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lNTRODUCCION 

FORMANDO PARTE DE LA REGIÓN CONOCIDA COMO TIERRAS 

BAJAS YUCATECAS SE ENCUENTRA LA COSTA ORIENTAL DE YUCATÁN, 

DENOMINACIÓN UTILIZADA POR ALGUNOS ESTUDIOS CONTEMPORÁNEOS, 

COMO EL OE CHAMBERLAIN, PARA REFERIRSE A ESTA ÁREA CULTURAL 

CUYO NOMBRE SE DEBE PRINCIPALMENTE A SU SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 

LA COSTA ORIENTAL, QUE COMPRENDE LOS ACTUALES TERR! 

TORIOS DE QUINTANA Roo y BELICE, ALBERGÓ DURANTE EL PosTCLÁ

SICO TARDÍO (1200-1540 o.e) A LAS PROVINCIAS DE COZUMEL, (CAB, 

COCHUAH1 UAYMIL Y CHETUMAL 1 SOBRE LAS CUALES GIRA LA PRESENTE 

INVESTIGACIÓN.(.l!.!.Q 1 FIGURA 1) 

Los ANTECEDENTES DE ESTA FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL 

SE UBICAN EN EL PERÍODO CLÁSICO, ÉPOCA EN QUE SE FUE GESTANDO 

DICHA DIVISIÓN CON LA CAÍDA DE PODEROSOS CENTROS RECTORES1 l 
LA CUAL FUE EL RESULTADO DE UN AMBIENTE DE DESCONTENTOS soc14 
LES, RIVALIDADES E INTENTOS EXPANSIONISTAS DE LOS PUEBLOS MA

YAS1 E~ POR ESO QUE A LA LLEGADA DE LOS HOMBRES DE LA EXPEDI

CIÓN DE FRANCISCO HERNÁNDEZ DE CÓRDOBA EN 1517, LA PENÍNSULA 

DE YUCATÁN SE ENCONTRABA DIVIDIDA EN VARIAS PROVINCIAS PREHll 

PÁNICAS ENTRE LAS CUALES SE ENCONTRABAN LAS UBICADAS EN NUES

TRA ÁREA DE ESTUDIO• 

SI CONTROLAR UN SÓLO TERRITORIO IMPLICABA UN ESFUE! 

ZO DE GRAN ~AGNITU01 TENER QUE DOMINAR MÁS DE OIECISEIS PRO

VINCIAS COMO ES EL CASO DE LAS TIERRAS BAJAS YUCATECAS1 SE 

CONVERTÍA EN UNA EMPRESA DIFÍCIL DE REALIZAR DE AHÍ QUE LOS 

ESPAÑOLES HUBIESEN INVERTIDO MÁS DE VEINTE AÑOS PARA LA CON

QUISTA y COLONIZACIÓN DE YucATÁN· LA REALIZACIÓN DE ESTA CAM

PAÑA SUGIERE, POR OTRA PARTE, QUE A MAYOR HETEROGENEIDAD POL1 

TICA DE UNA REGIÓN EL PROCESO DE CONQUISTA SE.OlflCULTABA, Y 

POR EL CONTRARIO, ÉSTA SE FACILITABA A MAYOR HOMOGENEIDAD 
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POLÍflCO-TCRRITORIAL TAL COMO SUCED16 CON EL IMPERIO QUICY€ 

QUE FUE SOMETIDO POR PEDRO DE ALVARAOO E~ MENOS DE SIETE ME

SES· 
2 

3 

EL INTE:RÉ:> PvR ESTUDIAR LAS PROVINCIAS PREYJSPÁNICAS 

DE LA PAR"íE ORIENTAL DE Y1JCATÁN1 SE DE:BE 1 P')R UN LADO, A LA E,l 

CASEZ DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS SOBRE EL ÁREA 1 Y POR OTR0 1 AL 

ADVERTIR QUE LA MAYORfA DE LAS REfERENCIAS HIST6RICAS MANEJAN 

DICHA REG16N DE FORMA MUY GENERAL• EN CUANTO AL PERÍODO EN EL 

QUE SE UBICA NUESTRA INVESTIGACl6N QUEREMOS SE~ALAR QUE SE 

REMITE PRIMORDIALMENTE A LA SEGUNDA MITA~ DEL s.xv1, POR SER 

fsTE UNO DE LOS 0LTIMOS MO~ENTOS DEL PosTCLÁSICO TARDÍO CUYOS 

ASPECTOS SOCIO-ECON6MICOS Y POLÍTICOS fUERON VIVIDOS Y REGIS

TRADOS POR LOS ESPAÑOLES• 

TRATAR DE ESTUDIAR UN ÁREA POR EL s6Lo HECHO DE 

~ABER SIDO POCO TRABAJADA, NO DEBE CONSIDERARSE COMO EL ~NICO 

JUSTIFICANTE DE NUESTRO TRABAJO, POR ESO A CONTINUACldN DA

MOS A CONOCER LOS OBJETIVOS ESTABLECl~OS PARA EL DESARROLLO 

DE ESTA INVESTIGACIÓN: 

1) A PARTIR OE NUESTROS DATOS ?RETE~OE~OS CARA~ 

TERIZAR LA5 f"OR\IACll)'lES SOCIO-CCJNÓMl;;As Y 

POLÍTICAS EXISTENTES EN LAS PROVINCIAS PRE

~ISPÁNICAS DE LA COST" ORIE~TAL Y DESTACAR 

SU CARACTER PROPIO EN RELACIÓN AL RESTO DE 

LAS TIERRAS 6AJASe 

2J MOSTRAR COMO LA ~CO~OMÍA 1 GOBIERNO Y PATRÓN 

DE ASENTAMIENT0 1 EN ~L CASO D~ LA COSTA ORIE~ 

TAL 1 SON ELEMENTOS CULTURALES INT~RRELACIONA

OOS QUE CONCURREN PARA CARACTE~llAR A UN PUE

BLO; EL QUE H.o\YAMOS RECURR l '.JO A SÓLO TRES AS

PECTOS COMO EJE5 PRINCIPALES PARA NUESTHA I! 

VESTIGACIÓN NO QUIERE DECIR QUE NO HAYAMOS 

CON3IOERADO COMO Sl~NIFICATIVOS OTROS ASPECTOS• 
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DURANTE EL DESARROLLO DE ESTE ESTUDIO, HEMOS PL4NTE! 

00 CUESTIONAMIENTOS RELATIVOS A ESTOS 03JETIVOS 1 PARA AL FINAL 1 

PODER SUJERI~ AL3UNAS RESPUESTAS EN TORNO AL PROBLEMA DEL EST! 

00 EN LAS PROVINCIAS DE LA COSTA ORIENTAL• 

TAMBIÉN INTENTAMOS APUNTAR LAS PARTICULARIDADES DE 

CADA ENTIDAD POLÍTICA A PARTIR DE FACTORES IMPORTANTES COMO EL 

MEDIO GEOGRÁFICO, YA QUE COMO LO HEMOS SEÑALADO CON ANTERIORI

DAD, LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: VEGETACIÓN, CLIMA 1 SUELOS Y 

FAUNA, SERÁN CONDICIONANTES, JUNTO CON OTROS ASPECTOS OE LA 

CULTURA, DE LA ECONOMÍA DE ESTOS SITIOS, ASÍ COMO EN BUENA PA~ 

TE, DE SU DIVISIÓN POLÍTICA, POR ELLO LA TESIS SE INICIA CON 

UN CAPÍTWLO CONCERNIENTE AL MEDIO GEOGR,FICO DE LA COSTA ORIE~ 
TAL• CASE ACLARAR QUE LOS MAPAS UTILIZADOS PARA ILUSTRAR LOS 

RASGOS FISIOGRÁf ICOS DE NUESTRA ÁREA DE ESTUDIO SE REFIEREN 

EXCLUSIVAMENTE AL ESTADO DE QUINTANA Roo NO TOMANDO EN CONSIO! 

RACIÓN AL ACTUAL BELICE DEBIDO A QUE LOS ESTUDIOS EXISTENTES 

SÓLO SE REMITEN AL TERRITORIO MEXICANO, ESTO NO IMPLICA QUE 

DICHOS MAPAS PIERDAN VALIDEZ PORQUE SI BIEN LA COSTA ORIENTAL, 

EN EL PosTCLÁSICO TARDÍO, ABARCÓ LA PARTE NORTE DE BELICE, LA 

MAYORÍA DE LAS PROVINCIAS PREHISPÁNICAS QUE LA CONFORMARON E~ 

TUVIERON UBICADAS EN EL ACTUAL ESTADO DE QUINTANA Roo. 

LA ESTRUCTURA DE ESTA INVESTIGACIÓN SE DIVIDIÓ EN 

SEIS CAPÍTULOS, EL PRIMERO DE ELLOS, COMO YA SE DIJO ANTERIO~ 
MENTE, ES RELATIVO AL ASPECTO GEOGRÁr1co y LOS CINCO RESTANTES 

DESTINADOS A CADA UNA OE LAS PROVINCIAS EN ESPECIALl ESTOS 

CAPÍTULOS CON EXCEPCIÓN DEL PRIMERO, SE INICIAN CON UNA PARTE 

INTRODUCTORIA EN DONDE SE DESTACAN AQUELLAS CA~ACTERÍSTICAS DE 

LA ENTIDAD POLÍTICA QUE LA HACEN UNA UNIDAD SEA ESTA CoZUMEL1 

ECAB, COCHUAHt UAYMIL O CHETUMAL; LOS PUEBLO~ QUE LA CONFORMAN 1 
ASÍ COMO EXPLICAR LAS RAZONES POR LAS CUALE3 LAS CONSIDERAMOS 

ENTIDADES POLÍTICAS INDEPENDIENTES• PARA LA IDENTIFICACIÓN Y 

UBICACIÓN GEOGRÁrlCA DE LOS PUEBLOS AQUÍ MENClONADOS NOS BAsa 

MOS PRINCIPALMENTE EN LOS MAPAS DE Rovs, RAZÓN POR LA QUE OECl 

DIMOS RESPETAR EN NUESTROS DIBUJOS LOS NOMBRES DE ALGUNOS OTROS 
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Si1'10S ARQUEOLÓGICOS POR ÉL Rt:GISTílADOS, !.OS CUALES, DE .i.CUE.!!_ 

DO CON NUESTRA INVESllOACl6N, NO ESTUVIERON HABITADO~ A LA 

LLEGADA DE LOS ElPA~OLES SEG~N PUDIMOS INrERIA A PARTIR DE LA 

INrORMACIÓN DOCUMENTAL CONSULTADA• 

DEsPuts DE LA NOTA INTRODUCTORIA SE DESCRIBIÓ y AN! 

LIZ6 A CADA UNA DE LAS POBLACIONES QUE CONrORMAAON LA PROVIN

CIA, PROCURANDO A~OTAR, SIE~PRE Y CUANDO LO HUBIERA, EL SIGNI 

r!CADO DE SU NOMBRE, 3 U81C.\CIÓN 1 PANORAMA AMBIOITAL, 4CTIVI: 

OADES ECONÓMICAS y PAPEL OESEMPEílADO DURANTE EL PosTCL~SICO 

TARDÍO A PARTIR DE LA CONrRONTACIÓN HISTÓRICA Y ARQUEOLSGICAo 

LA BÚSQUEDA DE FUENTES APROPIADAS PARA LA RE4LIZA

CIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN SE INICIÓ CON LA CONSULTA DE OBRAS 

PRIN~IPALMENTE COLONIALES Y MODERNAS, RELATIVAS A LA PENÍNSULA 

YUCATECA, ANTE LA FALTA DE MATERIAL DOCUMENTAL PAEHISP~NICO 

CONCERNIENTE SOBRE TODO A LA COSTA ORIENTAL• 

LAS ruENTES COLONIALES FUERON DE GRAN VALÍA, ESPECIA!:, 

MENTE LAS DEL SIGLO XVI Y XVII t EN VISTA DE QUE ALGUNOS DE SUS 

AUTORES PARTICIPARON INDIRECTAMENTE DE LAS ANTIGUAS rORMAS DE 

VIDA DE LOS MAYAS YUCATECOS, DE ELLOS CABE~ DESTACAR LA OE LOS 

E~COMENDEROS 1 FRAILES Y SuLDADOS CRONISTAS QUE RESULTARON SER 

DE GRAN UTILIDAD• 

ill RELACl;JNES 41$TÓ 0 1CO-GEOGRÁFICAS OC U G08f'INA

C1Óll Qf YuC.\T~N, EulTAD>\5 RECl(Nf(l}(NT( P'.)R EL GEl<T'lO DE 2:ST.!:!, 

DIOS MAYAS, FUE Ut;A DE LAS PRINCIPALES íUENTE$ C.)LOl<IALES EM

PLEADAS P4RA LA REAL llACIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN DEBIDO SOBRE 

TODO A L.\5 OESCRIPCluNES 1 ALGUNAS DE ELLA5 BIOJ OETALLAO.\St 

DE LOS PUlBLOS ENCOMENDADOS DE La PENiNSULA• LAS 4ISTORIA~ DE 

LÓPEZ DE COGOLLU00 1 HERRERA, FERN~NOEZ OE ÜVIEDO Y VILLAGUTIE

RRC TAMBl~N NOS orRECIERON IMPORTANTES DATOS CONCERNIENTES A 

LA COSTA OAIENT~L EN ÉPOCA PREHISPÁNICA. 
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LAS INVESTIGACIONE~ ACTUALES 30BRE YUCATÁN COMO LAS 

DE VILLA ROJAS, BENAVIDCS 1 ~5HMORE 1 PERO EN PARTICULAR LAS DE 

Rovs y GERHARO íUERON LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS CON MAYOR 

CANTIDAD DE INíORMACIÓN RELATIVA A LAS PROVINCIAS ORIENTALES 

DE YUCATÁNo 

CON LA INTENCIÓN OE BUSCAR DATOS ORIGINALES RELATI

VOS A NUESTRA ÁREA DE ESTUDIO, ACUDIMOS AL ARCHIVO DE REPRODU~ 
CIONES OEL CENTRO DE ESTUDIOS MAYAS QUE CONTIENE DOCUMENTOS 

CUYOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN ALGUNOS ARCHIVOS NACIONALES 

TALES COMO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, ASÍ COMO DE ARCH! 

VOS EXTRANJEROS COMO EL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS EN SEVILLA 

Y EL ARCHIVO GENERAL DE CENTROAMÉRICA EN GUATEMALA• 

AUNQUE EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DE MÉXICO, 

EXISTEN NUMEROSOS EXPEDIENTES SOBRE YUCATÁN EN LOS RAMOS: 

BIENES NACIONALES, CIVIL, TEMPLOS Y CONVENTOS, CORRESPONDENCIA 

OE VIRREYES, INOIOSt MERCEDES, INQUISICIÓN Y REALES CÉDULAS 

ORIGINALES Y ÜUPLICAOOS 1 MUY POCOS íUERON LOS DOCUMENTOS REí~ 

RENTES A LAS POBLACIONES DE LA COSTA ORIENTAL• ESCASEZ QUE SE 

PUDO ADVERTIR TAMBIÉN EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUSEO NACl2 

NAL DE ANTROPOLOGfA E HISTORIA, DEBIDO, AL PARECER, A QUE EL 

GOBIERNO DE YUCATÁN ENVIABA DIRECTAMENTE LOS DOCUMENTOS AL 

REY Y NO AL VIRREINATO DE LA NUEVA ESPA~A• LA íALTA DE íUENTES 

DE ESTE TIPO PROPICIÓ POR ESO QUE LA MAYOR PARTE DE NUESTRA 

INVESTIGACIÓN ESTUVIERA BASADA EN LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS COLQ 

NIALES Y ACTUALES• 

EL ARCHIVO HIST6RICO NACIONAL EN MADRID, CUENTA CON 

UN ~NTERESA~TE DOCUMENTO REíERENTE A UNA LISTA DE IGLESIAS DE 

1582 QUE NOS FUE O~ GRAN AYUDA EN VISTA DE QUE EN EL SE ACGI~ 

TRAN MUCHOS PUEBLOS DE LA COSTA ORIENTAL; EXPEDIENTE CUYO 

íACSÍMIL NOS FUE PROPORCIONADO POR EL INVESTIGADOR GERHARD• 
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LA ARQUEOLDGrA COMO UWA DISCIPLINA QUE ESfUOIA LOS 

VESTIGIOS MATERIALES ruE DE GRAN UTILIDAD AL PROPORCIONARNOS 

DATOS IMPORTANTES SOBRE ALGUNOS ASENTAMIENTOS PREHISPÁNICOS, 

INfORMACIÓN QUE NOS PERMITIÓ CORROBORAR, CORREGIR O COMPLEME~ 

TAR CON LA CONTENIDA EN LAS OBRAS ESCRITAS• 

LA REVISIÓN DE REPORTES E INfORMES, MUCHOS DE ELLOS 

NO PUBLICADOS, QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO TÉCNICO DEL 

DEPARTAMENTO OE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS DEL l.N.A.H, 1 fUE DE 

GRAN AYUDA, EN ESPECIAL LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES A LOS 

ESTADOS DE QUINTANA Roo y YUCATÁN. 

