, haciéndolo creer que es el suero del queso que refleja 
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la luna en el agua: “Cuando al coyote ya le salía agua por los ojos y orejas, el conejo se fue 

corriendo y el coyote se puso furioso.” (32). Finalmente, el cuento termina dando razón a la causa 

por la cual el coyote le aúlla al cielo enojado y frustrado, pues busca al conejo que está en la luna.   

  

    2.2.2 El conejo y el coyote (1998-99) libreto de Víctor Rasgado  

Para Rasgado existen dos elementos importantes al empezar a crear una obra: la idea, que 

es tomada como la semilla que permite el fluir de la obra y la estructura que le da forma. El diálogo 

en el libreto de la partitura es un lenguaje animal imaginario creado por el compositor. Permite 

comunicarse a los personajes y está basado en técnicas extendidas que pueden incluir diversos 

recursos vocales; tales como exclamaciones, pujidos, glissandi, aullidos, rugidos, lamentos, 

trompetillas, entre otros; empleados también en la música contemporánea, cuyo objetivo principal 

consiste en obtener atmósferas diferentes a partir de sonidos inusuales.  

  En la entrevista inédita La síntesis sonora realizada al compositor en enero de 1996, 

Rasgado expone sobre la importancia de la estructura y forma dentro de una obra:  

 Lo que yo creo que existe es la búsqueda tímbrica pero también es una necesidad propia del 

material que se está utilizando. Si, hay una relación íntima entre estructura y forma; la primera de 

consistencia y en la segunda existe un proceso creativo que es motor de la composición. Y si no 

hay una estructura, el proceso no tiene posibilidades inventivas y entonces es muy difícil lograr 

una forma […] Ahora se necesita un lenguaje particular para decir las cosas con fuerza; no creo 

que un lenguaje neotonal lo logre. Yo lo considero caduco, triste, pobre; está asimilado y ya no me 

dice nada. Eso se escucha en todo momento y no tiene invención, ni novedad, no tiene riqueza. Ha 

perdido su capacidad expresiva (163- 168).  
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En el libro La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX, el musicólogo italiano 

Enrico Fubini expone sobre la estética de vanguardia y el lenguaje musical:  

Se trata, en definitiva, de que los nuevos sonidos y los nuevos ruidos adquieran un 

significado, y de que la apertura interpretativa y la infinita posibilidad de comprensión que 

la nueva obra conlleva, no se transformen en indeterminación, en confusión, en ruido, sino 

que se estructuren nuevamente, al margen del experimentalismo, mediante una forma 

lingüística orgánica (461).  

Para Rasgado el texto es un gran complemento de la instrumentación y por ende enriquece la idea 

musical. El libreto informa sobre el efecto musical y el compositor interpreta de acuerdo con la 

música.   

  Durante el seminario Ópera y libreto: Creación musical y literatura9 el compositor habla 

sobre la creación de un lenguaje entre los animales:   

Es un lenguaje animal imaginario que yo inventé. En realidad, son textos que existen (no 

recuerdo bien qué textos son específicamente) pero los utilicé como material. Tomé, por 

ejemplo, las sílabas nones y las junté; luego tomé las sílabas pares y las uní; las vocales las 

fui intercalando, a veces la primera sílaba con la última, y salieron un montón de palabras 

raras. Y si no me gustaban buscaba otro método para transformar el texto que ya existía y 

que tenía más diálogos entre los personajes para hacerlo de una manera más simpática, 

hasta que finalmente encontraba una forma en la que sonaba bien. Hay algunas partes 

donde se encuentran palabras clave, por ejemplo:  salud o kippis porque están brindando 

en la laguna. Entonces dejé las palabras que son. Hay otros momentos, como cuando por 

 
9 Impartido por Víctor Rasgado, celebrado del 18 al 20 de octubre de 2017 como parte de la Maestría en Estudios 
Literarios y Musicales en el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales en Monterrey.  
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ejemplo le dice: “Muchas gracias, coyotito, ya me voy”.  Detallitos que preferí dejarlos 

como los pensé en ese momento, pequeñas frases. El lenguaje de campesino lo había 

pensado de otra manera, pero les robaba un poco lenguaje animal a los demás personajes; 

entonces al campesino le dejé más texto y menos exclamaciones, también porque los 

tenores se trababan un poco al decirlo. El lenguaje animal imaginario solo existe en la 

partitura. La transformación del lenguaje fue siempre buscando que sonara de una manera 

simpática. Hay otros idiomas también, como el finlandés, porque escribí la ópera una parte 

en Finlandia; también en italiano e inglés.  Kippis es “salud” en finlandés y se utiliza en el 

cuadro de la laguna cuando conejo y coyote brindan al beber el agua. (Rasgado: Ópera y 

libreto: Creación musical y literatura)10.   

