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Penacho que evidencia diversidad de plumas

Penacho o copilli ostentoso que incluye un cráneo de buey 
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Penachos en el suelo durante un descanso en la Plaza de los Fundadores

Trajes ilustrando el colorido y diversidad de hechuras
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Qué simbolizan las grecas en los trajes? 

 Las grecas y adornos que presentan los trajes expresan la visión geométrica 
que nuestro antepasados tenían del mundo⁹; el significado místico de 
Quetzalcóatl en la complementación y unión de opuestos que implica “La 
serpiente emplumada” 
 Las escaleras, las formas onduladas, bandas cruzadas, los rombos, 
cuadrados, círculos, entre otros son motivos tomados de las diferentes bases 
piramidales ubicadas a lo largo y ancho del país, sin omitir que algunos 
grifos también se han tomado de códices como el Vindobonensis o el Borgia 
donde se aprecian formas cuadrangulares, triangulares, espirales, etcétera 
que además atienden por su orientación a los cuatro puntos cardinales.
 En síntesis el origen formal de las greca se basa tanto en su concepción 
astronómica como teológica de los grupos originarios de esta danza.

⁹El universo geométrico que se concibe en Mesoamérica se proyecta en el diseño de la greca escalonada, pues 
como hemos visto tiene como matriz geométrica una red de cuadrados que es la manera como dividían los grupos 
indígenas el cosmos. En otras palabras, el origen formal de la greca se basa tanto en su concepción astronómica 
como teológica. QUE SIGNIFICAN LAS GRECAS DE CONCHEROS
Tomado El 15 de agosto de 2017 de http://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/9_

En la base del penacho se aprecia la greca de un caracol, mismo que alude 
al movimiento de la vida.
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Penachos donde se aprecian las distintas grecas 
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 Respecto de la vestimenta Don Margarito señala:

  “Aquí en Querétaro por los gobiernos y durante la repartición de los 
terrenos quedó conformado Querétaro. Desde Jilotepec hasta todo el estado 
de Guanajuato pertenecemos a la cuna Chichimeca,  por tal motivo nuestro 
traje original debe de ser Chichimeca, pero pasa que el atuendo es muy 
humilde, es representativo pero es muy sencillo. En la actualidad predomina 
el traje Azteca, pero nosotros debemos presentar el traje Chichimeca que es 
nagüilla, quexquemetl, y huaraches. Hoy hay trajes hasta de piel, es cuestión 
de gustos y de poder comprarlos, pero nosotros como Queretanos y como 
Chichimecas debemos de saber que hay un traje especial para nosotros…
Las plumas en los penachos puede ser tan austera o tan exagerada como lo 
quieras, ya que con una sola pluma cumples o con un penacho muy ataviado, 
eso depende de la persona y de su capacidad económica”
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Penacho sumamente ataviado

Dos generaciones participando de la danza
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VI. Que instrumentos se utilizan 
para la ejecución de la danza?

 Los instrumentos utilizados son de origen prehispánico, aunque puede 
haber variantes, los esenciales son: 

•  Teponaxtli: Tronco de árbol grueso, ahuecado por abajo para que se forme 
una cámara de resonancia. Están hechos de troncos huecos de madera 
que endurecen exponiéndolos al fuego, cuenta con tres aberturas en su 
parte superior, cortados en forma de “H”. Las lenguas resultantes son 
golpeadas con pelotas de goma sobre mazos, que a menudo son hechas 
de astas de ciervo. Dado que las lenguas son de distintas longitudes, 
o talladas en diferentes grosores, el teponaztli produce dos sonidos 
diferentes.

•  Huehuetl: Tambor vertical con parche de piel que antes eran de venado o 
jaguar y a hora de cerdo o vaca. Siempre cuenta con tallas de animales u 
representando algunos de los 4 elementos (Agua, fuego, tierra y aire), Se 
toca con la palma de las manos. Ahora se sustituye por tambos o botes y 
se tocan con mazos o baquetas de madera.

•  Caracol: Atecocolli o instrumento de aliento, símbolo de fertilidad, vida, y 
creación. Suele relacionarse con el Dios Tlaloc, divinidad del agua y la 
lluvia.

•  Guitarra de armadillo: Mecalhuehetl o instrumento de cuerdas con 
caparazón de armadillo. Ésta da nombre a la danza de Los Concheros.