EL DESARROLLO METOOOL601co DE CADA UNO OE LOS CAP{

TULOS QUE CONfORMAN ESTA TESIS, IMPLICÓ LA BÚSQUEDA Y CONSULTA 

OE fUENTES QUE VAN DESDE EL SIGLO XVI HASTA EL MOMENTO ACTUAL• 

SI BIEN LOS DOCUMENTOS OEL SIGLO XVI SON OE ALTO VALOR HISTÓ

RICO, ÉSTOS CARECERÍAN DE IMPORTANCIA SI NO SE HUBIÉSEN COM

PARADO CON LA INFORMACIÓN POSTERIOR A ESE SIGLO; EN ALGUNOS C~ 

SOS fUE OlfÍCIL CONfAONTAR LA INfORMACIÓN COLONIAL CON LA 

REGISTRADA EN INVESTIGACIONES RECIENTES PUES EL DATO PREHIS

P,NICO CON fRECUENCIA HA DESAPARECIDO DEL PANORAMA ACTUAL, TAL 

COMO SUCEDIÓ CON LA IOENllflCACIÓN OE ASENTAMIENTOS PREHISPÁ

NICOS OE AHÍ QUE HAYAMOS RECURRIDO A LA ASESORÍA OE INVESTIGA 

CORES QUE HAN TRABAJADO EL ÁREA, PARA OAR MAYOR SOLIDEZ A 

NUESTRAS PROPUESTAS• 
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Y..!..Q.1 fONCERRAOA, ~ (SCULY~ ARQUITECTÓNICA .Qi ~1 
p,63; .9!!!.·· MARENTES, RESERA HISTÓRICA GSOGRÁrlCA ! ESTADÍS

~ ~ ~sTAoo .!?.&, YucATÁN, P.17 

PEORO DE ALVARADO SALl6 DE Mfx1co CON RU~BO A GUATEMALA EL 

6 DE DICIEMBRE DE 1523 Y PARA EL 25 DE JULIO DE 1524 ESTE 

TERRITORIO SE ENCONTRABA BAJO SU DOMINIO; Y..!_21 CAMELO, 

"AVANCE DE LA CONQUISTA Y LA COLONIZACIÓN 11
1 V1 IV1 P.156-157. 

3 Los NOMBRES PREHISPÁNICOS AQUÍ UTILIZADOS ESTÁN, EN su GRAN 

MAYORÍA CASTELLANIZADOS YA QUE HAY UNA ENORME HETEROGENEI

DAD EN CUANTO A LA rORMA DE ESCRIBIRLOS POR PARTE DE LOS 

DIVERSOS AUTORES CONSULTADOS 1 SIN EMBARGO, ESTO NO IMPIDIÓ 

QUE ANOTARAMOS ENTRE PARÉNTESIS Y SUBRAYÁRAMOS, SI ES QUE 

LO HABÍA, LA PALABRA MAYA ESTABLECIDA EN EL DICCIONARIO 

~ CORDEMEXe 
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,CAPITULO 1 

CARACT~RÍ3ilCA3 GEOGRÁFICAS 

loA•- UBICACIÓN GE03RÁflCAo 

LA REGIÓN DE L~S TIERRAS BAJAS DEL ÁREA MAYA, SE E! 

CUENTRA LOCALIZADA ENTRE LOS 150 V 22º DE LATITUD NJRTE V LOS 

87° Y 930 DE LONGITUD OESTE. MIDIENDO CERCA DE 850 KM DE NOR

TE A SUR, Y APROXIMAOAYENTE 551 KM DESDE COMALCALCO HASTA LA 

COSTA DE BELICEo 

CON LA DIVISIÓN POLÍTICA ACTUAL 1 ÉSTA ZONA SE UBICA 

EN BELICE, GUATEMALA Y PARTE DE ~ONDURAS; Y DENTRO DEL TERRI

TORIO MEXICANO, AB~RCA LOS ESTADOS DE YUCATÁN, QUINTANA Roo y 

CAMPECHE QUE roRMAN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN; y LOS ESTADOS DE 

CHIAPAS Y PARTE DE TABASCO. 

LAS TIERRAS BAJAS MAYAS 1 SE LIMITAN AL SUR POR LAS 

MONTAÑAS DE MÉXICO Y GUATEMALA, AL OESTE POR EL ISTMO OE TE

MUANTEPEC1 HACIA EL NOROESTE POR EL GoLro DE ~fx1co, AL NOR

ESTE POR EL CARIBE V AL SURESTE POR LAS MONTAÑAS DE HONDURAS 

Y LA LLANURA ULUA-SULA• 1 

FORMANDO PARTE DE LA REGIÓN DE LAS TIERRAS BAJAS SE 

ENCUENTRA NUESTRA ÁREA DE ESTUDIO QUE1 POR RAZONES GEOGRÁrlCAS 

E HISTÓRICAS, HEMOS DENOMINADO COSTA ORIENTAL Of. LA PENÍNSULA 

OE YucATÁN, LA CUAL SE ENCUENTRA CIRCUNSCRITA PRINCIPALMENTE 

AL ACTUAL ESTADO DE QUINTANA Roo. 



1.e.- .~CH:RÍSTICA'; rÍSICASo 

l.B.1.- GEJL~0ÍA• 
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GEOLÓGICAMENTE LA PENÍNSULA oe: y~~ATÁN se: ENCUENTRA 

UBICADA DENTRO DE LA PROVINCIA flSIOGR~flCA CONOCIDA COMO LL~ 

NJRA COSTERA DEL ATLÁNTICO DEL NORTE• 2 

LA COSTA ORIENTAL INICIA SU EVOLUCIÓN GEOLÓGICA EN 

EL PERÍODO CRETÁc1co; LAS PRINCIPALES fORMACIONES DE ROCAS 

PERTENECEN AL CRETÁCICO MEDIO Y SUPERIOR, ENCONTRÁNDOSE PRIN

CIPALMENTE EN LA PARTE CENTRAL Y NORTE DEL TERRITJ~IO. DES

PUÉS SIGUEN LAS ROCAS DEL PERÍODO TERCIARIO CORRESPONDIENTE A 

LA fPOCA DEL PLIOCEN0 1 MOMENTO EN EL QUE EMERGE LA PENÍNSULA 

DE YucATÁN, C41APAS y PARTE DE TABASCO, AUNQUE EN REALIDAD 
11 LAS FORMAS TOPOGRÁf 1 CAS YUCA TECAS 1 f'UERON LABRADAS DEBAJO DE 

LAS AGUAS DE LOS MARES POCO PROfUNDOS Y POR LA ACCIÓN COMBIN~ 

DA DE LA EROSIÓN PRODUCIDA POR EL OLEAJE Y LA DISOLUCIÓN QUÍ

MICA"• 3 

LA M.\YOR P.<\RTE DE LAS TIERRAS BAJAS 1 ESTÁN CONSTITUl 

DAS POR PLATAf'ORMAS DE PIEDRA CALIZA1 CUYO ORÍGEN SE UBICA EN 

EL PLEISTOCENO, 
4 

MATERIAL CONOCIDO TAMBIÉN COMO LOSA CALCÁ

REA, CARSO O 5AHKAB EN LENGUA MAYA• S PlATAfORMA QUE DEBIDO A 

SU EXTENSIÓN Y REPERCUSIÓN EN EL ÁREA 1 LOS GEÓLOGOS HAN DIVI

DIDO EN TRES ESTRATOS: 

1• UNA CAPA PERMEABLE, SOBRE LA CUAL1 SE ACUMULAN 

LOS SUELOS• 

2, LA CAPA O 11 COLC4ÓN 11 DE MATER 1 ALES SUAVES, ERO

S l ONADA POR LAS AGUAS SUBTERR~NEAS• 

3, LA CAPA IMPERMEABLE DE ROCAS Y CALIZAS DURÍSI-

MAS• 

LA DISOLUCIÓN DE LAS CALIZAS POR EL AGUA DE LAS LL~ 

VIASt JUNTO CON LA ACCIÓN EROSIVA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, 

HAN DADO LUGAR A f'ISURAS1 DERRUMBES Y DEPRESIONES EN LA CAPA 
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PERMEABLE QUE HAN SIDO LAS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA 

PENÍNSULA OE YUCATÁN, DE LAS CUALES PUEDEN ESTABLECERSE LOS 

SIGUIENTES TIPOS: 6 

1• OQUEDAD: CAVIDAD QUE NO EXCEDE DE 1 M DE PROíUN

DIDADo 

2. CUEVA: ABERTURA SUPERílCIAL QUE DA ACCESO, EN SE~ 

TIDO VERTICAL, A UNA REGIÓN CAVERNOSA• 

3. CENOTE: ESPACIO SUBTERRÁNEO, CON PAREDES VERTIC~ 

LES1 CILÍNDRICAS, DE CÚPULA O DE EMBUDO INVERTI

DO; QUEDANDO ABIERTO A LA SUPERílCIE CUANDO EL 

TECHO SE DERRUMBA· 

4. AGUADA: DEPRESIONES CON RESPECTO AL NIVEL SUPER

ílCIAL1 CON DIMENSIONES y roRMAS VARIAS, DEBIDAS 

A HUNDIMIENTOS LOCALES· LA roRMACIÓN DE AGUADAS 

SE DEBE A LA PIEDRA CALIZA, EN DONDE EL AGUA ES 

SUCCIONADA Y LA FILTRACIÓN DEL AGUA ES OBSTACULl 

ZADA POR LA PRESENCIA DE UNA CAPA DE ARCILLA IM

PERMEABLE• l 

~. CAVERNA: ESPACIO LIBRE SUBTERRÁNEO, CON POCA VE!! 

TILACIÓN, QUE HACE QUE LA TEMPERATURA Y LA.HUME

DAD SEAN PRÁCTICAMENTE CONSTANTES• SE PIENSA QUE 

EL ORÍGEN DE LAS CAVERNAS SE DIÓ POR EROSIÓN, A~ 

TES QUE LA PENÍNSULA HUBIERA EMERGIDO DEL NIVEL 

DEL MARo B 

1.s.2.- MoRrOLOGÍA• 

LA SUPERílCIE DE LA TIERRA SE DEílNE A PARTIR DE LOS 

PROCESOS OROGfNICOS Y SEDIMENTARIOS, ASÍ COMO DE LA ACTIVIDAD 

ÍGNEA Y LA EROSIÓN; DETERMINANDO DE ESTA MANERA LA MORFOLOGÍA 

O RELIEVE REGIONAL• 

EL TERRITORIO DE QUINTANA Roo, CON UNA .SUPERílCIE 

ACTUAL DE 50 843 Kw2, SE CARACTERIZA POR SER UNA ZONA PLANA, DE 

POCA PENDIENTE CON DIRF.CCIÓN SUR-NORTE, Y SE ENCUENTRA ALTERADA 



POR LA EXISTENCIA OE MONDANAUAS Y ELEVACIONES CUYA ALTURA 

MA ES DE 310 Mo TERRITORIO QUE POR PRESENTAR DlfERENCl~S 

MORíOLÓGICAS SE HAN DETERMINADO t:N É:;TA, TRES UNIOAOEs: 9 

rtGURA 2) 
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l• LA MESETA BAJA DE ZOHLAGUNA: SE UBICA EN EL CEN

TRO DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN Y EN EL EXTREMO 

SUROCCIDENTAL DEL ESTADO DE QUINTANA Roo. Es UNA 

ZONA ELEVADA, fORMAOA POR ROCAS CALIZAS MIOCÉNl

CASo A ESTA UNIDAD GEOMORfOLÓGICA TAMBIÉN SE LE 

CONOCE COMO ZONA~' LA CUAL SE DIVIDE EN DOS 

RAMAS: UNA CON DIRECCIÓN SUR-PONIENTE Y LA OTRA 

QUE VA HACIA EL LAGO 8ACALAR.1Q 

2. LAS PLANICIES DEL CARIBE: ABARCA UNA GRAN PARTE 

DE QUINTANA Roo. DEBIDO A su EXTENSIÓN, ENCONTR~ 

MOS LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN: ROCAS CALIZAS 

OLIGOCÉNICAS AL NORTE, PLIOCÉNICAS AL SUR Y POS! 

PLIOCÉNICAS EN LA PARTE CENTRAL• 

LA PRESENCIA DE MONOANADAS 1 BA~OS O TAMBIÉN CON~ 
CIOOS REGIONALMENTE COMO AK 1ALCME, EN ÉSTA UNIDAD 

NO OBEDECEN A LA PENDIENTE GENERAL DEL TERRENO, 

SINO QUE SE DEBEN A LA ACCIÓN DE AGUAS SUBTERR4-

NEAS1 DANDO COMO RESULTADO, LA FORMACIÓN DE NUMl 

ROSAS CUENCAS CERRADAS EN DqNDE SE DESARROLLAN 

PROCESOS DE ACUMULACIÓN DE AGUA DEBIDO A LA IMPE! 

MEABILIDAD DEL SUELDj FORMANDO EN LA ACTUALIDAD, 

LAGUNAS O AGUADAS DE INUNDACIÓN PERMANENTE• ll 
4o EL LITORAL CORALÍFERO DEL NORESTE! SE LOCALIZA EN 

EL EXTREMO NORORIENTAL DE QUINTANA Roo: 
11 ESTÁ RELACIONADO CON LA PRESENCIA DE 

CALIZAS FOSILIZADAS POSTPLIOCÉNICAS, 

EN ESPECIAL CORALES, MUY CERCANAS A 

LA COSTA 1 LA CUAL LE DA UN MATÍZ BLA~ 

QUECINO AL MATERIAL ARENOSO DEL LITO

RAL"• l Z 
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QUINTANA Roo ESTÁ ESTRECHAMENTE LiGAOO AL MAR CARIBE 

O MAR DE LAS ANTILLAS EL CUAL PRESENTA COSfAS BAJAS Y ARENOSAS 

CON UNA LONalTUO OE 700 KM. ESTE MAR QUE SE FORM6 DESPUÉS DEL 

OLIGOCENO ESTÁ tORMAOO OE MATERIAL CÁRSIC0 1 Y POR SER POCO 

PROíUNOO CUENTA CON UNA PLATAíORMA MUY TENDIDA• Su COSTA 1 CON 

UNA DIRECCIÓN HACIA EL SUR 1 POSEE MULTITUD DE BAJOS QUE COMO 

SOMBRAS RODEAN ISLAS (CONTOY, MUJERES, CANCUN 1 COZUMEL) 1 ISL.Q. 

TES V ARREClíES• CuENTA TAMBIÉN CON ENTRADAS O ESCOTADURAS DE 

BAJA PROtUNOIOAO QUE SE CONECTAN CON LA COSTA 1 TALES COMO EL 

RÍO CHACMUCHUCY y EL RÍO N1zuc o INGLÉS. 

Los ACCIOENT2S MÁS NOTABLES QUE HAY AQUÍ, SON LAS PU~ 

TAS: ARENAS, CANCUN, N1zuc, PETEMPICH, TANCHACTE V EL PUERTO 

MORELOS• POR LO QUE TOCA A LOS PUNTOS MÁS SALIENTES ESTÁN: Pu~ 

TA CELIZ1 MAROUA1 TULSAYAB Y TANCAHj LA PLAYA DEL CARMEN; LAS 

CALETAS DE CHAC-NALAL1 DE XELHA Y DE SOLIMAN• AL OCCIDENTE 

PRESENTA PROíUNOAS Y AMPLIAS ENTRANTES COMO LA BAHÍA DE LA 

ASCENSIÓN, EsPÍRITU 3ANTO Y CHETUMAL• lJ 

¡,9,J,- VEGETACIÓN, 

EL CLIMA, LOS SUELOS y LA VEGETACIÓN roRMAN UN CICLO 

MUY ESTRECH0 1 Y ES LA PRESENCIA DE ESTOS ELEMENTOS, LO QUE VA 

A DETERMINAR, JUNTO CON LA ALTURA V EL DRENAJE, EL Tl?O DE V~ 

GETACIÓNo EN EL CASO DE LA PROVINCIA BIÓTICA DE YUCATÁN, ÉSTA 

SE DELIMITA POR LA EXTENCIÓN DEL CARSO DEBIDO A QUE CONDICIO

NA UN TIPO PECULIAR DE VEGETACIÓN E ~IOROLOGÍA 1 14 ENCONTRANDO, 

POR TANTO, LOS SIGUIENTi:S TIPOS: (~, f"l3URA 3) 

1• BOSQUE TROPICAL PERENNlf"OLIO: CUBRE LA MAYOR PARTE 

DE QUINTANA Roo. PoR su COMPLEJl~AD SE HA DIVIOIDO 

EN SELVA ~LTA PERENNlf"OLIA1 SELVA MEDIA SUBPERENNl 

íOLIA Y BOSQUE TROPICAL LLUVIOSO• 

CARACTERfsTICAS: SE LOCALIZA EN ALTITUDES DE 
o 

0-600 M1 C~N UNA ISOTi:RMA MÍNIMA EXTREMA DE U C, 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL ENTRE 20° Y 260 G, Y PRE

CIPITACIÓN ANUAL DE 1500-3000 MMo 
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SE DESARROLLA MEJOR EN TERRENOS PLANOS, EN SUELOS 

ALUVIALES PROFUNDOS y BIEN DRENADOS. Sus SUELOS 

TIENEN ABUNDANTE MATERIA ORGÁNICA EN HORIZONTES sy 
PERIORES• EL RAM6N 1 ZAPOTE 1 CAOBA Y CEDRO ROJO SON 

LAS ESPECIES PREDOMINANTES EN ESTE TIPO DE BOSQUES• 

2. BOSQUE TROPICAL SU8CADUCIFOLIO: SE UBICA EN LA ISLA 

DE COZUMEL Y EN UN ÁREA AL NORTE, ESTE Y SUR DE KA! 