Los tres personajes que cantan, un conejo, un coyote y un campesino; son interpretados por las 

voces de soprano, barítono y tenor, respectivamente. El narrador relata la historia escrita por Gloria 

y Víctor de la Cruz, en medio de la acción de los tres personajes. La decisión de incluir un narrador 

surgió porque la idea original era que la historia se contara en zapoteco, que es el idioma que se 

habla en la sierra y en español. Era complicado debido a la acentuación del idioma y al 

conocimiento profundo del lenguaje para poder adaptarlo, puesto que lo más importante era que 

los niños entendieran bien lo que pasaba en la historia. Entonces, al tener un narrador que la 

contara, también los cantantes podían enriquecerla desde otros puntos de vista en escena. Para 

Rasgado, la búsqueda del equilibrio entre la música y los textos fue un trabajo de varios meses.   

Rasgado cree que lo más importante con respecto a la música y el texto es que este último no debe 

 
10 Información extraída de la colección de seis DVD’s titulada Ópera y libreto: Creación musical y literatura, 
grabada en la Sala Guajardo del Instituto de Relaciones Culturales, impartida por Víctor Rasgado 2017.  
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de ser una limitación y que debe darse cierta libertad para que quede bien pensado como libreto de 

ópera; para que así, se mantengan y refuercen las ideas generales:   

  La música electrónica, los efectos de los instrumentos, las técnicas extendidas, son 

tentaciones que sirven para enriquecer una obra, pero no pueden construirla; son elementos para 

construir el lenguaje, no son el lenguaje. La obra no es utilizar un efecto, la obra es una forma y es 

darle- a su vez- una forma a las ideas y a la música (La síntesis sonora,160).   

En cuanto al argumento, lenguaje y carácter del libreto creado por Víctor Rasgado podemos 

concluir que no existe cambio alguno con respecto al cuento original creado por Gloria y Víctor 

de la Cruz. El compositor refuerza con su lenguaje animal imaginario la historia y le da vida sonora 

tanto a las ilustraciones como a las palabras del narrador quien cuenta el cuento tal cual fue escrito: 

[…] cada obra tiene una expresividad particular, en la ópera cada escena tiene una fuerza personal; 

uno le da más fuerza, profundidad o sentido personal con la música. Pero el sentido surge del 

libreto que informa sobre el efecto musical, y el compositor interpreta de acuerdo con la música 

(La síntesis sonora,164).  

 Rasgado considera que trabajar una obra teniendo un libreto definido es mucho mejor y 

con respecto a un texto poético piensa que se aprecia mucho más en una obra musical por el tiempo 

que puede tardarse y la profundidad de las ideas:  

Al compositor le sirve también porque encuentra qué tipo de instrumentación, ritmo, 

armonía puede utilizar para que esas palabras tengan más presencia, más resonancia o una 

interpretación propia con la música de esas palabras. Porque eso es finalmente lo que hacemos, le 

damos nuestra interpretación musical al texto. Si pensamos en algo que debe ser profundo o 

violento, hacemos algo diferente o estrujante, entonces una armonía con disonancias o un registro 

muy agudo o muy extremo […] Finalmente dado el primer paso que es el libreto en un trabajo 
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musical, siempre existe la posibilidad de trabajar con el compositor para ir viendo que ambos 

funcionen, libreto y música.  Es muy difícil empezar de cero compositor y libretista, es mucho 

mejor empezar con un antecedente del libreto e ir viendo si se puede ir enriqueciendo poco a poco 

(Rasgado: Ópera y libreto: Creación musical y literatura).   
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Capítulo III: Proceso de creación de ópera infantil   

  
En el caso de El conejo y el coyote mi reto fue hacer música con 

todas las relaciones armónicas que he explicado, para que los 
niños la pudieran escuchar sin problemas. Ése fue el reto más 

importante de esta ópera.   
  

Víctor Rasgado   

3.1 El conejo y el coyote (1998-99) de Víctor Rasgado.  
A raíz de la petición del maestro Toledo, el compositor Víctor Rasgado comenzó a escribir 

la ópera infantil basada en el cuento y las ilustraciones mencionadas anteriormente. En la entrevista 

que Carlos Paul realizó al compositor, publicada en el diario La jornada, el 26 de octubre de 2001, 

Rasgado expresa que su escritura no es sencilla y que exige atención, puesto que no tiene ritmos 

repetitivos, ni melodías fáciles de aprender:   

  La preparación del trabajo musical fue una fase bastante larga y después vino la fase de 

composición. De la primera fase surgieron muchas ideas; finalmente me quedé con una de ellas, 

la que me pareció la más interesante y con más posibilidades de expresión […]  La relación (que 

se encuentra en la serie principal) tiene una escala simétrica que contiene todos los sonidos de la 

escala cromática y la elaboración que hice de ellas fue algo muy interesante porque me dio muchas 

posibilidades de generar geometrías musicales que fueran escuchadas por los niños (Creadores en 

los estados).  