• Sonajas: ayacachtli o huaje de calabaza con piedras de hormiguero 
•  Mandolinas: Instrumento de cuerdas elaborado en madera, se hace 

sonar con una uña o púa.
 
 En algunos grupos de Concheros se utilizan sólo algunos de esos 
instrumentos. El caracol suele ser uno y las mandolinas varias ejecutándose 
al tiempo.
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Sonajas, Teponaztlis y Tambores dispuestos para el ensayo de 
la danza

Caracol de mar o Atecocolli
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VII. Carácter de la Danza: 
Postura corporal, actitud, edad 
de los participantes

 La edad de los participantes es de entre 2 y  95 años, aunque también 
suelen llevar bebes en brazos o en carreolas. Por lo regular la postura 
corporal es un poco inclinada hacia adelante dependiendo de la fuerza que 
se quiera imprimir a los pasos, la actitud sobre todo en los hombres es la de 
un guerrero. Muestran la fe con la que ejecutan las evoluciones y el respeto 
que les merece ser parte de la celebración, hacen gala de fuerza física y 
resistencia combinadas con la devoción.
 Se expresa un sentimiento mágico y místico. Se adoptan sentimientos de 
ruego, devoción, plegaria, de promesa y se “pagan” penitencias o “mandas”, 
votos de acción de gracias a los dioses… antes de iniciar la danza se “solicita 
permiso a la tierra y al universo para danzar, con movimientos, giros y 
caravanas a los cuatro puntos cardinales”¹⁰
 Por lo tanto la expresión corporal muestra el sentido de la participación 
en la danza desde la forma de vivir la espiritualidad y los motivos de las y los 
danzantes.
 No podemos omitir que el carácter de la danza se matiza con el colectivo. 
Se conforman comunidades que establecen sus relaciones sociales por 
la similitud de ver el mundo y su disposición para ser parte de un grupo 
dispuesto a conocer, respetar y defender la tradición. Es por el carácter de 
la danza que se fortalecen las familias, los barrios e incluso comunidades 
completas porque se suman familias o personas que comulgan con su 
idiosincrasia.
 El carácter de la danza también se respeta si recordamos que las formas 
coreográficas simbolizan hechos de la naturaleza, por ejemplo el colocarse 
en círculo tiene íntima relación con la forma del sol y de la luna; los planetas 
e incluso las estrellas, o bien el realizar pasos ligeros y pisadas fuertes sobre 
la tierra tendrían sentido si se observa como una petición de que la tierra sea 
fecundada por los rayos del sol, así como dar saltos tendría relación con la 

¹⁰Bárcena Alcaraz, Zavala González y Vellido Peralta (1999)
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canalización de la energía del cielo a la tierra y viceversa.
 En todo caso el sentido ritual – ceremonial de ejecución con sus formas 
coreográficas, los movimientos corporales, el atuendo, los accesorios y los 
elementos de la danza en su totalidad determinan el carácter de la misma.



39

VIII. Nosotros como defensores 
y difusores de la cultura ¿Qué 
deberíamos de hacer para 
contribuir con la defensa de la 
tradición?

 La Danza de concheros y la fiesta de la Santa Cruz de los Milagros son 
parte de nuestra cultura. La UNESCO la define como el conjunto de los 
rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una 
sociedad o grupo social. Incluye las artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y 
tradiciones.
 La identidad cultural es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, 
creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos 
dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman 
puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia.
 Todas y todos somos responsables de que un hecho cultural tan importante 
conserve su valor y trascienda el tiempo para que la generación joven y las 
futuras conozcan a través de esta expresión sus orígenes para comprender su 
presente.
 Las danzas pueden ser ejecutadas por tradición donde son aprendidas 
por imitación basándose en la repetición o bien de forma académica en una 
escuela apoyándose en una técnica, previo  un calentamiento, un desglose de 
pasos, un montaje de los mismos a la música y un diseño coreográfico. Ambas 
formas son importantes para que una manifestación dancística perviva en el 
gusto de la gente y no se agote, sólo se transforme. En la forma académica 
o escolar de aprender a danzar se suelen insertar elementos que convierten 
un hecho ritual en espectáculo. Don Margarito Aguilar hace la siguiente 
recomendación al respecto:

  “Hay dos cosas, si danzan por amor a una tradición a una imagen 
la que quieran, eso es tener fe, si danza por negocio es otro rollo, allí cada 
quien debe de pensar qué es lo que quieren hacer. Si van a formar un ballet 
y cobrar o van a bailar apegados a  la tradición, porque una cosa es fe y otra 
negocio, ustedes tienen que decidir. Yo no lucro con la danza, no lucro con 
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la tradición; yo inculco que no manchen la tradición por lucrar, el lucro es 
dinero”.