TUNILKÍN 1 EN CLIMAS AM Y AW2• 
CARACTERÍSTICAS: TEMPERATURAS ~EOIAS ANUALES ENTRE 

20° Y 280 Ci PRECIPITACIÓN ANUAL ENTRE 1000-1ó00 M~. 
EN ESTE TIPO DE BOSQUE SE DESARROLLAN PRINCIPALMEN

TE ESPECIES COMO EL LLAMADO YA 1 AXNIK 1 EL PALO DE 

TINTE, CHECHÉN BLANCO Y NEGRO, PALMARES Y CORAZALES1 

ENTRE OTROS. 

3. BOSQUE ESPINOSO Y VEGETACIÓN ACUÁTICA V SUBACUÁTICA: 

SE LOCALIZA EN LOS BAJOS O AK 1 ALCHE 1 ES DECIR 1 EN 

LA ZONA CENTRO-SUR DE QUINTANA Roo. 
CA~ACTERÍSTICAS: TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES ENTRE 

17º V 29° C¡ PRECIPITACIÓN ANUAL DE 350-1200 MMo 

EL PALO DE TINTE O TINTAL ES LA ESPECIE PREDOMINA! 

TE• LA VEGETACIÓN ACUÁTICA Y SUBACUÁTICA 1 SEGÚN 

RzEDOWSKl1 SE LIMITA AL EXTREMO NORTE DE QUINTANA 

Roo, SIENDO LA VEGETACIÓN PREDOMINANTE LA DE MANGLAR. 

COMO EN LA ACTUALIDAD SE SABE, EL CLIMA SE DETERMINA 

POR LA COMBINACIÓN DE FACTORES Y ELEMENTOS• LA TEMPERATURA Y 

LA PRECIPITACIÓN SON LOS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES• 

LA TEMPERATURA EN LA ZONA INTERNA DEL ESTADO DE.QUI~ 

TANA Roo EN TODOS LOS MESES REBASA LOS 19° e; PREDOMINANDO LOS 

VIENTOS ALISIOS, ALTA NUBOSIDAD, ALTA HUMEDAD Y LLUVIAS fRECUE! 

TES 1 EN CAMBI0 1 EN LA LLANURA COSTERA, EL CLIMA ES POCO H6ME001 
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LAS ~OijAS f,f~S Ll.UVIOSAS SON ~-AS MENOS C~LIDAS 1 EN GEN~R~L SU 

CLl~A ES ISOTER~AL PORQUE NO PRESENTA MARCADAS VARIACIONES 

A~UALESa Poíl LO QUE ílESPECiA A L~ PRECIPITACl6N 1 LA LLUVIA 

ANUAL ES ALREOtOOR DE 1000 MMo 1 CONCENTRÁNDOSE PRINCIPALMENTE 

EN EL PERfooo QUE VA OE MAYO A OCTUBRE; LLUVIAS QUE OCURREN 

POR LA 1NrLUENCIA DE LOS VIENTOS ALISIOS DOMINANTES. Los M~X! 

MOS DE PRECIPITACIÓN SE DAN CON LA roRMACIÓN DE CICLONES EN 

LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE• 

PROVINCIA CLIMATOLÓGICA QUE PUEDE OErlNIRSE DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 
11 SEMISECA 1 CÁLIDA, CUBRE1•0LA PENÍNSULA DE 

YUCATÁN, EXCEPCIÓN HECHA DE UNA CORTA rAJA 

COSTERA DEL NOROESTE. EN LA PORCIÓN SUR Y 

ORIENTE DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁNao•EL ·~ 
VIERNO NO QUEDA BIEN DErlNIQO, ~N LA PARTE 

PONIENTE t NJ~T~ OC LA PENÍNSULA DE YUCA

TÁN SE CONSERVAN LAS CARACT~RÍiTICAS EXTE

íllORES1 EXCEPTO QUE Tl~NE PRIYAVERA SECA 11 IS 

LA CLt~ATOLOGfA ~N LA COSTA ORIENTAL, DE ACUERDO CON 

LA CLASIFICACIÓN DE K~PPEN 1 CORRESPONDE AL TROPICAL LLUVIOS0 1 

CON LLUVIAS EN VERANO (Aw), PERO EN EL EXTREMO DE LA SECCIÓN 

NOROESTE EL CLl~A ES SECO· EL PROBLEMA DE LA CL~strtCACIÓN DE 

KtlPPEN RADICA EN SU GENERALIDAD, POR ESTA RAZ6N SE HA DET¿R

MINAOO UNA SUBDIVISIÓN M'S APEGADA AL~ REALIDAD. 16 Los TIPOS 

DE CLl~A QUE PREVALECEN EN QUINTANA Roo SON: (~, flG.4) 

Aw: CLIMA TROPICAL LLUVIOSO, CON LLUVIAS EN VERANO 

AM: TROPICAL LLUVIOSO DE MONZÓN 

DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES OEL SISTEMA Dt 
CLASl•ICACIÓN oc KtlPPEN, EN QUINTANA Roo, SE PRES~NTAN LOS 

TRES SUBTIPOS DE CLIMA Aw: 
Awo: SE LOCALIZA EN EL NORESTE DEL ESTADO CON 

1000 MM DE LLUVIA ANUAL 

Aw
1

: SE ENCUENTRA EN LA PORCIÓN ORIENTAL, DESDE LA 



TIPOS DE CLIMA 
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OAHÍA Y BAJOS AL.SUR CE BAHÍA DE LA ASCENSl6N 1 CON 

1300 MM DE LLUVIA ANUAL• 

AW2lOCUPA EL CENTRO DEL ESTADO CON LLUVIAS SUPERIORES A 

LOS 15JO MMo 

CADA SUBTIPO PRESENTA TEMPERATURAS ANUALES MAYORES 

A LOS 18º C. EL CLIMA AM, MÁS LLUVIOSO QUE CUALQUIERA DE LOS 

SUBTIPOS DEL CLIMA Aw, EST4 REPRESENTADO EN LA ISLA DE COZUMEL 

CON MÁS DE 1500 MMe 1? 

1.a.s.- SUELO· 

EN LA PENÍNSULA YUCATECA HAY UNA GRAN VARIEDAD DE 

SUELOS COMO PRODUCTO DE LA INTERACCl6N ENTRE EL CLl~A 1 RELIE

VE Y VEGETACIÓN: 

"EL PROCESO DE INTEMPE:RIZACIÓN INTENSO PR.Q 

DUCIDO POR LA INFLUENCIA DE GRANDES CANTl 

DADES DE AGUA ACTUANDO E:N UN AMBIENTE DE 

TEMPERATURA ELEVADA Y CONDICIONES DE OREN~ 

JE fÁCIL 1 DA LUGAR A CUAfRO GRANDES GRUPOS 

DE SUELOS: LATERÍTICAS, SUELOS LATERÍTl~os, 
TERRA ROSA Y SUELOS M.IAR ILLOS 11 lB 

ASÍ, VAMOS A ENCONTRAR QUE EN LA PENÍNSULA EXISTEN 

SUELOS LATERÍTICOS ROJOS Y AMARILLO-OBSCURO, COMO RESULTADO 

DE LA PIEDRA CALIZA; Y COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO CÁRSIC0,1 9 

EXISTEN SUELOS DE TERRA ROSA Y RENDZINA• VARIEDAD QUE LOS AN

TIGUOS MAYAS TAMBIÉN DISTINGUIE:RONl 2º 
TSEK 1 ELl PIEDRA DURA CON SUELO ENTRE LOS INTERSTI

CIOS DE LAS FRACTURAS• 

K1 AKA8l fÉRTIL DE COLOR PARDO ROJIZO. 

AK 1 ALCHEl COLOR NEGRO Y ANEGADO EN ALGUNA ÉPOCA DEL 

AÑO• 

YA 1 AXHOM AK 1 ALCHE: A LOS DE AK 1 ALC4E CON VEGETACIÓN 

SIE:MPRE VERDE1 
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POR SU ~ARTE, RAiAEL 0RJfz MONASTERIO DIVIDIÓ LOS 

SUELOS D~L ESTADO OC YUCATÁN EN LAS FAMILIAS TZE~EL Y KAN~AB
TZCKEt., y f:N LAS SS~ll.:51 l(~.Nl':-\e, r.c¡;-uJ.11 '1' KA:;;:-;;;.\r.¿¡ º;: -··-... -- ___ ............. ----- -----
CHOS 5UELOS 1 EN GENERAL SON POCO PROfUNDOS 1 POCO EVOLUCIONADOS 

V MUY ALTCRADOS 1 POR ELLO SU FERTILIDAD ES BAJA• 6AS~MDOSE EN 

LA Cl.ASlflCACIÓN DE ÜRTÍZ, PUDIMOS IDENTIFICAR EN QUINTANA Roo 
LOS SIGUIENTES TIPOS OE SUELO: (Y!Q.1 FIGURA 5) 

1• LAS ZONAS DE DESLAVE: REPRESENTADAS POR RENDZINAS 1 

LUVISOLES, NITOSDLES Y PLANOSOLES {SUELOS TZEKEL 

Y KANKAB), 

Los SUELOS TZEKEL, ESTÁN CONSTITUÍDOS POR UNA DEh 

GADÍSIMA CAPA SOBRE LA CALIZA, SU COLOR VARÍA DE 

CAFf CLARO A ROJO OBSCURO, PRESENTAN UN DRENAJE 

EXCESIVO Y SE LOCALIZA EN EL NORTE DE QUINTANA 

Roo, 
LA FAMILIA KANKAB-TZEKEL1 ES UNA TRANSICIÓN ENTRE 

EL TZEKEL Y EL KANKAB, $U COLOR VARÍA DE GRIS-CAFÉ 

A ROJO OBSCURO, TIENE EXCESIVO DRENAJE Y SE UBICA 

EN EL CENTRO, NORTE Y ESTE DEL ESTADO. 

LA SERIE KANKAB, CORRESPONDE A LOS SUELOS MÁS 

PROFUNDOS DEL ESTAD0 1 SON DE COLOR ROJO EN TODOS 

SUS HORIZONTES DEBIDO A LA PRESENCIA DE HIERROj 

NO OCUPA EXTENSIONES CONTÍNUAS SINO QUE ESTÁN Ah 

TERNADAS CON TZEKEL Y KANKAB-TZEKEL1 TIENE OREN~ 

JE EXCESIVO, SE ENCUENTRA EN EL SUR DEL ESTADO Y 

EXCEP~IONALMENTE EN EL ORIENT~ fORMANDO PEQUEÑOS 

MANCHONES• 

2, LAS ÁREAS OE ACUMULACIÓN: CONSTITUÍDAS POR REND

ZINAS GLÉYCAS, FLUVISOLES Y v~RTISOLES (SUELOS 

A1 KALCHE). 

Los SUELOS DE LAS SERIES A1 KALCME y (CK-LUM, SON 

SUELOS SUPERFICIALES DE COLOR NCGROl. SU TEXTURA 

ES ARCILLOS~ DE COLOR AMARILLO, COMPACTO C l~PEE 

MEABLEI SU DRENAJE ES MUY OEflCIENTE Y OCUPA EL 

SUR OE LA PENÍNSULA• 
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EN GENERAL1 LOS SUELOS DE LA PARTE CENTRAL, SUR Y 

ESTE DEL ESTADO, TIENEN UNA TEXTURA PESADA, CON 

DRENAJE DEflCIENTE E INAPROPIADO PARA LA AGRICUL

TURA Y CUALQUIER OTRO USO QUE NO SEA fORESTAL, LA 

PARTE NORTE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN NOTABLE DE 

fERTILIDAD PROVOCADA POR LA DESECACIÓN DEL SUELO 

Y LA ACELERADA OXIDACIÓN, 

1.e.6.- HIDROGRAf ÍA. 

QUINTANA Roo ES UNA ZONA ARREICA POR CARECER DE RÍOS 

Y DE ESCURRIMIENTOS SUPERflCIALES,POR ESTA RAZÓN, LA HIDROLO

GÍA ES CASI EXCLUSIVAMENTE SUBTERRÁNEA, EXCEPTO EN EL SUR DE 

CAMPECHE Y DE QUINTANA ROO DONDE LAS CORRIENTES fLUVIALES COMO 

EL RÍO Xt:LHA Y EL RÍO HOND01 INDICAN LA DESAPARICIÓN DE LA 

LOSA CALCÁRE:A1 

LAS PLATAfORMAS DE PIEDRA CALIZA PRESENTAN UN GRADO 

DE flLTRACIÓN MUY ALT0 1 E:L CARSD ADEMÁS Es POROSO Y CON ESC~ 

SO SUEL0 1 PROVOCANDO UN ESCURRIMIENTO PRECIPITA00 1 POR ESTA 

RAZÓN EL OESTE Y EL NORTE DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN NO PRESEli 

TAN CORRIENTES fLUVIALES SUPERflCIALES 1 PERO sJ, SUBTERRÁNEAS• 

Los CAUCES SUBTERRÁNEOS NO SE ENCUENTRAN A MUCHA PROfUNOIDAD, 

ESTA CARACTERÍSTICA SE VINCULA A LA PRESENCIA DE UN BOSQUE 

PERENNlfOLIO EN LA ZONA Aw, COMO ES EL CASO DEL ~ITORAL ORIEli 

TAL, QUE TAMPOCO TIENE CORRIENTES DE IMPORTANCIA, Y LOS ARRO

YOS SUPERflCIALES DE CORTO CAUDAL Y REDUCIDA LONGITUD SE DEBEN, 

SOBRE TODO, A LA PRESENCIA DE ESPESOS BOSQUES• 

l.a.7.- ~· 

ESTABLECER GRUPOS REGIONALES DE LA fAUNA QUINTANARR2 

ENSE ES TAREA OlfÍCIL 1 P.OR ESTA RAZÓN, AQUÍ SOLO DAREMOS UN P~ 

NORAMA ACTUAL, COMO LO HEMOS ESTADO HACIENDO CON TODAS LAS DE-
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MÁS. CAflACTERÍSTICAS,f'ÍSICAS 1 OE LAS ESPEClt:S M~S REPRESENTAT.L 

VAS, ~IN EMBARGO, PARTE OE NUESTRA INVESTIOACl6N CONSISTE PRf 

CISAMENTE EN ESTABLECER CL TIPO DE FAUNA CARACTERÍSTICA DE 

LAS PROVINCIAS PREHISPÁNICAS DE LA COSTA ORIENTAL, ESTUOIJ QUt: 

EL Lt:CTOR t:NCONTRARÁ A LO LARGO DE ESTA INVESTIGACl6N. 

LA MAYORÍA DE LAS t:SPEClt:S SON ORIGINALMENTE NEOTR~ 

PICALES• ACTUALMENTE EN NUESTRA ÁREA DE ESTUDIO MABITAN ANIM! 

LES OE CAZA TALES COMO EL JAGUAR, PUMA, MONO, PUERCO ESPÍN, 

TEPEZCUINTLE 1 CONEJO, VENA00 1 TAPIR, ARMADILLO Y MANATÍ, ENTRE 

LOS TIPOS DE AVES TENEMOS! CHACHALACAS 1 FAIS~N, GARZA, GALLINA 

ACUÁTICA, FLAMENC0 1 LOR0 1 PAPAGAYO, PATO SILVESTRE, PERICO, 

PELÍCANO Y TUCÁN• EN CUANTO A LAS ESPECIES ACUÁTICAS EXISTEN: 

ALMEJAS, PULPO, OSTl6N, CAMAR6N; TIBURÓN, MOJARRA, PARGO, ROB! 

LO, GUACHINANGO, LOBINA, SIERRA, CORBINA Y PAMPANOo HAY ADEMÁS 

UNA GRAN VARIEDAD DE REPTILES TALES COMO LA BOA 1 IGUANAS, CA.§. 

CABEL E HICOTEA• 22 ESPECIES QUE SI BIEN CORRESPONDEN A LA 

FAUNA ACTUAL, ALGUNAS DE ELLAS, HABITARON AQUÍ DESDE ÉPOCA 

PRE~ISPÁNICA EN LA MECIDA DE LOS POCOS CAMBIOS FÍSICOS QUE HA 

SUFRIDO LA PENÍNSULA OE YUCATÁN, EN GENtRAL 1 Y LA COSTA_ORIE! 

TAL EN PARTICULARt 
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CAPITULO ! 1 

PROVI NC 1 A PREH 1 SP.Mll CA DE COZU1.1EL 

LA ISLA DE COZUMEL QUE TIENE UN CIRCUITO DE 391 KM2 

SE ENCUENTRA A 20 KM DE CABO CATOCHE Y A 16 KM DEL SITIO DE 

POLE• Su NOMBRE MAYA fUE ACUZAMIL 1 POR ESO EN EL DICCIONARIO 

~SE REGISTRA COMO AH-CUZAMIL-PETEN, CUYO SIGNIFICADO ES 
11 1SLA DE GOLONDRINAS"· lAi.JNQUE LÓ~E COGOLLUDO Y EL Q.!_f

CIONARIO ~ SON LAS ÚNICl\S FUENTES QUE ANOTAN EL NOMBRE DE 

ESTE MODO, NO DEJA DE SER VÁLIDO EL TiRMINO MENCIONADO POR LOS 

DEM~S CRONISTAS, YA QUE PUEDE TRATARSE DE UNA ADAPTACl6N DE LA 

PALABRA AL CASTELLANO DE ESE MOMENTO. R.:ivs, POR su PARTE, IND.!. 