Debido a esto, el compositor también le dio a los saltos interválicos un carácter dramático 

extra dentro de la historia, lo que ayudaría a los intérpretes a memorizarlos y hacerlos más 

orgánicos:  Por ejemplo, en la partitura de mi ópera El conejo y el coyote, pongo una serie de  

indicaciones, un poco más sintetizadas, como toser, aullar, cantar, cantar con júbilo,  aspirar, pujar, 

gritar, hacer diferentes tipos de sonidos glissandi, guturales, con dolor, con alegría, con tristeza, 
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con falsetto, irregulares, con vibrato amplio, con sorpresa, entre otros (Música y cuadros mágicos, 

27-28).  

El resultado del proceso de creación fue un cuadro que tiene organización de tipo 

geométrico. Al encontrar todas las posibilidades de este material, el problema era aplicarlo en 

música. Finalmente, Rasgado decidió mantener las relaciones geométricas entre cada uno de los 

instrumentos y las voces mediante las secuencias basadas en notas musicales.  Sobre la estructura, 

Rasgado dice que es geométrica y sencilla, que no tiene ritmos repetitivos ni melodías pegajosas 

y las secuencias en las que está basada la partitura pueden leerse de atrás para adelante, de abajo 

para arriba, de arriba para abajo, de izquierda a derecha o viceversa, y siempre regresa a las mismas 

relaciones musicales. Se basó en un cuadro mágico de secuencias fundamentado en una serie 

dodecafónica11 que tiene como característica principal la relación de tritonos simétricos entre las 

notas extremas:   

  

 

No es un cuadro serial puesto que no se realiza al modo inverso para cambiar después la dirección 

de los intervalos y ver el resultado que se obtiene, sino que es un cuadro de secuencias que van 

cambiando según la relación interválica entre las notas de la serie original. Es por esto por lo que 

posee muchas propiedades y lecturas. La serie principal es una serie dodecafónica que creó Alban 

 
11 Método que desarrolló Arnold Schönberg entre 1910 y1920, el cual facilita al compositor el proceso de construcción 
musical, dándole una serie de principios y procesos que le servirían de guía.  
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Berg12   para su Suite Lírica para cuarteto de cuerdas, escrita entre 1925 y 1926, utilizando métodos 

de la técnica dodecafónica utilizada por Arnold Schönberg, su maestro. Rasgado transporta la serie 

original para que empiece en C pero es la misma construcción de intervalos.      

  

La segunda serie se crea tomando la relación que existe en la serie principal de la primera nota C 

y la tercera nota G que es un intervalo de 5ta justa; por ende, genera a G del intervalo entre C y G 

de la segunda serie. Posteriormente se observa que hay una relación de 4ª justa entre la segunda 

nota B a la cuarta E de la serie principal y genera el C de la segunda serie, ya que es 4ª justa de la 

nota anterior G. Sucesivamente se observa que hay una relación de 5ta justa entre la 3ra nota G y 

la 5ta D de la serie principal que genera el G de la segunda serie, puesto que es 5ta justa del C 

anterior y así sucesivamente hasta terminar la segunda serie.     

  

Para crear la tercera serie, el compositor se basa en la relación de intervalos de la primera nota C 

y la cuarta E de la serie principal. El intervalo es de 3ra Mayor y lo escribe en la tercera serie de C 

a E. Después calcula el intervalo de la segunda nota B y la quinta D que es de 3ra menor y lo 

escribe en la nota siguiente de la tercera serie y así sucesivamente hasta terminar la relación de 

intervalos de la tercera serie.    

 
12 Compositor vienés (1885-1935) que perteneció a la segunda Escuela de Viena. Incursiona en la atonalidad y luego 
en el dodecafonismo. Su música posee tintes expresionistas y una sonoridad marcadamente expresiva.  
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Para generar la 4ta serie, ahora Rasgado calcula la relación interválica entre la primera nota de la 

serie original C a la quinta D que es una relación de una 2da Mayor y la ubica en la cuarta serie 

calculando la relación entre C y D. Posteriormente calcula el intervalo de la segunda nota B y la 

sexta A que es una relación de 2da Mayor descendente y la copia en la cuarta serie con el intervalo 

de D a C y así sucesivamente hasta completar la cuarta serie.  