 En síntesis, nosotros como defensores y difusores de la cultura deberíamos 
contribuir para preservar y difundir la tradición; respetar las formas de 
danzar, los pasos, los trajes y accesorios para dar a conocer a los demás 
la importancia de una manifestación que limita entre la costumbre y lo 
artístico; entre lo ritual y lo popular.
 Nuestra tarea implica conocer lo que se ignora y difundir respetando las 
formas y los usos. Sabemos que las tradiciones se modifican dando cabida a 
los adelantos tecnológicos y formas espectaculares ligados a lo escénico, sin 
embargo es necesario conocer “lo original” para tomarlo como base en las 
propuestas creativas.
 Hoy día se puede obtener música grabada que permitirá el ejercicio 
académico o escolar de la danza, pero siempre debemos buscar las 
interpretaciones lo más cercano posible a las formas tradicionales de 
ejecución.
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IX. Apuntes para complementar 
la información vertida en la 
entrevista con Don Margarito 
Aguilar.

Las danzas se distinguen de los bailes por su carácter ceremonial o ritual. 
En su mayoría se presentan de forma colectiva y pueden ser de conquista, 
de fertilidad, de agradecimiento o de representación de la memoria como la 
danza teatro que incluye diálogos.
Típicamente se aprenden por imitación y son trasmitidas de generación a 
generación por “maestros de la danza”. Normalmente son parte de un evento 
cultural que muestra el sincretismo entre lo pagano y lo religioso católico, 
producto de la evangelización misionera.
En el caso de Los Concheros de Querétaro no es gratuito que la Gran Fiesta 
se realice en el atrio de la iglesia de La Cruz, dado que coincide con el lugar 
donde se desarrolla la lucha de chichimecas, contra otomíes, tlaxcaltecas y 
españoles, batalla que termina con la aparición de Sr. Santiago en su caballo 
y con la de la Santa Cruz de los Milagros en el cielo el 25 de julio de 1531 
dando origen a la fundación de la ciudad de Santiago de Querétaro.
 Debido a la importancia del arte dancístico en las costumbres y tradiciones, 
así como en la forma de organización prehispánica se establecían escuelas 
para impartir canto y baile con precisión y perfección, como correspondía a 
una actividad dedicada a los Dioses. Ser ejecutante de estas actividades era 
sinónimo de distinción.
 A partir de la conquista de México, en 1521, las formas tradicionales de 
expresión indígena se ven modificadas e incorporan expresiones de otros 
pueblos, a veces de manera pacífica y voluntaria, y otras de forma violenta, 
evangelizadora y desvalorizadora de las formas culturales existentes.¹¹
 Quienes tenemos entre nuestras convicciones la idea de preservar las 
danzas debemos conocer las formas de expresión que utilizan los herederos 
de estas manifestaciones sociales para que las innovaciones se propongan 
con alto sentido de respeto hacia la cultura porque todas las culturas son 
valiosas y debemos recordar que la libertad es determinar a qué se dice no. 
Es decir, la fórmula es respeto e innovación para cautivar.

¹¹Arellano Chávez (2010)
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¡Él es Dios!



46



47



48



Este escrito refiere las aportaciones  del Capitán General de la mesa 
de Concheros de Conquista Margarito Aguilar Hernández, en entrevista 
concedida en noviembre de 2016.
La fiesta de los Concheros nos otorga identidad como queretanos, pero 
también como mexicanos.
Es una expresión popular más allá de lo dancístico, dado que está 
inmersa en una idiosincrasia que combina el pasado con el presente 
incluyendo formas de ser y de hacer que enorgullece a las y los 
miembros de una “Mesa” o agrupación de concheros con organización 
militar y reglas que establece una capitanía general.