CA QUE EL SIGNIFICADO DE ESTA PALABRA SERÍA 11 LUGAR DE LOS 

RÁPIOOS 11
1 PROPOSICIÓN NO MUY VÁLIDA DEBIDO A QUE NO LA fUNOA

MENTA DOCUMENTALMENTE• 

EN CUANTO AL oRÍGEN DEL NOMBRE, AL PARECER ESTE PR~ 

VIENE DEL CACIQUE LLAMADO COZUMELAO 11 EL CUAL SE GLORIA DE QUE 

SUS ANTEPASADOS fUERON LOS PRIMEROS HABITANTES DE ESTA ISLA". 2 

PONER EL NOMBRE DEL LINAJE PRINCIPAL A UN TERRITORIO fUE UNA 

COSTUMBRE EN ALGUNAS PROVINCIAS PERTENECIENTES A LAS TIERRAS 

Bl\JAS1 POR ESO ES PROBABLE QUE EXISTIERA UN LINAJE LLAMADO 

COZUMELAO, QUE AL PARECER PARA EL ?osTCLÁSICO TARDÍO YA NO EXI~ 

TÍA YA QUE NO HAY CONSTANCIA DOCUMENTAL DE SU PRESENCIA PARA 

ESTE MOMENTO, POR LO QUE QUEDÓ SOLAMENTE COMO REMINISCENCIA 

DE SU IMPORTANCIA EL NOMBRE PUESTO A LA ISLA• 

COZUMEL FUE LLAMADA SANTA CRUZ POR JUAN DE GRIJALVA 

POR uABER LLEGADO A LA ISLA UN TRES DE MAYO, fECHA EN QUE ES 

fESTEJAOA LA CRUZ; MÁS TARDE EL LUGAR fUE DENJMINAOO SAN 

~ MIGUEL XAMANCAB 1 NOMBRE QUE POR RAZONES QUE DESCONOCEMOS, fUE 

REMPLAZADO POR EL DE COZUMEL• 

UNO DE LOS PUNTOS QUE HA CAUSADO POLÉMICA HA SIDO 

EL DE SI LA ISLA FUE O NO AUTÓNOMA POLÍTICAMENTE. EL CRONISTA 
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CERVANTES OE 5ALAZAR1 POR EJEMPLO, SEÑALA QUE COZUMEL ESTUVO 

SUJETA ECONÓMICA Y ?OLÍTICAMENTE A "(UCATÁN 1 J IDEA QUC APARE!! 

TEMENTE RESULTA SER ILÓGICA SI SE TOMA EN.CONSIDCRACIÓN QUE LA 

EXTENSIÓN TERRITORIAL DE LA ISLA, COMPARADA CON LAS DIMENSIO

NES MUCHO MAYORES DEL RESTO OC LAS PROVINCIAS PREHISPÁNICAS DE 

YUCATÁN1 VENDRÍA A SER INSIGNIFICANTE Y POR ELLO OIFÍCIL DE QUE 

FUERA INDEPENDIENTE; SIN EMBARGO ESTE LIMITANTE GEOGRÁFICO NO 

IMPIDIÓ QUE LOS HABITANTES DE COZUMEL LOGRARAN DESARROLLAR ACT! 

VIDADES ECONÓMICAS COMO LA PESCA1 CAZA, ETCo 1 QUE ADEMÁS DE PE!!. 

MITIRLES sues;STIR, SE PRODUCÍA UN EXCEDENTE QUE SE CANALIZÓ 

A TRAVÉS DEL COMCRCI01 ESPECIALMENTE EL DE LARGA DISTANCIA, I!!, 

TERCAMBIO DE PRODUCTOS FAVORECIDO, POR UNA PARTE 1 POR SER UN 

PUNTO ESTRATÉGICO EN EL MAR CARIBE, Y POR OTR0 1 EL DE TENER . 

DENTRO DE SU TERRITORIO UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES SANTUARIO~ 

DE LA PENÍNSULA YUCATECA 1 LO CUAL PERMITIÓ EL DESARROLLO SOCIO

ECONÓMICO Y POLÍTICO REFLEJADO CON SU AUTONOMÍA, DE AHÍ QUE EN 

ALGUNAS CRÓNICAS SE SEÑALE QUE 11 LOS YNDIOS ANTIGUOS DELLOS 01-

ZEN QUE NUNCA FUERON SUJETJS A NINGUN SEÑOR, SINO LIBRES"• 4 

AUTONOMÍA QUE PERMITIÓ MANTENER A SUS HABITANTES L! 

zos DE TIPO ECONÓMICO, POLÍTICO, ere., CON ALGUNAS REGIONES, y 

CON OTRAS 1 CONSTANTES FRICCIONES BÉLICAS1 ESTO ÚLTIMO SE PUEDE 

CONSTATAR CUANDO AL ENVIAR CORTÉS DESDE Cozu!.1EL UNA CARTA A 

JERÓNIMO DE AGUILAR QUE SE ~NCONTRABA EN (CA0 1 LOS DOS INDÍG~ 

NAS ENCARGADOS DE LLEVARLA TENÍAN MUCHO MIEDO DEBIDO A LOS 

CONFLICTOS QUE SOLÍAN TENER CON LOS POBLADORES DE LA COSTA DE 

LA PROVINCIA DE (CABo S 

LA RELACl6N DEL HOMBRE CON LA NATURALEZA DETERMIN6 

EN GRAN MEDIDA LAS ACTIVl~AOES ECON6MICAS LOCALES• LAS TIERRAS 

PROPICIAS PARA LA ~GRICULTURA PER~ITÍAN LA COSECHA DE MAfz DOS 

VECES AL AÑO; EL SISTEMA OE CULTIVO UTILIZADO EN LA ISLA CON

SISTÍA EN APROVEC4AR LAS RESQUEBRAJADURAS DE LAS PIEDRA3 PARA 

SEMBRAR, YA QUE L~ r1¿RRA QUE SE ACUMULABA EN DICHAS r1sURAS 

PERMITiAN EL CULTIVO DE ALGUNAS ESPECIES VEGETALES• 
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LA PROOUCCl6N DE ~IEL Y CERA íUE ABUNOANfE POR LA 

GRAN CANTIDAD DE COLMENARES QUE T¿NÍAN SUS 4A81fANTES 1 ACTIVl 

DAD QUE ESTUVO FUERTEMENTE VINCULADA CON LOS BOSQUES EXISTE! 

TES EN LA ZONA, YA QUE DE LOS "ABOLES L'LAM.\DOS .JARALES 5E ALJ_ 

MENTABAN LAS ABEJAS• 

LA PESCA TAMBIÉN OCUP6 UN LUGAR IMPORTANTE, PUES 

HABÍA EXCELENTES PE~CAOORES QUE EXTRAÍAN PESCADOS Y MARl5COS 

EN DETERMINADAS ÉPOCAS DEL AÑO. 

LA íAUNA ERA MUY VARIADA, CONTABAN CON ANIMALES TA

LES COMO CONEJOS, LIEBRES, VENADOS Y PUERCOS DE MONTE ENTRE 

OTROS• LAS TÉCNICAS DE CAZA VARIABAN DE ACUERDO CON EL TIPO 

DE ANIMALES, POR EJEMPLO, PARA ATRAPAR A LOS PUERCOS DE M~NTE 

QUE: 

11 ANDABAN LAS ~14.S Vt:CES EN IAANADA5 DEílE_!! 

DESE BRABAMENTE 1 Y CUANDO LOS ACOSAN SE 

ENCIERRAN EN CUEVAS 1 PARA SACARLOS DE 

LA3 CUALES, LES HACEN UN SETO DE RAMAS 

ALREDEDOR, Y ECH~NDOLES HU~O SALEN LUE

GO Y COMO ESTAN CERCADOS, CON FACILIDAD 

LOS CAZADORES LOS FLECHAN V ALt.z¡;AN'1 Ó. 

GRAN PARTE DE LOS HABITANTES DE COZUMEL SE DEDICABAN 

A LA CRÍA DE AVES, DESTACANDO E3PECIES COMO LA LLA~~DA GALLINA 

DE TIERRA V LAS PALOMAS TORCAZAS, QUE ERA OE LAS MÁS ABUNDAN

TES• ? 

PoR LAS INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS SAeEMOS QUE EL 

TIPO DE AVEl CORRE3PONOIENTES AL GRUPO OE~OMINADO GALLlfORME1 

CRIADAS EN LA ISLA, FUERON EL FAIS¡N, EL GALLO ODMfSTICO Y LA 

CODORNIZ• CRIANZA OE AVES OOMfSTICAS QUE SE VE CONrlRMAOA POR 

LOS RESTOS OC PEQUEÑAS ESTRUCTURAS CIRCULARES DE PIEDRA QUE AL 

PARECER íUNCJONARON COMO CORRALES• 
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LA IMPORTANCIA QUt TUVIERON LAS AVtS NO s6Lo ryc DE 

ÍNDOLE NUTRITIVA SINO TAMBIÉN DE CARACTER RtLIGIOSO-RITUAL V 

ORNAMENTAL PUES LAS PLUMAS ERAN UTILIZADAS PARA DECORAR OIVE! 
SOS OBJETOS, B 

EL COMERCIO íUE QUIZÁS LA ACTIVIDAD MÁS fAVORABLE 

NO SÓLO PARA LOS HABITANTES OC COZUMEL SINO PARA TODOS LOS 

POBLADORES DE LA COSTA ORIENTAL· DURANTE EL PosTCLÁSICO, LOS 

ASENTAMIENTOS MÁS CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTA AC

TIVIDAD DE INTERCAMBIO íUERON LOS COSTEROS, ESTABLECIÉNDOSE 

ENTRE ELLOS UNA RED DE COMUNICACIONES TERRESTRES, MARÍTIMAS O 

íLUVIALES, SEGÚN EL MEDIO GEOGRÁr1co QUE LOS CIRCUNDARA. LA 

CARENCIA DE RÍOS EN ECAB Y COZUMEL, fAVORECIÓ Y MULTIPLICÓ 

LA CREACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE, LOS CUALES 

POR LO GENERAL1 IBAN A DESEMBOCAR A LA COSTA. 

Los CENTROS PRODUCTORES DEL INTERIOR DE LA PENÍNSULA 

TRANSPORTABAN SUS PRODUCTOS A LOS SITIOS COMERCIALES PARA SU 

DISTRIBUCIÓN, UNO DE ELLOS fUE COZUMEL, LUGAR ESTRATÉGICO PARA 

LA ACTIVIDAD COMERCIAL YA QUE EL INTERCAMBIO NO SÓLO ERA LOCAL, 

SINO TAMBIÉN DE LARGA DISTANCIA• LA VENTA DE COPAL fUE UNO DE 

LOS PRODUCTOS CON MAYOR DISTRIBUCIÓN Y CIRCULACIÓN, SIENDO EN 

COZUMEL Y ECAB1 DONDE MAYOR DEMANDA TENÍA, ESPECIALMENTE POR . . 
SER UNO OE LOS ARTICULOS MAS UTILIZADOS POR LOS NUMEROSOS PERf 

GRINOS QUE IBAN AL SANTUARIO DE IXCHEL• 

LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS NO SÓLO l~PLICÓ EL CON

TROL DE LA CLASE DOMINANTE SOBRE LA FUERZA DE TRABAJO, SINO 

QUE TAMBIÉN fOMENTÓ EL INTERCAMBIO LOCAL TIERRA ADENTRO, DE 

ESTA fORMA SE VEÍAN BENEFICIADOS LOS PUEBLOS QUE ERAN Dl 
PASO OBLIQADO PARA LOS PEREGRINOS QUE IBAN A COZUMEL• 

Los ASENTAMIENTOS DE POLE y TULUM FUNCIONARON COMO 

EMBARCADEROS; LOS PEREGRINOS LLEGABAN A ELLOS A TRAVÉS DE LOS 

SACBEOOB O CAMINOS, V ANTES OE PASAR A LA ISLA,EN ESTOS LUGA-
9 

RES EfECTUABAN RITOS V CEREMONIAS PREVIAS• 
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EN VISTA OE QUE COZUMEL ERA 11 EL MAYOR SANTUARIO PARA 

LOS INDIOS, QUE HABÍA EN ESTE REINO DE YUCATÁN 1 Y ADONDE RECU

RRÍAN EN ROMERÍA DE TODO EL POR UNAS CALZADAS, QUE LA ATRAVESA 

BAN°TODO ••• ~, 10 LOS PEREGRINOS QUE LLEGA~AN A ELLA PROCEDÍAN

DE LUGARES LEJANOS COMO XICALANGO, CAMPECHE, CHAMPOTÓN Y TABA~ 

co, TRAYENDO CONSIGO PRODUCTOS DE SU REGIÓN CON EL r1N DE IN

TERCAMBIARLOS EN CUALQUIERA DE LOS PUEBLOS QUE ERAN DE PASO 

OBLIGADO, RESERVÁNDOSE EL COMERCIO DE LOS ARTÍCULOS SUNTUA

RIOS PARA COZUMEL• 11 

Es MUY PROBABLE QUE ALGUNOS DE LOS VISITANTES DE El 

TOS LUGARES íUERAN COMERCIANTES QUE EN SUS CANOAS RODEABAN LA 

PENÍNSULA OE YUCATÁN DURANTE SU RUTA A HONDURAS, ESTO EXPLIC~ 
RÍA LA PRESENCIA DE HACHAS Y OBJETOS DE ORO HALLADOS EN LA 

ISLA PROCEDENTES DE LUGARES LE~ANOSo 12 

LA CORTA EXTENSIÓN TERRITORIAL DE LA ISLA, DETER

MINÓ Y rRtNÓ EL PATP.ÓN DE ASENTAMIENTO, EL CUAL SE VIÓ REfLE

JADO POR EL ESCASO NÚMERO DE CENTROS CÍVICO-CEREMONIALES• 

EN COZUMEL PODEMOS ESTABLECER TRES TIPOS DE CONSTRU~ 

CION: HASITACIONAL POPULAR, HASITACIONAL RESIDENCIAL y LA cfvl 
CA CERE~ONIAL• EL PRIW.ER TIP0 1 QUE CORRESPONDE AL HA61TACIONAL 

POPULAR 1 ESTUVO OCUPADO POR EL COMÚN DEL PUE6L01 DE AHÍ EL 

HABER SIOO LA ZONA CON MAYOR DENSIDAD POBLACIONALo Su UBICA

CIÓN ESTUVO OETERMINAOA POR LA PRESENCIA DE YACIMIENTOS NATU

RALES, rERTILIDAO OE LOS SUELOS Y PRESENCIA DE MANANTIALES Y 

CENOTES• LA TÉCNICA USUAL DE CONSTRUCCIÓN CONSISTIÓ EN CUBRIR 

CON LODO LAS PAREDES OE LA CHOZA A MANERA DE APLANADO Y LOS 

TECHOS SE ~ACÍAN CON UN TIPO ESPECIAL DE PALMA, CONOCIDA COMO 

GUAN01 

DtSIOO A QUE LA MAYORÍA DE LOS MATERIALES UTILIZA

DOS EN ESTAS CONSTRUCCIONES ruERON PERCCEOEROS, LAS EVIDENCIAS 

MATERIALES PREHISPÁNICAS HAN SIDO ESCASAS• LAS PEQUEÑAS ELEVA

CIONES AAT1r1ctALES, NIVELACIÓN DEL SUELO, RESTOS OE CIMIENTOa1 

SON ENTRE OTROS, LOS ÚNICOS INDICIOS DE SU EXISTENCIA• 
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POR fORTUNA CONTAMOS CON REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS EN 

ESCULTURA -ARCO DE LABNÁ- Y PINTURA -TEMPLO DE LOS GUERREROS 

EN CHICHEN ITZÁ- QUC INDICAN LA fORMA TÍPICA DE ESTE TIPO OE 

CONSTRUCCIÓN. OTRA OC LAS VENTAJAS RAOICA EN LA TRADICIÓN 

QU( LOS MAYAS YUCATECOS HAN CONSERVADO HASTA NUESTROS DÍAS EN 

ALGUNAS ÁREAS RURALES DE YUCATÁN, EN OONOE PODEMOS VER TODA

VÍA LA CASA-HABITACIÓN CARACTERÍSTICA DE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA. 