  

De esta manera está construido este cuadro y durante el seminario La armonía de los números: 

Proporciones, geometría, codificación y números en la música, en donde el compositor analiza 

cómo los números influyen en la creatividad musical, expuso: “…una vez que terminé el cuadro 

me puse a analizarlo para saber qué había sucedido. Y una de las cosas que vi es que hay una gran 

simetría […] si yo leo la relación interválica al derecho es la misma que encuentro de manera 

 inversa retrógrada” (La armonía de los números). 
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En cuanto a la sexta serie, se considera una serie huérfana que tiene como eje central a C y su 

relación de intervalos es inversa retrógrada. Es decir que desde el centro C hasta A hay una 6ta 

Mayor ascendente y respectivamente de C a Eb hay una 6ta Mayor descendente. Finalmente la  

serie se va formando en espejo desde su centro.                  

        

Rasgado explica sobre la partitura creada:   

Este material me parece que es bastante uniforme, sencillo, no demasiado cromático y 

pensando en los niños puedo utilizarlo porque tiene coherencia y traté de hacer un discurso 

musical coherente. Por eso la ópera empieza con C que es la última serie. La empecé un 
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poco antes de la serie principal para destantearlos. Lo que va a hacer la ópera es leer todo 

el material del cuadro en orden (La armonía de los números).   

La secuencia doce, que es la que marca el inicio, el centro climático y el final de la obra en donde 

se usa solamente la nota C, nace de la relación interválica de la primera nota C de la serie original 

y la 13ava C. Esta relación de trece notas estará marcada siempre por ser la octava de la primera 

nota. Ese C natural será tocado en todas las octavas, con diferentes instrumentos:  

  

Rasgado considera que los números ayudan, puesto que la simetría de la música le parece un gran 

recurso que existe dentro de la naturaleza musical:   

La misma escala de armónicos naturales es un recurso que tiene la música. La música está 

hecha de esas simetrías; las armonías están hechas de ondas sonoras que conforme van 

siendo más disonantes van teniendo una mayor diferencia. La música está hecha de todas 

estas relaciones. De manera que entender esa naturaleza de la música y después 

desarrollarla en números, series, matrices, sistemas rítmicos, tiene que ver con la misma 

naturaleza que tiene el sonido musical. Los números yo pienso que tienen una armonía 

interesante, conocer sus proporciones, cómo se utiliza la geometría, cómo se emplea la 



45  

  

codificación para la creación sonora, yo creo que es algo que nos permite acercarnos más 

a la creación musical y está presente siempre (La armonía de los números).  

Para que los niños entendieran mejor, Rasgado resolvió que hubiera un narrador que les contara la 

historia en el idioma del lugar donde se fuera a presentar. Se ha narrado, por ejemplo, en finlandés, 

inglés, italiano, zapoteco, español, etc. También decidió que los personajes principales -conejo, 

coyote y campesino- utilizaran el lenguaje animal imaginario para que, por medio de estos recursos 

vocales, transmitieran mejor los sentimientos que se van desarrollando durante la ópera. Él 

consideró que las técnicas extendidas usadas en este lenguaje expresaban mejor el ánimo de las 

palabras en la historia:  

  Una cosa que a mí me ha sorprendido es que al final los niños empiezan a aullar. Ya saben 

que se terminó la función y que faltan los aullidos. Eso a mí me ha sorprendido mucho porque 

realmente ya se terminó el material y es lo lógico conforme se van acercando los aullidos […] 

Siento y creo que se percibe cierta lógica en el material musical, a pesar de que no fuera utilizando 

una melodía o secuencia repetitiva, pues, aunque hay repeticiones de notas y alturas, hay diferentes 

maneras de leerlas, diferentes estrategias que utilizan codificación (La armonía de los números).  

Sobre la percepción que tienen los niños de la música contemporánea, expresa en una 

entrevista realizada por el periódico El Norte, en el 2014: “Creo que los niños tienen menos 

prejuicios que los adultos, no les importa si está tildada de música contemporánea […] Más bien 

hay una conjunción entre escena y música que hace que les parezca muy natural dentro de lo que 

está sucediendo" (Los niños tienen menos prejuicios). Rasgado comenta que la experiencia que 

han tenido en las diferentes puestas en escena que se han realizado han sido muy satisfactorias, 

pues es un experimento musical diferente y, por otro lado, es gratificante hacer música para un 

público al cual la música contemporánea ha tenido muy olvidado debido a la ausencia de obras y 
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compositores enfocados en este tipo de repertorio: Los niños que asistieron al estreno fueron 

traídos de diferentes escuelas. Al principio había mucho desorden en la sala, a pesar de que los 

maestros trataban de callarlos. Pero cuando empezó la ópera se fueron sentando, concentrando, 

compenetrando con la música. Al final quedaron muy contentos; fue muy interesante la 

experiencia. (Creadores en los estados).   