LA ZONA HABITACIJNAL POPULAR SE ENCONTRABA ROOEANDO 

AL CENTRO cÍ~ICO-CEREMONIAL y A LA ZONA RESIDENCIAL, DE TAL 

FORMA QUE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL ERA EQUILIBRADA EN LÍMITES 

V fORMAS DE CONSTRUCCIÓN, 

LAS CONSTRUCCIONES DEL ÁREA RESIDENCIAL, POR LA IM

PORTANCIA Y PRESTIGIO SOCIAL QUE REPRESENTABAN, TUVIERON NEC~ 

SARIAMENTE QUE REFLEJARLOS EXTERIORMENTE, DE AHÍ EL ÉNfASIS 

POR PARTE DE SUS HABITANTES DE TENERLAS LO MEJOR ACABADAS Y 

PRESENTABLES POSIBLE• 

PARA su CONSTRucc16N SE UTILIZARON MATERIALES IMPE

RECEDEROS, POR ESO LAS PAREDES Y TECHOS DE ESTAS CONSTRUCCIO

NES FUERON DE MAMPOSTERIAo SU ACABADO CAUSÓ GRAN ADMIRACIÓN A 

LOS ESPA~OLES Y SON QUIZÁS JUNTO CON LOS CENTROS CEREMONIALES1 

LAS CONSTRUCCICNES A LAS QUE 3E LES PREST6 M~YOR ATENCt6N EN 

LAS CRÓNICAS• Su DESCRIPCIÓN ES RICA PARA ESTAS Y POBRE PARA 

LAS ~ASITACIONES OCUPADAS POR EL COMÚN DEL PUEBLO: 
11 HAY ALGUNOS PIJ!:BLOS GRANDES Y BIEN CD!! 

CERTADOS1 LAS CASAS EN LAS PARTES QUE 

ALCANZAN PIEDRA SON DE CAL Y CANTO, Y 

LOS APOSENTOS DE ELLAS PEQUEijos y 8A

~os, MUY AMORISCAOOs ••• HAY CASAS DE Ah 

GUNOS PRINCIPALES MUY FRESCAS Y DE MU

CHOS APOSENTOS PORQUE NOSOTROS HABEMOS 

VISTO CASAS DE CINCO PATIOS DENTRO DE 
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UNA SOLA CASA •• ,fl(NEN DENTRO SUS POZOS 

Y ALBERCAS CE AGUA 1 Y APOSENTOS PARA El 
CLAVOS Y GENTE OE SERVICIO, QUE TIENEN 

MUCHA• o 0
11 13 
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Los Eo1r1c1os coN ruNCIONES cívtco-cEREMONIALts 1 
TALES COMO PLATAFORMAS, TEMPLOS, BASAMENTOS PIRAMIDALES Y 

PATIOS, íUERON EL CENTRO DE ATENCl6N DE LA COMUNIDAD; LAS 

PLATArORMAS1 POR EJEMPLO, ERAN UTILIZADAS PARA CELEBRAR CERE

MONIAS TALES COMO EL SACRIFICIO, POR FLECHAMIENTO DE UN PERR0 1 

PRECEDIDO OE UN BAILE RITUAL• 14 

Sus EDIFICIOS, AL IGUAL QUE LOS DEL ÁREA RESIOENCIALt 

ERAN LOS MEJOR ACABADOS PORQUE SUS TECHOS Y PAREDES ESTABAN 

HECHOS DE MAMPOSTERÍA; LA DECORACl6N EXTERIOR SE Vl6 AUXILIADA 

CON ESCULTURAS, Y EN OCASIONES 1 CON PINTURA MURAL, LA CUAL ERA 

MÁS PROPIA DE LOS INTERIORtS• 

Los HOMBRES DE GRIJALVA, DESPUÉS DE ESTAR EN EL PUf 

BLOQUE OENOUINARON SANTA CRUZ, CONTINUARON COSTEANDO LA ISLA, 

HASTA LLEGAR A UN LUGAR QUE ELL03 LLAMARON 5ANCT JOAN PoRTAM 

lAT INA'.4 1 EN ESTE PUEBLO VIERON UNA 11 TORR!: 11 QUE NO ERA OTRA C.Q 

SAQUE UNO DE LOS PRINCIPALES TEMPLOS DE LA ISLA, MISMA QUE 

SE ENCONTRABA CERCA DEL IAAR 11 LA CUAL TENÍA CIENTO OCl-lENTA 

PIES 1 ENCIMA DE ELLA HABÍA UNA TORRECILLA DE LA ALTURA DE DOS 

HOMBRES, UNO SOBRE OTR0 1 Y DENTRO TENÍA CIERTAS r1GURAS1 Y 

HUESOS, Y CENÍS QUE SON LOS ÍDOLOS QUE ELLOS ADORABANoo •"• lS 

Los EDIFICIOS CEREMONIALES, COMO EL ANTERIORMENTE 

DESCRITO, OCUPAOAN LAS EXTENSIONES MÁS GRANOESo SU CONSTRUC

c16N SE v16 ACRECENTAJA POR LA l~P?RTANCIA QUE REVEsTfAN, POR 

ESO EN COZUMEL ENCONTRAMOS NU~EROSAS EVIDENCIAS ARQUEOL6GICAS 

DE ESTAS ESTRUCTURAS TALES COMO EN EL CEORAL1 QUE SE ENCUEN

TRA ACTUALIAENTE EN EL PUErlLO DEL MIS~O NOMORE1 Y QUE ESTÁ SI

TUADO EN EL EXTREMO SUR DE LA ISLA, L~S RUINAS DE "CINCO PUE! 

TAS" 1 DISTANTE 14 KM DE EL CEDRAL1 ASÍ 'COMO LAS RUINAS DE "PU!! 



• 

29 

TA MOLAS~, LOCALIZADAS EN LA PUNTA NORTE ~E COZUMEL• l& 

LA ISLA TUVO UNA GRAN l~PORTANCIA RELIGIOSA EN fPOCA 

PREHISPÁNICA; SU fAMOSO 3ANTUARIO ESTUVO DEDIC~DO A DIOSES CQ 

MO AHULANE o AHULNEB, RELACIONADO CON LA GUERRA, SIE~OO lxc~EL 

LA DEIDAD MÁS VENERADA 1 CUYA fAMA fUE TAN GRANDE QUE LLEGABAN 

PEREGRINOS DE TODA LA PENÍNSULA DE YUCATÁN 1 Y PROBABLEMENTE DE 

OTROS SITIOS A~N MÁS LEJANOS CON EL fJN DE PEDIRLES BUENAS CO

SEC~AS O SER CURADOS DE ALGUNA ENfERMEDAD 1 O BIEN 1 PARA ESCU• 

CHAR EL ORÁCULO DE LA OJOSA SOBRE ASPECTOS RELATJ~JS A LA fE

CUNOIOAO, PREÑEZ O ADIVINACIÓN. 

EL AH KIN O SACERDOTE, ERA UN INDIO VIEJO QUE ESTABA 

ENCARGADO DE PRONUNCIAR EL ORÁCULO, PARA LO CUAL TENÍAN QUE 

OCULTARSE EN LA IMÁGEN HUECA DE BARRO DE LA DIOSA IXCHELt PO[ 

QUE SOLO OC ESTA MANERA PODÍA HABLAR Y CONTESTAR A LAS PREGUN 

TAS DE LOS PEREGRINOS QUE A ELLA ACUDÍAN, 17 SIN EMBARGO DIE;O 

CONTRERAS, ENCOMENDERO DE COZUMEL 1 PONE EN DUDA ESTA PR~CTICA 

PORQUE DA A ENTENDER QUE: LOS CRE:YENTES DABAN A CONOCER SUS Pf 

TICIONES DIRECTAMENTE AL SAC~RDOTE PARA QUE ÉSTE DESPUÉS SE 

LAS DIJERA A LA DIOSA EN EL INTERIOR DE LA IM~GEN 1 NOSOTROS 

CONSIDERAMOS QUE EL SACERDOTE ACTU~BA Dt:SDE: EL INTERIOR DE LA 

DEIDAD SIN MOSTRARSE EXTERJOR~ENTE A LOS flELCS, CSPC:l~L~EN

TC PARA DARLE UN SENTIDO ~~3lCO MAYOR AL ACTO RITUAL• 

DESDE EL PERÍODO CLÁSICO HUBO UN GRAN INTERÉS POR 

MANTENER COMUNICADOS ENTRE SÍ A LOS PRINCIPALES SANTUARIOS 

COMO EL DE COZUMEL 1 CHICHEN ITZÁ E IZAMAL 1 A TRAVfs Ot: ~

~t LO CUAL SE CONTINUÓ HASTA EL PosTcLÁSICO TARDÍO NO 

SÓLO POR fACILITAR EL ACCESO A LOS SANTUARIOS, SINO POR SER 

MEDIOS OC COMUNICACIÓN TERRESTRE !~PORTANTES PARA LA RCALIZA

ClÓN OCL COMERCIOo 1B 

EN CUANTO AL ASPECTO POBLACIONAL TENEMOS QUE Cozu
MEL ESTUVO DENSAMENTE HABITADA DESPUÉS DE LA CONQUISTA t LO 

QUE INDICA UNA POBLACl6N NUMEROSA EN LA·ÉPOCA PREHISPÁNICAo 
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EN LA LISTA OE TRIBUTOS DE 1549, SE REGISTRAN 220 
TRICUTARIOS, UNOS 990 HABITANTES APROXIMADAMENTE, c1rRA QUE EN 

REALIDAD PUDO SER GRANDE PUES CERVANTES OE SALAZAR LLEGA AR~ 

GISTRAR 5000 HABITANTES• 

CON EL TRANSCURSO DE LOS AÑOS, LA POBLACIÓN OECRECl6, 

SOBRE TODO POR LAS ENrERMEDADE5 TRAÍDAS POR LOS ESPA~OLES QUE 

PROVOCARON UNA TASA DE MORTANDAD MUY ALTAa DISMINUCIÓN QUE SE 

ADVIERTE PARA 1570, AÑO EN QUE HABITABAN EN COZUMEL SÓLO 143 
PAREJAS CASADAS, 62 EN SAN MIGUEL Y 61 EN SANTA MARÍA• 

Los PUEBLOS QUE CONrORMARON LA PROVINCIA PRE41SPÁ

NICA DE COZUMEL1 FUERON MENCIONADOS CON FRECUENCIA POR LAS FUEli 

TES• JUAN Y DIEGO DE CoNTRERAS, ENCOMENDEROS DE LA ISLA, REGI~ 

TRAN EN SUS RELACIONES LA EXISTENCIA DE DOS PUEBLOS, UNO CERC~ 

NO A LA COSTA LLAMADO SAN MIGUEL, QUE POR ESTAR DESCUBIERTO 

SE VIÓ ArECTAOO FUERTEMENTE POR LOS NORTESi EL SEGUNDO PUEBLO 

ESTABA SITUADO A 14 KM DEL MAR Y FUE CONOCIDO COMO SANTA MARÍA¡ 

SE ENCONTRABA EN EL LADO ORIENTE. 19 

ÜVIEDO, POR SU PARTE, REPORTA TRES POBLACIONES, EN 

CAMBI0 1 CERVANTES DE SALAZAR Y JUAN DÍAZ ANOTAN C.LNCO. DURAN

TE LA CAMPAÑA DE HERNÁN CORTÉS, SE MENC 1 ONA QUE 11 HAY EN ES TA 

ISLA UN PUERTO GNICO AL QUE LLAMARON SAN JUAN PORTA LATINA 

(y QUE ) CONTIENE SEIS PUEBLOS .. •"• 
2º 

P.oR NUESTRA PARTE CREEMOS QUE HUBO ALREDEDOR DE TRES 

SITIOS PREHISPÁNICOS ASOCIADOS CON POBLADOS PEQUEÑOS, QUIZÁS 

BARRIOS, QUE CONFORMARON DICHAS ÁREAS HABITACIONALES 1 
21 ASE~ 

TAMIENTOS QUE PROBABLEMENTE ESTUVIERON GOBERNADOS POR BATA8008a 

EL QUE LOS CRONISTAS HAYAN OlrERIDO EN EL NÚMERO DE 

POBLACIONES PUDO DEBERSE A QUE ÉSTOS CONSIDERARON A LOS PEQU~ 

Ros ASENTAMIENTOS, QUE EN REALIDAD íORMARON PARTE DE UNO MÁS 

GRANDE A ~ANERA DE KUC~TEEL O OARRIOS 1 COMO PUEBLOS INOE-
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PENDIENTES, 22 OTRA RAZÓN PODRÍA ADJUDICARSE A LA EXISTENCIA 

DE NUMEROSAS ESTRUCTURAS QUE QUIZÁS fUNCIONARON COMO ADORATO

RIOS O COMO SEÑALES PARA LAS EMBARCACIJNESj ESTRUCTURAS QUE 

fUERON CONSIDERADAS COMO PUEBLOS, Ésro SE PUEDE CJNrlRMAR 

CUANDO AL CONTINUAR COSTEANDO LA ISLA, LOS HOMBRES DE GRIJAL

VA 11 VIERON POR LA COSTA, JUNTO A LA MAR, ALGUNAS CASAS PEQUE

~AS1 PUESTAS A TRECHOS, UNAS DE OTRAS DESVIADAS, BLANCAS E 

TAN ALTAS COMO LA ESTATURA DE UN HOMBRE•••"• 23 CASAS QUE EL 

MISMO fERNÁNDEZ DE ÜVIEDO CONSIOER6 COMO TEMPLOS O CASAS DE 

ADORACt6N Y QGE NO ESTABAN CERCANAS A POBLACIÓN ALGUNA• 

EL PRIMER ASENTAMIENTO INDÍGENA QUE CONOCIERON LOS 

ESPAÑOLES f"UE EL NOMBRADO POR GR IJALVI\ COMO SAN JUAN PORTA 

LATl~A, QUE POR OTROS NOMBRES SE LE CONOCIÓ COMO SANTA CRUZ Y 

SAN Ml3UEL XAMANCAB 1 QUE SIGNIF"ICA "TIERRA NORTE", Y QUE ACTUAJ::. 

MENTE CORRESPONDE AL PUEBLO PRINCIPAL DE LA ISLA DE COZUMEL1 

ESTE SITIO T~NÍA POCAS CASAS y POR LO TANTO su POBL~ 

CIÓN TAMBIÉN fUE ESCASA, LO CUAL SE CONFIRMA CUANDO 8ERNAL ÜÍAZ 

MENCIONA QUE 11 HA6ÍA UN E:OIF'ICIO CUADRADO A MANERA DE TORRE BLA!! 

CA y BAJA, QUE: TENÍA UNOS oc~o PALMOS LARGOS y DE ALTURA LA DE 

UN HOMBRE 11
1 

25 ESTRUCTURA QUE SE LLEGABA A VER A 293 Ku OE O 1 S 

TANCIA: CERCA DE ELLA se: ENCONTRABAN UNAS CASAS CUBIERTAS DE 

PAJA• HABÍA NO MUY LEJOS OE AHÍ UNA 11 LAGUN 1 LLA" Y EL L1JGAR EN QUE 

SE ENCONTRABA ÉSTE PUEBLO ESTABA LLE:NO OE: ARENA Y ESCOLL01 

LA EXPEDICIÓN DE GRIJALVA DESPUÉS OE E:STAR EN SAN 

MIGUEL XAMANCAB1 LLEGÓ A UN PUEBLO 11 CUYAS CASAS ERAN TODAS DE: 

PIEDRA 1 Y ENTRE OTRAS HABÍA CINCO CON SUS TOARES ENCIMA MUY 

GENTILMENTE LA8AADA5 1 EXCEPTO TRES TORRES 11 1 26 ESTE POBLADO 

CORRESPONDERÍA, AL PARECER DE Rovs, A SANTA MARÍA OYCIB, CUYO 

SIGNIFICADO DE ACUERDO CON EL DICCIONARIO~ VENORÍA DE 

.Q! ~t ..Q!!. ,21, .Q.:! ,ill1 QUE S fo'.JN 1r1 CA 11 E:LLO.S LLAMAN ASÍ A LA 11 
LA DE COZUMEL 11 , AUNQUE POR OTRA PARTE, LA PALABRA ill SIGNIF'f

C,\ 11 CERA 11 
1 PROOUCT O MUY CARAC TER Í S T J CO DE: U\ 1 3LA Y QUE DENO

TARÍA LA IMPORTANCIA DE LA APICULTURA• 
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AMBA$ POBLACIONES ruERON REPORTADAS EN UN DOCUMENTO 

DE , 570, CUAN O O EL ?ADRE Asct:NC 1 o SE~ALA LA s 1TUAC1 ÓN Ot: UN 

PUEBLO DE ESPAÑOLES ENTRE ESTOS DOS SITIOSo 27 

ARQUEOLÓGICAMENTE EL NÚMERO DE SITIOS HA SIDO MAYOR 

CON RESPECTO A LOS MENCIONADOS EN LAS rUENTES HISTÓRICAS, ~E

WEN POR EJEMPLO, REGISTRA ALREDEDOR DE 30 SITIOS EN LA ISLA, 

PROPUESTA QUE HA TENIDO POCA ACEPTACIÓN, YA QUE ESTUDIOS RE

CIENTES DE SUPERFICIE REALIZADOS EN EL ÁREA POR EL ÜEPARTAMEli 

TO DE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA-1.N.A.H,, SEÑALAN QUE MUCHOS DE 

LOS SUPUESTOS 11 SITIOS 11 NO SON OTRA COSA QUE ADORATORIOS. 

EN UN ESTUOI•) SOBRE AVlíAUNA PREHISP~NICA 1 LA INVE~ 
TIGACIÓN SE REALIZÓ EN SEIS SITIOS QUE SUPUESTAMENTE CORRES

PONDÍAN A COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS Y RESIDENCIALES DE LA 

tLITE: ZUUKt BUENA VISTA, LA EXPEDICIÓN, EL CEDRAL V SAN GER

VASI01 PERO NOSOTROS CONSIDERAMOS QUE SÓLO LOS TRES ÚLTIMOS 

PUEDEN CORRESPONDER A CENT~os ADMINISTRATIVOS, PUES SON LOS 

ASENTA~IENTOS MÁS GRANDES EXCAVADOS HASTA EL MOMENTO. ASENTA

MIENTOS QUE SEGURAMENTE DEBEN CORRESPONDER A LOS PUEBLOS QUE 

LOS ESPAÑOLES DENOMINARON SAN JUAN PORTA LATINA V SANTA MARÍA 

Ovc1e. (~, ílGURA 6) 

SAN GERVASIO QUE HA SIDO IDENTlrlCAOO TAMBIÉN COMO 

SAN MIGUEL XAMANCABt POR LA EXTENSIÓN Y TIPO OE CONSTRUCCIO

NES; SE HA CONSIDERADO COMO EL SITIO M'S IMPORTANTE DE Cozu
MEL, DE AHÍ QUE HAYA SIDO PROBABLEMENTE LA CABECERA POLÍTICA 

DE LA PROVINCIA. 

EL CtORAL, POR EL ÁREA OCUPADA y ESTRUCTURAS cív1co
CEREMONl ALES QUE PRESENTA, TAMBIÉN HA SIDO VISTO COMO IMPORTA~ 
TE CENTRO ADMINISTRATIVO. EN CUANTO AL SITIO LLAMADO LA EXPE

DICIÓN, AUNQUE ES MÁS PEQUE~Ot BIEN PUDO íUNCIONAR COMO EL 

CENTRO PRINCIPAL DEL NORESTE OEBIOO A LOS NUMEROSOS TEMPLOS 

QUt AQUf HAYo 

Los PALACIOS, TEMPLOS y ADORATORIOS DE MAMPOSTERÍA 

HALLADOS EN ÉSTOS TRES !~PORTANTES ASENTAMIENTOS INDICAN SU 
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fUNCIÓN COMO ÁREAS HABITACIJNALES DE TIPO RESIDENCIAL, ASÍ 

COMO EL HABER SIDO CENTROS CÍVICO-CEREMONIALES• 
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EN CUANTO A LOS SITIOS MENORES, ÉSTOS PUEDEN CORRE~ 

PONDER MÁS BIEN A POBLACIONES PEQUE~AS DEPENDIENTES UE LAS 

TRES ANTERIORMENTE REGISTRADAS, YA QUE EN ELLOS s6Lo SE ENCDN 

TRÓ UN GRUPO DE PLATAFORMAS ASÍ COMO VESTIGIOS OE UN SACBÉ 1 '2'B 
LO QUE INDICARÍA SU PLANO SECUNDARIO• 

INOÉPENOIENTEMENTE DE LA CATEGORÍA QUE TUVIERON LOS 

PUEBLOS, CADA UNO SE ENCONTRABA DISTRIBUÍDO A LO LARGO OE UNA 

CALZADA PRINCIPAL, SUS CALLES EMPEDRADAS TENÍAN FORMA c6NCAVA 

Y CADA CASA POSEÍA UN SOLAR BIEN SEMBRADO CUYO fONDO ESTABA 

OCUPADO POR COLMENARES· ESTOS ASENTAMIENTOS SE ENCONTRABAN 

UBICADOS EN LAS PARTES LLAIMS DE LA ISLA PROCURANDO ESTAR ADf 

MÁS CERCANOS A ALGÚN CENOTE• 29 

A PESAR DE QUE HUBO TRES CENTROS ADMINISTRATIVOS, EL 

GOBIERNO fUE ENCABEZADO POR UN 4ALAC4 UINIC 1 QUE AL DECIR DE 

8ERNAL 0ÍAZt SE LES CONOCÍA COMO CALAC~S, 3o PUES EN EL 

MOMENTO DEL CONTACTO, FRANCISCO DE ~ONTEJO SUPO QUE EL SE~OR 

DE COZUMEL ERA NAUM PAT 1 Jl ES POR ESTO QUE NOSOTROS CREEMOS 

QUE EL GJBIERNO DE LA ISLA ERA CENTRALIZADO PUES ESTABA ENCABf 

ZADO POR UN HALACH .!:!..!..!:!..! 1 ·~UE CONTABA CON LA AYUDA DE BATABO.JO 

QUE EJERCÍAN UNA AUTORIDAD POLÍTICA EN NJMBRE DEL SOBERANO EN 

CADA UNA DE LAS POBLACIONES QUE CONFORMARON LA PROVINCIA DE 

COZUMEL EN fPOCA PREHISPÁNICA• 

POR UN CENSO REALIZADO EN 1570, EN DONDE DESTACARON· 

COMO LOS LINAJES MÁS PODEROSOS LOS PAT, Puc, CAS, Por y CH 1oo, 
PODEMOS SUPONER QUE ÉSTOS HAYAN CORRESPONDIDO A LAS fA~ILIAS 

DE MAYOR PRESTl310 PARA EL PosTCLÁSICO, AUNQUE AL PARECER EL 

LINAJE MÁS IM~ORTANTE fUE EL DE LOS ?AT DEBIDO A QUE CUANDO 

FRANCISCO DE U0 NTEJO LLEGÓ A LA ISLA, NAUM PAT ERA EL CACIQUE 

DE COZUMEL 1 RELEVANCIA QUE SE MANTUVO VIGENTE HASTA LA COLONIA 

YA QUE FR.\NCISCO PAT fUE EL §..iill DEL PUEBLOS OE SAN ~1113UEL• 32 
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LAS CONTINUl\S EXPEDICIONES r::;;P.\ÑO•.~s A L."1 ISLA TAA.Jf 

RON COMO CONSECUENCIA QUE LOS HABl1ANTES SE f~MILIARIZARAN 

CON ÉsTos. DE TAL SUERTE, QUE AL LLEGAR LA EXPEDICIÓN OE MONTf 

JOi UNOS AÑOS MÁS TARDE 1 ÉSTOS NO SE ALTERARON NI µuYERON A 

LOS MONTES COMO LO HABÍAN HECHO CON LAS ANTERIORES VISITAS• 

LA l~PORTANCIA ECONÓMICA QUE TUVO COZUMEL EN éPOCA 

PREHISPÁNICA, HIZO QUE ÉSTA fUERA CONSIDERADA UNA ENCOMIENDA 

ALTAMENTE PRODUCTIVA, POR ESO EL ADELANTADO MONTE.JO, SE APRO

PIÓ DE LA ISLA, PERO EN 1548 DESIGNÓ EL BENEflCIO DEL TRIBUTO 

A JUAN NÚÑEZ• 33 

4ACIA 1564, COZUMEL FUE REASIGNADA A JUAN DE CONTR! 

RAS QUIEN FUE SUCEDIDO POSTERIORMENTE POR SU Hl.JO DIEGO CON~ 

TRERAS 0URÁN, AUTOR DE UNA DE LAS ME.JORES DESCRIPCIONES QUE 

TENEMOS DE LA ISLA• 
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CAPITULO 111 

PROVINCIA PREHISPÁNICA DE &_CAB 

ECAB (Euc) SIGNlf"ICA 11 CAIJO OE TIERRA ENLAMA""• 1 
AUNQUE TAMBl~N SE CONSIO(RA QUE 11 PROMONTORI0 11 ES OTRA OE SUS 

ACEPCIONES, SIENDO LA PRIMERA DE ELLAS LA DE MÁS PESO EN LA 

MEDIDA QUE ALUDE CON MAYOR PRECISIÓN A LAS CONDICIONES GEOGH! 

f"ICAS OE ESTE LUGAR• 

LA PROVINCIA TENÍA COMO LÍMITE NORTE AL OCEÁNO ATLÁ~ 

TICOi AL ESTE, EL MAR CARIBE; ~ACIA EL OESTE, OE NORTE A SUR 1 

LAS PROVINCIAS OE CHIKINCHEL 1 TASES Y CUPULi Y AL SUR COLINO~ 

BA CON EL TERRITORIO OE COCHUAHo 

MACIA EL NO"OESTE OE LA PROVINCIA HABÍA POCA TIERRA 

HABITABLE POR SE" UN ÁREA DE LAGUNAS Y SABANAS PANTANOSAS, 

CARACTERÍSTICA QUE CONTR1euv6 A LA DELIMITACIÓN NATURAL CON 

CHIKINCHEL• EL MANGLAR Y SABANA QUE SE EXTENDÍA AL SUR DE LA 

ENTRADA DE LA LAGUNA DE YALAHAU SIRVIÓ OE LINDERO ENTRE ECAB 

Y EL TERRITORIO DE LOS TASES. AL SUROESTE, LOS PUEBLOS DE 

NABALAM Y CHEMAX MARCABAN LOS ÚLTIMOS ASENTA~IENTOS CUPULES 

HACIA EL ORIENTE, YA QUE MÁS ADELANTE SÓLO ~XISTÍA UN TERRI

TORIO DESPOBLADO MISMO QUE fUNCIONÓ PROBABLEMENTE COMO LÍMITE 

NATURAL ENTRE LAS PROVINCIAS DE ECAB Y CUPULo 2 

EL LÍMITE SUR ES Dlf"ÍCIL PRECISARLO POR LA PRESENCIA 

DE 11 TIERRAS DE NADIE", SIN EMBARGO, NOSOTROS CONSIDERAMOS QUE 

ESTA ÁREA CORRESPONDE AL TERRITORIO DE COCHUAH 1 TIERRAS QUE 

POR SER PARECIDAS A LAS DEL LADO PONIENTE DE LA PROVINCIA, 

DEBIERON f"UNCIONAR COMO LÍMITE NATURAL• CON LAS INVESTIGACIO

NES REALIZADAS EN ESTA ÁREA SE HA PROPUESTO QUE EL LÍMITE 

MERIDIONAL DE ECAB PUDO ESTAR A VARIOS KILÓMETROS AL SUR DE 

TULUIA. 3 
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EL LÍMITE ORIENTAL COMPRENDÍA A LAS ISLAS OE HOLBOX, 

MUJERES, CAN CuN, BLANCA Y CONTOY A PESAR DE ESTAR SEPARADAS 

DE LA PROVINCIA DE ECA6 POR UNA fRONTERA MARÍTIMA, SIN EMBARG0 1 

COZUMEL POR SUS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 

SEÑALADAS E:~J EL CAPÍTULO CORRESPONO 1 E:NTE A ESTA 1 SLA 1 Pt:RM 1 Tt:N 

CONSIDERARLO COMO UN TERRITORIO INDEPENDIENTE DE ECAB• 

LA PROVINCIA, ESTABA CONFORMADA EN GRAN PARTE, POR 

SUELOS CALIZOS Y PEDREGOSOS. LA PUNTA NORESTE SE DIFERENCIABA 

DEL RESTO DEL Te::RRITORIO, POR t:STAR CONFORMADA DE TIERRAS NE

GRAS1 SUELOS QUE POR TENER UN DRENAJE DEFICIENTE IMPOSIBILIT~ 

RON EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA -TIPO DE TERRENOS QUE SON 

MÁS BIEN TÍPICOS DEL SUR DE LA PENÍNSULA- ES POR ESO QUE LOS. 

HABITANTES DEL PUEBLO DE (CAB, SITUADO PRECISAMt:NTE EN ESTA 

ÁREA 1 IBAN 11 A HAZER SUS MILLPERIAS E SEMENTERAS•••AL PUERTO 

DE CONIL OCHO LEGUAS OESTE CABO AUNQUE EN EL DICHO CABO SE 

COJE MAYZ NO TAN ABUNDANTE COMO SE COJE EN EL DICHO PUERTO DE 

CoNIL 11
• 

4 

LAS ACTIVIDADES QUE LOS HABITANTES LLEVABAN A CABO 

EN ESTA PROVINCIA ESTUVIERON DETERMINADAS POR LOS FACTORES 

Gt:OGRÁFICOS CIRCUNDANTESt ES ASÍ COMO LOS PUEBLOS LOCALIZADOS 

TIERRA ADENTRO BÁSICAMENTE, SE DEDICABAN A LA AGRICULTURA, 

APICULTURA Y RECOLECCl6N 1 ESTA ~LTIMA ACTIVIDAD ECONÓMICA SE 

REALIZABA EN LAS ÁREAS BOSCOSAS, PERTENECIENTES A LA ZONA TRQ 

PICAL SUBCADUClrOLIA LOCALIZADA AL PONIENTE Y SUR OE LA PRO

VINCIA• ESTOS BOSQUES SIRVIERON COMO LfMITES fRONTERIZOS; 

FUENTES DE MATERIA PRIMA OBTENIÉNDOSE OE ELLOS CARBÓN Y MAOERA1 

ENTRE OTRAS COSAS; Y fUERON TAMBIÉN ÁREAS PROPICIAS PARA LA 

RECOLECCl6N. LA PRESENCIA DE LAGUNAS Y CENOTES PERMITIÓ EL 

• DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA• 
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Los ASENTAMIENTOS SITUADOS EN EL INTERIOR DE LA PRO

VINCIA ESTUVIERON COMUNICADOS POR SACBEOOB Y VEREDAS, CAMINOS 

TERRESTRES QUE fUERON REGISTRADOS 1 ALGUNOS DE ELLOS, EN EL MA

PA DE GONZÁLEZ DE 1766, LAS INVESTIGACIONES RECIENTES HAN REGll 

TRADO TRES SACBEOOB QUE ATRAVEZABAN 1 CRUZABAN Y COMUNICABAN A 

LA PROVINCIA DE ECAB CON OTROS TERRITORIOSo S 

EN CUANTO A LOS SITIOS COSTEROS, ESTOS ESTUVIERON 

UBICADOS EN ÁREAS GEOGRÁflCAMENTE fAVORABLES 1 SUS POBLADORES NO 

s6Lo EXPLOTARnN UNA DE LAS FUENTES NATURALES CON MAYOR UTILIDAD 

ALIMENTICIA Y DE INTERCAMBIO, EL MAR1 SINO QUE TAMBIÉN CONTARON 

CON ÁREAS PROPICIAS PARA EL CULTIVO Y RECOLECCIÓN, DEBIDO A QUE 

EN LA COSTA ABUNDABAN ÁRBOLES SILVESTRES DE BRASILETE Y GUAYA

CÁN, CUYOS FRUTOS FORMARON PARTE DE LA DIETA OE LA POBLACl6N 

MAYA• 6 

TODAS ESTAS INDUSTRIAS SE VIERON FAVORECIDAS POR UNA 

Dt LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES OEL PosTCLÁSICO TARDÍO, EL 

COMERCIO, ESPECIALMENTE EL EíECTUAOO A LARGA DISTANCIA POR SER 

UNA DE LAS PRINCIPALES fUENTES DE INGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL A 

NIVEL DE PRESTIGIO, PARA LA CLASE RECTORA, OE AHÍ QUE SITIOS 

COMO TULUM1 CAC~Í, CONIL 1 ECAB1 POLEt ETC•, SEAN CONSIOERAOOS 

GRANDES CENTROS COMERCIALES Y URBANOS 1 LO CUAL NOS 4A8LA DEL 

AUGE Y FLORECIMIENTO QUE TUVO EL COMERCIO EN LA REGIÓN COSTERAo 

LAS PRINCIPALES POBLACIONES QUE CONFORMARON LA PROVIN 

CIA DE ECAB FUERON: BELMA o EL Meco; 80LONÁ o XAMANHAi CACHÍi 

CAN CUNj CoBÁ; CONIL QUE INCLUYE LOS SITIOS ARQUEOL6GICOS OE 

VISTA ALEGRE, CHIQUILÁ Y YALAHAUj SITIO DE EcAB QUE fUE CONOCI 

DO TAMBIÉN COMO CABO CATOCHE, PACHIHOHON, XoN HOM y JAN JoN; 
• KANTUNILKINj LABCAH O $OLFERIN0j MOCHI O MUCHli ISLA DE MUJERESi 

POLEO XCARETi SOLIMANi XAMANZAMA O TANCAHi XELHAi Y ZAMA O 
1 TULUMo (fil1 flGURA 7) 

NOSOTROS CONSIDERAMOS AL IGUAL QUE MOLINA SoLls. VILLA 

ROJAS y Rovs, QUE LA CABECERA OE LA PROVlNCIA íUE ECAB, ESPECIA~ 
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MENTE POR HABER 5100 UNO OE LOS AStNTA~l[NTOS ~ÁS RELEVANTES 

EN EL CAMPO SOCIO-ECON6MICO AL REALIZARSE IMPORTANTES TRANSAS 

CIONES COMERCIALES EN SU MERCADO PROPICIADAS SOBRE TODO POR SU 

fAVORABLt SITUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL CARIBE• ESTA IMPORTANCIA 

QUE TUVO EL SITIO fUt TAL, QUE PROBABLEMENTE LOS HA81TANTES 1 

O QUIZÁ LOS G06tRNANTtS1 DECIDIERON PONER EL NOMBRE DE ECA8 A 

TODA LA PROVINCIA CON LA INTENCIÓN DE DAR UNA IMÁGEN DE POOER10 

A LAS DEMÁS ENTIDADES POLÍTICAS DE LAS TIERRAS BAJAS• 

LA' EXISTENCIA DE UN GRAN N~MERO DE SITIOS ARQUEOL6-

GICOS1 LOCALIZADOS RECIENTEMENTE Y AÚN SIN EXPLORAR, ENTRE EL 

MECO y CONILt VIENE A INDICAR QUE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA 

PREflRIÓ, Y POR ELLO SE CONCENTRÓ, EN LA fAJA COSTERA NORTE Y 

ESTE DEL TERRITORIO DE ECA61 LO CUAL EXPLICA LA ESCASA POBLA

CIÓN HACIA EL INTERIORo ] ELECCIÓN QUE BIEN PUDO ESTAR SUPED! 