En cuanto a la escenografía, iluminación, vestuario y demás disciplinas que integran el 

montaje de una ópera, el compositor expresa que sólo se involucra con la partitura. Al terminarla 

se la presenta al equipo creativo y este decide qué es lo que va a suceder y cómo van a desarrollar 

la escena a partir de la música.  
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Capítulo IV: Crónica de óperas infantiles mexicanas basadas en leyendas 
oaxaqueñas  

Hasta el momento, existen tres óperas infantiles mexicanas compuestas y presentadas 

basadas en leyendas oaxaqueñas. El conejo y el coyote que estudiamos en este trabajo y las otras 

dos; La muerte pies ligeros, también de Víctor Rasgado (2013), con libreto de Natalia Toledo y El 

murciélago y el quetzal, del coahuilense Roberto Carlos Flores (2016).  

4.1 La muerte pies ligeros  
 La muerte pies ligeros parte de una idea del pintor Francisco Toledo, en colaboración con 

la escritora Natalia Toledo y el compositor Víctor Rasgado. La versión 2009 para narrador, 

barítono solista y 5 instrumentos (clarinete soprano en Bb y clarinete B, saxofón A y saxofón B, 

trompeta, trombón y percusión) fue comisionada por la INSTRUMENTA de Oaxaca – México, en 

2009 pero se quedó sin estrenar. La versión 2012 - 2013 fue escrita para Orquesta Sinfónica 

completa, con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA. El estreno mundial 

se llevó a cabo en el Teatro Juárez, en Guanajuato.  El director concertador fue Pablo Varela, como 

parte de la temporada de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Las funciones 

fueron dobles el 17 de abril, a las 10 y 12 horas; y los días 18 y 19, a las 10 y 20:30 horas.   

La obra nos invita a reflexionar sobre lo que significa la muerte desde una perspectiva 

metafórica. En el montaje estuvieron involucrados el director escénico César Piña, el barítono 

Benito Navarro Piedra (como La Muerte); el tenor Juan Carlos López (como Mictlantecuhtli, 

guardián del inframundo); y el actor Marco Vinicio Estrello (como narrador). Posteriormente se 

presentó en el 2014, con un ensamble de Cámara compuesto por flauta y piccolo, clarinete soprano 

y clarinete bajo, fagot, dos percusiones, dos violines, viola, violoncello y contrabajo); una versión 
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escrita con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA. En total, fueron cuatro 

presentaciones en el Teatro Macedonio Alcalá como parte del XX Festival "Eduardo Mata", en 

Oaxaca, Oaxaca. Se llevaron a cabo las funciones el 28 y 29 de noviembre de 2014. El director de 

orquesta fue José Luis Castillo y el Ensamble CEPROMUSIC. En entrevista para el periódico La 

Jornada, el compositor expone:   

La Muerte pies ligeros es una obra lúdica y entretenida, pues narra de qué forma a La 

Muerte, al constatar que el mundo se sobre poblaba y saturaba de personas y animales, se 

le ocurre hacer limpieza porque ya no había más cupo para las nuevas generaciones.  

Entonces, La Muerte comienza con un plan para empezar a depurar el mundo. Para ello 

propone que los habitantes –hombres y animales– salten la cuerda para que así se cansen, 

tropiecen y, finalmente, mueran, con el objetivo de abrir espacios para quienes están a punto 

de nacer […] Sobre el ciclo de la muerte nadie les habla a los niños y este montaje es una 

forma lúdica de entender este proceso natural. (Rodríguez, A escena, una metáfora de la 

vida diaria con pintura viva de Francisco Toledo).  

La historia era contada por los abuelos y fue escuchada por el maestro Toledo; unidas poesía y 

música, se logró un espectáculo impresionante, basado en el movimiento circense. El artista 

propuso al compositor la creación de esta obra; la base de los vestuarios y la escenografía son los 

colores y la textura de los dibujos creados por él, emulando así una obra plástica viva, con música 

intempestiva y contrastante que es impulsada por el espectáculo. Rodríguez comenta en su artículo 

de prensa:   

De esta ópera existe el libro en ediciones bilingües mixteco-español, zapoteco-español, 

chinanteco-español y mixe-español, con título La Muerte pies ligeros y la coautoría de 

Natalia y Francisco Toledo, el cual narra a manera de leyenda el origen de la parca en la 
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Tierra. La historia está inspirada en los grabados del pintor sobre la muerte que brinca el 

mecate con distintos animales, todos de la región del Istmo de Tehuantepec (Rodríguez, A 

escena).   

 

4.2 El murciélago y el quetzal  
La ópera El murciélago y el quetzal del compositor Roberto Carlos Flores estaba pensada 

en sus inicios para ser doce cuadros escénicos para niños y surgió de la tradición que tiene el 

compositor de contarles cuentos y leyendas a sus hijos en las noches. Está basada en la leyenda 

oaxaqueña El murciélago de colores que trata sobre un murciélago que, a causa de la soberbia, 

pierde su belleza. En la entrevista realizada por Conarte, en el Centro de Compositores de Nuevo 

León, en julio de 2016, el compositor expresa:  

Hice una adaptación, agregué otro personaje que en este caso es el quetzal […] Escribí la 

historia y después le empecé a dar forma como argumento para representación escénica. 

Mi intención es que la música sea digerible y atractiva para el niño y, de alguna manera, al 

momento de estar componiéndola, pensar en qué era lo que hacían los personajes y su 

desplazamiento en el escenario (Flores, Tras bambalinas: El murciélago y el quetzal [parte 

I]).  

El primer acercamiento de sus hijos con una ópera ocurrió en el 2014 al presenciar Romeo y Julieta 

de Charles Gounod; los coloridos vestuarios y la música cautivaron su atención. Esto motivó al 

compositor a acercarse al género. En la entrevista publicada por ArtistiComunica Artes en 2017 

Roberto Carlos Flores El murciélago y el quetzal; el compositor comenta que el libreto fue creado 

por él mismo, enfocado en descubrir las capacidades que tienen las personas y el respeto hacia uno 

mismo y hacia los demás: “Al momento de estar evaluando el argumento yo se los contaba a mis 
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hijos y eran mi termómetro; sabía exactamente qué les daba risa y qué no les gustaba” (Flores El 

murciélago y el quetzal). Sobre el lenguaje musical, Flores comenta que es atonal y está basado en 

la jerarquización de intervalos. Los más importantes son los intervalos de tres, seis y un semitono. 

El discurso tiene que ver con las emociones que los personajes pretenden transmitir y el trazo 

escénico. El lenguaje depende del fraseo que se va desarrollando y de los puntos climáticos que se 

van generando en la obra. Sobre el personaje del narrador comenta:  

El narrador es una ayuda en mi relación de la historia con el niño, porque cuando se canta 

hay muchas palabras que pueden no quedar muy claras, entonces el narrador de alguna 

manera da pie a la escena que sigue especificando de qué se va a tratar o reiterar la idea de 

lo que se trató la escena anterior. Cuando propuse la idea de un narrador, yo quería un 

narrador que actuara, que se entrometiera en el escenario, que estuviera dentro, junto con 

los demás personajes que sí cantaban pues quería que, durante los cincuenta y cinco 

minutos que dura la obra, pudiera tener la atención del niño todo el tiempo por si no 

entendía con nitidez lo que se estaba cantando (Flores, El murciélago y el quetzal).     

Flores recalca que le interesa llevar su música a los niños porque son un público más abierto a la 

música moderna porque no tienen prejuicios: “El niño escucha y se puede imaginar una historia, 

puede dibujar lo que está oyendo y podrá no saber qué instrumentos están sonando, pero cuando 

te dice: “Ponlo otra vez”, te das cuenta de que él solo escucha y lo interpreta, sin tener un prejuicio. 

Simplemente oye algo diferente y punto” (Flores, El murciélago y el quetzal).  

La ópera fue estrenada el 30 de julio de 2016 en el Centro de las Artes de la ciudad de  

Monterrey, Nuevo León. Se presentó también el 31 de julio en dos funciones, a las 16 y 18 horas.  



51  

  

La interpretación estuvo a cargo del barítono Oziel Garza, la soprano Cristina Velasco y el narrador 

Fernando Guajardo, bajo la dirección del maestro Claudio Tarris13.   