TADA A LAS CONDICIONES TAN fAVORABLES QUE HABÍA EN LA fAJA 

COSTERA• 

AL IGUAL QUE $OlUTA1 CAMPECHE Y CHAMPOTÓN, LA PROVlli 

CIA fUE GOBERNADA POR UN µALACH ~t AUNQUE NO EXISTE EVI

DENCIA ALGUNA DE QUE UN SOLO INDIVIDUO GOBERNARA TODO EL TERRI 

TORI01 S TAMPOCO SE CONOCE EL NOMBRE Dt SU CACIQUE PARA EL M~
MENTO DE LA CONQUISTA EUROPEA, EL ÚNICO CATO QUE HAV AL RESPE~ 
ro, ES QUE EL LINAJE DE LOS PAT, fUE MUY IMPORTANTE TANTO EN 

ECAB COMO EN COZUMEL, POR LO QUE ES DE ESPERARSE QUE SUS MIE~ 

BROS HAYAN TENIDO A SU CARGO ALGÚN PUESTO GUBERNATIVO• 

LA PROVINCIA PREHISPÁNICA DE ECAS POR SE~ OE LAS PRl 

MERAS EN SER CONQUISTADAS POR LOS ESPAÑ0LES1 RESINTIÓ fUERTEME~ 

TE EL ATAQUE INVASOR, POR LO QUE SU POBLACIÓN DECRECIÓ EN fO! 

MA ALARMANTE DURANTE LAS PRIMERAS DÉCADAS DE VIDA COLONIAL1 

POR ESO EN EL CATÁLOGO Dt IGLESIAS DE 1582 SÓLO SE REGISTRAN 

CINCO PUE8LOS EN EL ÁREA: CACHl1 CONIL, ECA81 POLt V ZAMA1 QUE 

POSIBLEMENTE fUERON LOS QUE TUVIERON LA MÁS ALTA DENSIDAD DE 

POBLACIÓN EN (POCA PREHISPÁNICA• 
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LA SITUACIÓN GEOGRÁrlCA DE ESTE PUEBLO, SEGÚN PUDI

MOS CONSTATAR EN LAS fUENTES, HA SIDO BASTANTE CUESTIONADA. 

CHAMBERLAIN CONSIOERA QUE BELMA fUE CONOCIDA COMO ECAB 1 CIUDAD 

LOCALIZADA EN LA PARTE NORESTE DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN 1 g 
SIN EMBARGO, POR LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN ESTA ÁREA 1 
CREEMOS QUE HUBO UNA CONfUSIÓN POR PARTE DEL HISTORIAOOR 1 YA 

QUE ECAB APARECE REGISTRADA CON UNA SERIE DE NOMBRES MENOS 

CON EL DE 8ElMA1 POR ESO CONSIDERAMOS COMO ERRÓNEA ESTA COMPAR~ 

CIÓN, 

TOZZER V BENAVIDES POR SU PARTE, APOYAN LA PROPUESTA 

DE LOTHROP AL SUGERIR QUE EL SITIO DE 6ELMA SE UBICÓ GEOGRÁFl 

CAMENTE EN EL ASENTAMIENTO ARQUEOLÓGICO CONOCIDO COMO EL MECO 

QUE SE ENCUENTRA A UNOS 60 KM DIRECCIÓN SURESTE DEL PUEBLO 

DE DOLORES, CERCA DE ISLA DE MUJERES• 1Ü 

lo MÁS PROBABLE ES QUE 1 EFECTIVAMENTE, 8ELMA SE HAYA 

LOCALIZADO EN LO QUE SE CONOCE ARQUEOLÓGICAMENTE COMO EL MEC0 1 

PORQUE SI SEGUIMOS LA DESCRIPCIÓN DE ÜVIED01 ASÍ COMO LA UB! 

CACIÓN DE LAS POBLACIONES DE ESTA ZONA 1 VEREMOS QUE EL SITIO 

M¡S CERCANO A MULCHI FUE 8ELMA 1 ES DECIR, EL MECO; PROPUESTA 

QUE SE VE CDNflRMADA EN LOS DOCUMENTOS CUANDO ESTOS SE REFIEREN 

A LA CAMPAÑA REALIZADA POR LO HOMBRES DE MONTEJO HACIA EL NORTE 

EN EL PUEBLO DE MOCHI O MULCHI 11 CONTINUARON E FUERON HASTA LA 

CABECERA DE UNA PROVINCIA, JUNTO A LA MAR, QUE SE DICE 8ELMA 

E HALLARON TODA LA COSTA MUY POBLADA"• 11 

EL HABER SIDO CONSIDERADA POR LOS ESPAÑOLES, 11 UNA 

CABECERA DE PROVINCIA", ES UN BUEN TESTIMONIO DE LA IMPORTAN

CIA QUE DEBIÓ HABER TENIDO ESTE PUEBLO DURANTE EL PosTCLÁSICO 

TARDÍO. 
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Pon su SITUACIÓN OEOOR~rlCA, ES DE ESPCnARSE QUE LA 

POBLACl6N SE VIERA rAVORECIOA CON LA ACTIVIDAD COMERCIAL QUE 

SE ErECTUABA POR LA COSTA ORIENTAL; GRACIAS AL COMERCIO LOCAL 

OBTENÍAN PRODUCTOS CONSIDERADOS COMO ESCASOS DENTRO DE SU TE

RRITORIO• Y AL IGUAL QUE MUCHOS OTROS SITIOS COSTEROS, SUS 

HABITANTES DEDICARON BUENA PARTE DE SU TIEMPO A LA PESCAt 

RECOLECCl6N, APICULTURA Y AGRICULTURA, ACTIVIDADES QUE AL PAR{ 

CER FUERON l~TENSIVAS Y MUY PROOUCTIVASt ESTO EXPLICARÍA EL 

DESEO POR ESTABLECERSE EN LOS SITIOS CERCANOS A LA COSTA• 

Los REPORTES.ARQUEOLÓGICOS REALIZADOS EN EL Meco, 

SE~l.o\LAN QUE EL SITIO 11 SE COMPONE DE MUCHAS RUINAS QUE OCUPAN 

SUENA PARTE DE LA REGIÓN", 12 VESTIGIOS MATERIALES QUE INDICANt 

SIN LUGAR A DUDAS, QUE ESTE PUEBLO ESTUVO DENSAMENTE POBLADO 

DURANTE LA ÉPOCA PREHISPÁNICAo 

llloBo- 80LONÁ.e 

80LONÁ SE ENCONTRABA SITUADO ENTRE LOS PUEBLOS DE 

PoLE Y MULCHI; GERHARD INCLUSO LO SITUA A POCA DISTANCIA DE POLE. 

AL COMPARAR ESTA UBICACIÓN GEOGRÁr1cA ANTIGUA CON LOS MAPAS AC

TUALES, NOS PARECIÓ QUE EL LUGAR QUE PODRÍA CORRESPONDER A ESTE 

PUEBLO DEL PosTCLÁ.s1co, ERA EL SITIO ARQUEOL601co CONOCIDO COMO 

Pt.AYA DEL CARMEN O XAMANHÁt QUE SIGNIFICA 11 AGUA DEL NORTE"• EL 

NOMBRE ORIGINAL, PROBABLEMENTE FUE EL DE 80LONÁ 1 YA QUE COMO 

XAMANHÁ íUE REGISTRADO HASTA EL ARO DE 1606. 13 

SU UBICACl6N COSTERA ASÍ COMO LA RELATIVA CERCANÍA 

CON LA 1 SLA Ot COZUMEL t NOS LLEVA A PENSAR QUE UNA Dt LAS PR 1]! 

CIPALES ACTIVIDADES DE SUS HABITANTES FUE EL 11 PASAR 11 , CON UN 

POSIBLE PAGO EN ESPECIE, A LOS PEREGRINOS QUE IBAN AL SANTUARIO 

DE IXCHELt POR LO QUE DEBIÓ HABER SIDO UN LUGAR DE EMBARQUE AL 

IGUAL QUE POLE; ACTIVIDAD QUE AUMENTABA DURANTE LAS FECHAS EN 

QUE LA DIOSA ERA FtSTEJADAt o CUANDO SE CELEBRABAN OTRAS CEREMO

NIAS IMPORTANTES, Y OISMINU(A EN LAS ÉPOCAS QUE ACUDÍAN POCOS PER! 



GRINOS AL SANTUARIO, MO~~NTOS QUC CRAN APROV~CMADOS POR LOS 

HAalTANTLS PARA O~JIC~R SU TIE~PO A OTRAS ACTIVIDADES NECESA

íllAS PARA SU SUSTENTO COMO LA PESCA, CAZA" AGRICULTURA, RECO

LECCl6N V CO~ERCIOo 

los ESPA~OLES QUE ACOMPAÑARON A MONTEJO EN 1527-28, 
~ENCIONAN ~UE 2L SITIO ERA UNA PEQUE~A POBLACIÓN DE PESCADO

RES, POR OTRA PARTE, LA3 INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS REALI

ZADAS HASTA EL MOMENTO, HAN REGISTRADO NO MÁS DE DIEZ ESTRUC-
, 14 

TURAS EN XAMANHAt EVIDENCIA MATERIAL QUE EFECTIVAMENTE 

REtLEJA SU BAJO DESARROLLO 30CIO-ECONÓMICO V POLÍTICO. 

POR OTRA PARTE, lÓPEZ DE COGOLLUDO SEÑALA QUE 80LONÁ 

Tuvo, DURANTE LA COLONIA, DOS VISITAS AL PASAR A SER BENEFICIO 

OE COZUMEL1 INDICÁNDOSE CON ESTO, EN CONTRAPOSICIÓN AL DATO A~ 
QUEOLÓGICO, QUE 80LONÁ rUE UN SITIO MUY IM?ORTANTE YA QUE PARA 

PODER TENER VISITAS 1 QUE ERAN LOS PUEBLOS SUJET03 ~ EL DESDE 

ÉPOCA PREHISPÁNICA, lS NECESARIAMENTE DEBERÍA OC TENER EL SI

TIO EL RANGO DE CABECERA DE DOCTRINA, JERARQUÍA ADJUDICADA A 

CASI TODOS LOS PUEBLOS DE RELEVANCIA ECON5MICA ANTERIORES A 

LA CONQUISTA. 

SIN EMBARGO, LA 1NrORMACl6N QUE DA lÓPEZ DE COGOLL~ 

DO A NUESTqo JUICIO ES ERRADA, EN LA MEDIDA QUE MACIA 1ó06 LA 

P08LACl6N DE BoLONÁ NO REBASABA LOS 100 4ABITANTESr INCLUSO, 

CINCUENTA V UN AÑOS MÁS TARDE, 60LONÁ QUEDÓ PRACTICAMENTE OE,! 

HABITADO, PUES MUCMOS DE SUS POBLADORES C~MBl~RON SU LUGAR DE 

RESIDENCIA AL INTERIO~ OE LA PENÍNSULA ANTE LJS CONSTANTES ATA 

QUES PIRATAS• 16 INFORMACIÓN QUE A PESAR DE CuRRESPONDER AL -

PERÍODO COLONIAL COINCIDE CON LO PRE41SP~NICO EN CUANTO QUE EN 

AMBOS HUSO POCO INTERfs EN EL DESARROLLO DE DICHO ASENTA»IENTo. 

DURANTE LA CAMPA~A DEL ADELANTADO MONTEJO AL NORTE DE 

YUCATÁN 1 EN 1527-28, LOS ESPA~OLES DESPUÉS DE PASAR POR CONIL, 

SE OIR!GIERON A UNA POBLACIÓN SITUADA EN EL INTERIOR DE LA PR2 
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VINCIA DE ECAB1 CONOCIDA COMO GACHÍ (K~ 1 CHl 1 ) CUYO SIGNlrlCAOO 
17 ES "aacA OOBLEtt. ANOREWS SUGIERE QU~ PUDO HABER ESTADO EN 

EL SITIO CONOCIDO COMO MONTE BRAVO o EN ALG~N orno ASENTAMICN 

To CERCANO¡\ EsTe: AÚN NO REPORTADO, 18 SITUACIÓN QUE CORRE5P;!! 

DER(A AL LÍMITE OESTE DE ECAB, RAZ6N POR LA CUAL CAC4Í OEBl6 

HABER SIDO UN ASENTAMIENTO rRONTERIZO, PUESTO QUE LOS PUEBLOS 

MÁS INMEDIATOS REGISTRADOS AL PONIENTE DE ESTE SITIO PERTENE

CIERON A LA PROVINCIA DE CHIKINCHEL. 19 

GACHÍ TUVO GRAN IMPORT.\NCIA COMERCIAL DURANTE EL POS.! 

CL~SICO TARDÍO, PUES EL TAMA~O, URBANIZACIÓN Y G0BIERNO DE LA 

POBLACIÓN, QUE CAUSARON ASOMBRO A LOS ESPAíluLES 1 ASÍ LO SUGI~ 
REN· EL CENTRO DE REUNl5N MÁS IMPORTANTE rue: su MERCADO, LUGAR 

EN DONDE PODÍA ENCONTRARSE UNA GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS: 
114ABÍA MUCHO C0NCIC:RTO EN ESTA REPUBLICAt 

E TENIAN MUY GRANDE TIANGUEZ O PLAZA, CON 

MUCHOS TRACTANTES E MERCADERES, ASÍ DE 

BASTIMENTOS E COSAS DE COMER, COM') DE T,2 

DAS LAS OTRAS QUE ENTRE LOS NATURALES 

ALLÍ COMPRAN E VENDEN E TRUECAN 11 2º 
CUANDO EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ERA OE CIERTA l~PO~ 

TANCIA, COMO EL OE CAC4Í 1 SE PROCURABA MANTENER EL ttBUEN ORDEN 

Y POLl•:l.~ 11 , OE AHÍ QUE FUERA NECESARIA LA PRESENCI' DE f"UNCIO 

NARIOS COMO LOS JUECES 1 EN MAYA (~) CH 1 0CH 1 BE4 1 
21 QUE TENÍ;N 

CERCA DEL MERCADO UNA CASA PARA RESOLVER O DECIDIR SOBRE LAS 

DISPUTAS QUE SE SUSCITABAN EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES, 

CUANDO LAS REGLAS ESTABLECIDAS NO SE RESPETABAN, LOS 

(~) CH 1 0CH 1 BEH 1 PROCEDÍAN A SANCIONAR AL INf"RACTOA. fERNÁNDEZ 

DE ÜVIEOO MENCIONA QUE HABIA UNA GRAN PLAZA, EN MEDIO DE ~A CUAL 

ESTABA COLOCADO UN ALTO MADERO PARA INDICAR EL LUGAR OE EJECU

CIONES A QUIENES INFRINGÍAN LAS NORMAS ESTABLECIDAS; Rovs, POR 

SU PARTE, SUGIERE QUE ESTE SITIO TAMBIÉN PUOO HABER SERVIDO PARA 
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~L INTCRCAM010 DE PRODUCTOS ENTRE LOS COMCRCIANTES COSTEROS Y 

LOS MERCADERES OEL lNTERIOR 1 PJRQUE AL LLEGAR GRUPOS EXTRANJE

ROS, MUC~Os DE ELLOS ENEMIGOS, se HACÍA NECESARIA UNA ruERTE 

VIGILANCI~ PARA EVITAR DESÓRDENES, LA CUAL 5E FACILITABA SI 

~ CONCENTRABAN A LA GENTE EN UN ~REA ESPECÍFICA• 22 

Los llS.~QQ.11 PERMITIERON QUE El. COMERCIO IAARÍTIMO 

FAVORECIERA A LAS POBLACIONES DEL INTERIOR DE YUCAT~N 1 TAL 

· COMO SUCED 1 Ó CON CAC•l Í 1 QUE A PESAR DE NO •tA8ERSE ENCONTRADO EN 

LA cosr~, LLEGÓ A SER UN fLORCCIENTE CENTRO COMERCl,\L, INCLUSO 

CREEMOS QUE EL HECHO DE HAOER SIDO UN PUEBLO DE PASO OBLIGADO 

PARA LOS PEREGRINOS RE510ENTES EN EL iREA SEPTENTRIONAL QUE SE 

DIRIGÍAN A LA ISLA DE CDZUMEL 1 PERMITIÓ V FAVOREC15 EL INTE:R

CAM010 AL APROVECHA~ fsTos, LA OPORTUNIO~D PARA CO~PRAR o VEN

CER SUS PRODUCTOS. 

Los HABITANTES DE GACHÍ POSEÍAN TIERRAS APTAS PARA EL 

CULTIVO, SIENDO DE ESPERARSE QUE TAMBlfN SE DEDICARAN A LA CA

ZA1 RECOLECCl6N Y APICULTURA; AUNQUE EN REALIDAD LA ACTIVIOAO 

QUE CARACTERIZÓ A ESTA P08LACl5N FUE LA PROoucc15N DE INCIENSO. 