4.3 El conejo y el coyote  
El conejo y el coyote es la ópera mexicana basada en una leyenda oaxaqueña más 

representada a nivel mundial con cuarenta y una funciones. Como ya se realizó el estudio detallado 

de esta obra, Se anexa una tabla para detallar cada una de sus presentaciones:   

Tabla 1  

Funciones Sede Fecha Auditorio Idioma 
Estreno Ciudad de México 26 de mayo de 2001 Teatro del Centro Nacional de las Artes Español 
2ª y 3ª Oaxaca, México 17 y 18 octubre 2001 Teatro Álvaro Carrillo Español 
4ª y 5ª Guanajuato, México 23 y 24 octubre de 2011 Teatro Juárez Español 
6ª y 7ª Ciudad de México 26 y 27 octubre de 2001 Teatro el Galeón Español 

8ª a 13ª Oaxaca, México 11,12 y 13 de mayo de 
2007 

Teatro Macedonio de Alcalá Español 
14ª Uzbekistán 24 de octubre de 2008 Teatro Ilkhom Ruso 

15ª a 18ª Washington D.C, Estados Unidos 6,7 y 8 de noviembre de 2009 Rasmuson Theatre  Inglés 
19ª a 21ª Monterrey, México 28, 29 y 30 de junio de 

2013 
Teatro del Centro de las Artes  Español 

22ª a 24ª Monterrey, México 4, 5 y 6 de julio de 2014 Teatro del Centro de las Artes  Español 
25ª a 26ª Lazo´Citation, Francia 4 y 5 abril de 2015 Sala Delavaud en la Maison de Quartier de Porchefontaine Francés 
27ª a 29ª Monterrey, México 3, 4 y 5 de julio de 2015 Teatro del Centro de las Artes  Español 
30ª a 32ª Cuernavaca, México 22, 23 y 24 de enero de 

2016 
Teatro Ocampo Español 

33ª Baja California, México 20 abril de 2016 Teatro Universitario Benito Juárez Español 
34ª Mexicali, México 20 abril de 2016 Campo deportivo de la Universidad Autónoma de Baja California Español 
35ª Linares, México 15 noviembre de 2017 Teatro de la Ciudad de Linares Español 
36ª Sabinas Hidalgo, México 16 de noviembre de 2017 Teatro Municipal Armando Villareal Español 
37ª Santiago, México 21 de noviembre de 2017 Escuela Primaria Francisco A. Cárdenas Español 
38ª Mina, México 22 de noviembre de 2017 Auditorio Bicentenario de la Revolución Español 
39ª Lampazos, México 23 de noviembre de 2017 Teatro Epigmenio Ayarzagoitia Español 
40ª Guadalupe, México 24 de noviembre de 2017 Teatro Sara García  Español 
41ª Monterrey, México 26 de noviembre de 2017 Teatro de la Ciudad de Monterrey Español 

 
13 Ante la pregunta de si la obra del Mtro. Rasgado había influido en la ópera del Mtro. Roberto Carlos Flores, este 
respondió que no tuvo influencia alguna. Comenta que la ópera El conejo y el coyote la vio en Ciudad de México 
cuando aún no nacían sus hijos y no tenía atracción alguna por el género operístico. Además, menciona que el lenguaje 
musical de Rasgado es diferente al suyo y que su ópera es en español (Noviembre 2 de 2018).	  
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Conclusiones   

Al ser Oaxaca un estado rico en cultura indígena y tradición oral se caracteriza por practicar 

formas de conocimiento a través de las historias contadas de boca en boca. Por medio de estas se 

fortalece un patrimonio colectivo de identidad histórica que permite mostrar la vida diaria de una 

cultura. Transmitir conocimiento de esta manera representa, sin duda alguna, un instrumento de 

memoria imprescindible para los seres humanos puesto que mantiene viva la historia colectiva 

vinculada con un territorio, sus rituales y la vida cotidiana.  

Después de realizar esta investigación resulta evidente que la obra de Francisco Toledo da 

continuidad a estas tradiciones, y se advierte compromiso en recuperar sus orígenes a través de la 

difusión de sus raíces. Por medio de los cuentos que su abuelo le contaba cuando era niño, Toledo 

ha recreado sus obras y se ha convertido en uno de los artistas plásticos más importantes de México. 

Al pedirle a Gloria y Víctor de la Cruz un cuento único de El conejo y el coyote — y al convertirlo 

en una obra multidisciplinaria gracias a la composición operística de Víctor Rasgado— se logró 

recrear la historia tradicional de una manera atractiva buscando principalmente preservar y difundir 

dicha leyenda.  

Al entregar los poetas una versión antes no documentada, Toledo trabajó en una serie 

 de ilustraciones para retratarla y complementarla. Dichas imágenes se fusionaron, recuperando y 

reinterpretando la tradición mitológica de la que el artista formó parte.  De este modo, la idea 

de volver al origen de estas leyendas para renovar su forma por medio de la música, las imágenes 

y el movimiento, se convierte en un legado artístico indiscutible.  

Tras el análisis de la obra se encontró que está compuesta por un lenguaje musical orgánico, 

atonal y un libreto constituido por el cuento creado por los hermanos de la Cruz y un lenguaje 

imaginario escrito por el compositor; al integrarse nutren la historia y la música. La principal razón 
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de crear un espectáculo infantil de nivel artístico radicó en componer un discurso 

musical coherente basado en relaciones armónicas que los niños puedan escuchar sin problemas, 

con entusiasmo e interés y aunque Rasgado no buscaba difundir música tradicional mexicana —

puesto que su obra no gira en torno a esto exclusivamente— es una muestra ejemplar de una 

composición contemporánea debido a la creatividad en el uso de los recursos musicales empleados.  

Se pudo encontrar que hasta el momento existen tres óperas infantiles basadas en 

leyendas oaxaqueñas que, a través de la tradición oral, registran y mantienen vivas historias 

contadas desde tiempos anteriores: La muerte pies ligeros y El conejo y el coyote, del maestro 

Rasgado; y El murciélago y el quetzal, del coahuilense Roberto Carlos Flores. Sin embargo, han 

sido presentadas pocas veces y con menos difusión de la merecida, debido a la falta de apoyo para 

proyectos de este tipo.   

Así pues, terminada esta investigación es posible concluir que El conejo y el coyote es 

la ópera mexicana basada en una leyenda oaxaqueña más representada a nivel mundial y, sin lugar 

a duda, ha contribuido a difundir la tradición oral mexicana y aunque el propósito sonoro 

no fue específicamente divulgar la música tradicional mexicana, sí constituye una muestra 

ejemplar de la música nacional de calidad que se crea y desarrolla en el siglo XXI en este país.  

 Además, dicha ópera ha congregado a un público infantil al que poco se le dedican obras en este 

rubro y los ha acercado despertando su interés al mundo multidisciplinario de la ópera: un mundo 

que lamentablemente parece estar en vía de extinción en este lado del planeta.  

Se espera que el presente trabajo estimule a los que apoyan este tipo de obras, para que 

sigan difundiéndolas y permita a los compositores seguir creando música de alto nivel artístico que 

promuevan —a través de la unión de muchas disciplinas— las raíces mexicanas, divulgando así la 

tradición oral que seguirá viva gracias a estas iniciativas.  
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Anexos  

1. Ilustraciones de Francisco Toledo para el cuento El conejo y el coyote  
  

  

  

Fig. 1 Gloria y Víctor de la Cruz, Didxaguca'sti' Lexu ne Gueu'- Cuento del conejo y el coyote 
(México: Consejo Nacional del Fomento Educativo, 1994; impreso; portada)  
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Fig. 2 (De la Cruz, 7)  
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Fig. 3 (De la Cruz, 9)  
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Fig. 4 (De la Cruz, 11)  
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Fig. 5 (De la Cruz, 13)  
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Fig. 6 (De la Cruz, 15)  
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Fig. 7 (De la Cruz, 17)  
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Fig. 8 (De la Cruz, 19)  
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Fig.  9 (De la Cruz, 21)  
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Fig. 10 (De la Cruz, 23)  
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Fig. 11 (De la Cruz, 25)  
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Fig. 12 (De la Cruz, 27)  
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Fig. 13 (De la Cruz, 29)  
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Fig. 14 (De la Cruz, 31)  
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Fig. 15 (De la Cruz, 33)  
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Fig. 16 (De la Cruz, 35)  
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Fig. 17 (De la Cruz, 37)  
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2. Cuento El conejo y el coyote escrito por Gloria y VÍctor de la Cruz  
  

 

Gloria y Víctor de la Cruz. Didxaguca'sti' Lexu ne Gueu'- Cuento del conejo y el coyote (México: 
Consejo Nacional del Fomento Educativo, 1994. Impreso; 6-9)  
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(De la Cruz, 10-15)  
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(De la , 16-21)  
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(De la Cruz, 22-25)  
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(De la Cruz, 26-29)  
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(De la Cruz, 30-33)  
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(De la Cruz, 34-37)  
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3. Muestra del lenguaje animal imaginario creado por Víctor Rasgado - 
Cortesia de Ediciones Mexicanas de Música A.C  

  

Víctor Rasgado, "El conejo y el coyote." Ópera de cámara en un acto. 1998-99. Edición para 
piano (México: Ediciones Mexicanas de Música Víctor Rasgado, 2008; 315-321). 
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(Rasgado, 322-327)  
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