TENÍAN SEMBRADÍOS BIEN ATENDIDOS, EN LAS PARTES MEDIAS DE LAS 

SABANAS, POR LO QUE SUS TIERRAS SE ENCONTRABAN SIE~PílE CUBIERTAS 

POR &RBOLES 1 DE LOS QUE EXTRAÍAN LA ílESl~A TAN NECESARIA EN TODA 

ACTIVIJAD RELIGIOSA, Y .QUE LOS INDÍGENAS LLAMARON br!!• ES DECIR 

COPAL • 
23 

WACIA EL AílO DE 1565 LA POBLACl6N D~ GACHÍ SE RCDUJO 

A s6LO DIEZ CA3AS 1 DESTACANDO GENTE OE LOS LINAJES PAT, 8ATUN 

Y CHIM 1 SIENDO EL ÚLTIMO REGISTRO DE ESTE SITIO EN 1532 CON LA 

LISTA OE IGL~Sl~5 DE ESE AÑO. 

111.0.- CAN CUN1 

UBICADO EN UNA ISLA DE LA FAJA COSTERA DE LA PROVIN

CIA OE ECAB SE ENCUENTRA EL SITIO CONOCIDO COMO CAN CUEN O CAN 

CUN (KAN KUM), CUYO SIGNl~ICADO PARECE SER EL DE 11 1SLA DE CUL~ 



•• 

47 

BRAS 11 
• 

24 
NOMBRE QUE NO SE SABE CON PREC 1S1 ÓN S 1 CORRESPONDE O 

NO AL UTILIZADO DURANTE LA fPOCA PREHISPÁNICA• 

EN EL ÁREA SE HAN LOCALIZADO DOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS 1 

SAN MIGUEL Y EL REY, fsTE ÓLTIMO CONOCIDO TAMBlfN BAJO LOS NOM

BRES DE CAN CuN, N1sucTe: y PUNT4 N1suc; SITIOS QUE HA NUESTRO 

JUICIO, CONrORMARON UN MISMO ASENTAMIENTO YA QUE LA DISTA~CIA 

ENTRE UNO Y OTRO NO ES ~UY GRANDE• LA SEPARACIÓN EN SU DISTRI

BUCIÓN ESPACIAL, PODRÍA RESPONDER PROBABLEMENTE A LA EXISTEN

CIA DE BARRIOS, EN MAY~ KUC4T~EL 1 25 PROPUESTA QUE QUEDARÍA POR 

CONrlRMAR A PARTIR DE LOS DATOS CONCERNIENTES A DESCRIPCIONES 

HISTÓRICAS DEL SITI01 DE LINAJF.:'3 1 ETC.j INrORMACIÓN QUE POR LO 

MENOS EN EL TRANSCURSO DE LA INVESTIGACl6N NO ENCONTRAMOS, 

LA rALTA DE TERRENO PROPICIO PARA EL CULTIV0 1 INDICA 

LA EJECUCl6N DE OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS TALES COMO 

LA CAZ4 1 RECOLECCl6N 1 PESCA Y PRINCIPALMENT~ EL COMERCIO QUE 

DEBIÓ SER MUY IMPORTANTE YA QUE SU SITUACl6N COSTERA SUGIERE 

su PARTICl?ACl6N EN LA RUTA CO~ERCIAL QUE SE ErECTUABA A LO 

LARGO DE LA COSTA ORIENTAL• 

EN Vl5TA DE: QUE: UNO DE LOS F"ACTOllES DETERMINANTES P~ 

RA E:L ASENTAMl~NTO HUMANO HA SIOO EL ABAST~CIMl~NTO DE AGUA P~ 

TABLE, CAN CuN NO F"UE LA EXCE:PCl6N; RICHARD ÜWEN 1 UNO OE: LOS 

POCOS VISITANTES DE: ESTE SITIO EN EL Sl3LO XVI 11, MENCIONA LA 

PRE.;ENCIA OE POZOS DE AGUA DULCE TANTO EN LA PARTE NORTE: COMO 

EN EL SUR DE LA ISLA, 26 DE: AHÍ QUE EL PATR6N DE ASE:NTAMIENTO 

SE HAYA DADO A TRAVÉS DE ESTOS FACTORES INDISPENSABLES PARA LA 

VIOA HUMANA• 

Los EDIFICIOS RESPONDEN A UNA TRAOICl5N E:STILÍSTICA 

Y CONSTRUCTIVA EN LA QUE: PRE:OOMINÓ EL ESTILO COSTA ORIENTAL • 

Los ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS DE ERNESTO VARGAS, INDICAN QUE LA 

OISTRIBUCl6N E:SPACIAL DE: LAS ESTRUCTURAS EN EL REY Y SAN ~1-

OUEL 1 SE 016 EN LA PARTE M&s ANCHA DE LA ISLA, EN DONDE SUS 

CONSTRUCCIONES, HACIENDO USO DE LA PLANE:ACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 



Gf.C\GRÁrlCOS rJE:L LUO;i.íl, LOGRARON Al'ROVECf~AR MEJOil EL Áll~A AL Ah 

lERNAR DOS T(CNICAS COSNTRUCTIVAS 1 UNA, EL DE ADAPTAR LAS CON! 

TRUCCIONE:S A LA TOPOGRAfÍA DEL LUGAR Y LA OTRA CONSISTl6 EN 

QUE: 
11 EL TERRENO fUE: TRANSfORMADO ARTIF"ICIAJ:. 

MENTE POR LAS PLATAfORMAS PARA LA UBI

CACIÓN DE LAS PLAZAS, ESTRUCTURAS CER! 

MONIALES Y CIVILES, PARA ELLO UTILIZA

RON LA MATERIA PRIMA DE LOS ALREDEDORES 

DE LA ISLA Y TIERRA F"IRME 11 27 

ANTE LA fALTA DE REfERENCIAS SOBRE ESTE ASENTAMIENTO 

ES DE SUPONERSE QUE DESPUÉS DE LA CONQUISTA SUS µABITANTES HA

YAN ABANDONADO SAN MIGUEL V EL REY 1 QUEDANDO DESHABITADOS. 

11 l.e:.- CoBÁ. 

EL SIGNlf"ICADO ETIMOLÓGICO DE COBÁ, SEGÚN THOMPSON, 

ES 11 AGUA TURBIA", Y PARA MOISÉS ROMERO SERÍA "ABUNDANCIA DE 

AGUA 11
1 

28 AMBAS ACEPCIONES SON VÁLIDAS EN LA MEDIDA QUE INDI

CAN CLARAMENTE LA PRESENCIA E IMPORTANCIA QUE TUVO ESTE LÍQUl 

00 VITAL EN EL SITIO• 

COBÁ, DISTANTE UNOS 46 KM DE TuLuM, se: UBtc6 EN LA 

PARTE CENTRAL DE LA PROVINCIA PREHISPÁNICA DE ECAB, P0BLACIÓN 

QUE AL PARECER LLEGÓ A ABARCAR UNA SUPERFICIE MAYOR A LOS 

70 KM2• 

LAS FAVORABLES CONDICIONES FÍSICO-AMBIENTALES QUE 

HABÍA EN ESTA ZONA, PERMITIERON UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LA 

FLORA Y FAUNA• UNA DE LAS PLANTAS M~S CONOCIDAS Y MEJOR APRO

VECHADAS FUE LA PALMERA, A LA QUE TAMBIÉN SE LE CONOCIÓ COMO , , 
GUANO O~' CUYAS HOJAS NO SOLO SIRVIERON PARA LA CONSTRUCCION 

DEL TECHO DE LAS CASAS, SINO QUE TAMBIÉN OBTENÍAN rleRAS, LAZOS 

V OTRAS LABORES OE JARCERÍA1 
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ARBOLES COMO EL CEDRO ROJO, CAOOA, CHICOZAPOTE, ruv11 
AON ruERTC ACOGIDA POR LOS COBAEÑO~, YA QUE AL 1•3U4l. QUE: EL~· 

SE:RVÍAN CO~tO MATERIALES OE: CONSTRUCCIÓN. EN CUANTJ A 1.A RECOLE:.!: 

c16N, fsTA ruE UNA ACTIVIOAO BASTANTE REOITUABLE, PUES CONTARON 

CON UNA GRAN VARIEDAD DE PLANTAS ALIMENTICIAS COMO EL AGUCATE, 

COCOYOL 1 ~1 MAMEY Y HAMÓN ENTRE OTROS• 

EsTA RIQUEZA NATURAi. OE Coa~ SE DEBE EN 6UENA PARTE 

A LA E:XISTENCIA DE sus CINCO LAGUNAS: Coe~, MACANXOC, XCANHi, 

YAX-LAGUNA O SACAKAL Y SINACAL• LAGUNAS QUE A PESAR OE NO SER 

MUY GRANDt:S 1 
11 PUES LAS M.<\YORES APENAS REBASAN 1 KM DE LONGITUD, 

s1:::NDO LA MAYOR DE APENAS uti,)S 50 KM DE ANCH0 11
, 

29 PROPORCl•JN~ 
BAN A LOS POBLADORES LOS RECURSOS SUtlCl:::NT:::s PARA PODER DESA

RROLLAR LA PESCA INT~NSIVA1 YA QUE EN LAS LAGUNAS SE CRIABA 

GRAN CAN T 1 DAD DE PE CES Y TOR T JG.\S • EL CONTAR CON AGUA PERMANE.J'! 

TE Y TERRENOS rfRTILES 1 íACILITÓ POSl3LEMENTE UNA AGRICULTURA 

DE RIEGO. 

EL TIPO DE tAUNA QUE HABITABA EN LAS ZONAS BOSCOSAS 

PERMITÍA LA CAZA, SIENDO LOS ANIMALES MÁS REPRESENTATIVOS EL 

rAISÁN 1 CODORNIZ, PAVO DE MONTE, PATO SILVESTRE 1 LIEBRE, PUER

CO MONTfs 1 JAGUAR Y VENA001 

LA OISTRl6UCl6N ESPACIAL EN CoeÁ, A DIFERENCIA DE 

LOS PUEBLOS COSTEROS QUE SE ADAPTABAN A LAS CONOl•::l·:ltlES GEOMO.!!, 

tOLÓGICAS DEL ÁREA 1 ESTUVO CONOICIONAOA POR EL TIPO DE SUELOSi 

BENAVIOES SE~ALA QUE LA MAYOR PARTE DEL ASENTAMIENT~ MONUMENTAL 

SE ENCONTRABA SITUADA EN LA tA~A CORRESPONDIENT~ A LA VARIEDAD 

EK LUUM QUE ES LA MÁS rfRTIL POR ENCONTRARSE: CERCANA A LA ZONA 

~c~e:.30 

DURANTE: EL CLÁSICO, LA OIST'll91JCIÓN DE LOS RE:STOS A,!! 

QUITECT6NICOS SOBRE EL TERRENO, SE CONCENTR6 EN LA PARTE ESTE 

DEL LAGO CoeÁ y EN LA ZONA NORTE Dt:l LAGO MACANXOC 1 ÁREA EN 

DONDE SE S 1 TÚAN LOS GRUPOS CoBÁ, NOHOCH 11.UL Y CHUMUC 1.IUL, 31 0~ 
TOS QUE VENDRÍAN A INDICAR QUE LA ZONA LACUSTRE fUE EL CENTRO 



• 
so 

l)t:: 1.wrn•i ACfl\'IO·U) t:CONÓMICA, soc1.:.1. y P.JLÍTl:A: l~PORTANCIA 

QUE S! PUEDE CONSTATAR POíl LA PqESENCI' OC UNA CENSA REO DE 

CAIAli'Jl)S, t:N 'l'OTAL CU:l.KENTA y rn~:s ~~· l.OC!\LIZADOS ALIH:O.f;_ 

OOR DE LAS LAOUNASo 

Es MUY PROBABLE QUE PARA EL PosTCLÁs1:0 TARDÍO LA 

ACTIVIDAD HUMANA SE HAYA REOUCIJO AL ÁRt.A CERCANA A LOS LAGOS 1 

MISMA QUE PROPORCIONABA SUflCl~NTES ALIMENTOS, NECESARIOS PARA 

LA SUBSISTENCIA. LA P00LACIÓN Pi\RA ESTE MOMENTO DEBIÓ HABER Sl 
00 INSIGNIFICANTE, LO CUAL EXPLICARÍA EL PORQUf ALGUNOS INVES

TIGAOORES1 COMO Rovs, OMITIERON ESTE SITIO EN sus ESTUDIOS AL 

CONSIOERAR QUE fsTE SE ENCONTRABA DCSHABITADO PARA EL MOMENTO 

DE LA CONQUISTA• 

(STA IDEA DE QUE CoBÁ SE ENCONTRABA ABANDONADO A LA 

LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES NO LA COMPARTIMOS YA QUE LAS EXCAVA

Cl·:lNES ARQUEOLÓGl~AS RECIENTES, 4AN REVt:LADO QUE ESTE SITl:l E1 

TUVO OCUPADO A PARTIR DEL 300 AoCo 1 HASTA 1500 D\C,, SUGIRIÉN

DOSE CON ELLO, UNA OCUPACIÓN QUE ABARCÓ DESDE EL PRECL~SICO 
TARDfo HASTA EL MOMENT? DE LA CONQUISTA· 32 TEMPORALIDAD QUE 

PUEDE CONFIRMARSE CON LOS ELEMENTOS ARQUITECTdNtCOS Y PICT6RICOS 

EXISTENTES EN EL ~RCA; LA ESTRUCTURA 11 POR EJEMPLO, TIENEN ELE

MENT~S CARACTERÍSTICOS DEL ESTILO COSTA ORIENTAL (1200-1520 o.e.) 

COMO PARTE INTEGRAL DE LA ARQUIT~CTURA 1 LA PINTURA M~ 

RAL TAMBIÉN VA A SER CARACTt::RÍSTICA DE E:STA ÉPOCA 11 0E HE:CHOt T,2 

OA UNA RED DE SIMILITUOE:S ICONOGR~flCAS Ll3A ENTRE ELLAS TODAS 

LAS PINTURAS DE LA COSTA ORIENTAL"• 33 A TRAVÉS OEL ANÁLI 51S 

COMPARATIVO ENTRE CoBÁ y TULUM, SE PUDO INFERIR LA C?NEXt6N E! 

TRE EST~S 005 CENTROS 1 SOBRE TODO PORQUE LA ESTRUCTURA 1 OFRE

CE UNA SER,," DE: SEMEJANZAS CON LA ESCl'l 1 TURA OC LA Rt::PRESENTA

Cl 6N OC UNA PROCESl6N LOCALIZADA EN LA SUBESTRUCTURA DEL CAST! 

LLD DE TULUM, DEMOSTRÁNDOSE CON E5TO QUE CoeÁ ESTUVO HABITADO 

HASTA LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES• 



LA ESCASA INfORMACl6N DOCUMENTAL HA PROVOCADO CIERTA 

CONfUSIÓN y DESCONOCIMIENTO O~L SITIO PARA EL PosTCLÁ$1CO, TAL 

COMO SUCEDIÓ CON El. PUEBLO CUPUL DE YALCOBÁ QUE íUE CONFUNDIDO 

ERR6NEAMENTE, POR su APARENTE SIMILITUD ETl~CL6GICA, CON CoeÁ. 

OTRO CASO SIMILAR SE susc1r6 CUANDO THOMPSON MENCIONA QUE TAN

TO EL CH 1 LAM BAL AM DE CHUMAYEL COMO EL CÓO 1 CE DE CALK 1N1 SE R~ 

flEREN AL SITIO COMO KINCHIL CcaÁ, EL PROBLt:MA SEGÚN APUNTA ~l~ 

VARRETE, ESTARÍA EN QUE LA L•)CALIZAClé.N DADA POR LOS TEXTOS C~ 

LONIALES CORRESPONDERÍAN MÁS BIEN A CAMPECHE Y PARTE NOROESTE 

DE LA PENÍNSULA, 34 SIN EMúARGO CABE LA POSl81LIOAD DE QUE EL 

LIBRO DE CHILAM BALAM DE CHUMAYEL AL MENCIONAR QUE AH MEX Cuc 
PARTIÓ 11 HACIA EL ORIENTE y LLEGÓ A LA CASA DEL SACERDOTE CosÁ", 

SE ESTE REflRIENDO EN REALIDAD A CoeÁ, SOBRE TODO POR LA APARE! 

TE ORIENTACl6N QUE SE PERCIEE EN LA CITA ANTERIOR Y QUE BIEN 

PODRÍA AJUSTARSE GEOGRÁFICAMENTE AL SITIO ARQUEOL601co AQUÍ 

TRATADO. 35 

1 1 1 , f • - CON 1 L • 

SITUADO EN LA PARTE MÁS NOROESTE DE LA PROVINCIA DE 

ECAB SE ENCONTRABA EL PUEBLO DE CONIL (KONIL) CUYO SIGNIFICADO 

ESTÁ ESTRECHAMENTE LIGADO CON LA ACTIVl~OMERCIAL• 36 EL Sl 

TIO FUE CONSIDERADO POR MOLINA SOLÍS COMO PARTE DEL TERRITORIO 

OE CHAUAC~IA 1 PERO LA MAYORIA DE LOS HISTORIADORES Y CRONISTAS 

UBICAN AL PUEBLO EN [CABo 

POR SU SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y PCLÍTICA1 CONIL fUE UN 

SITIO fRONTERIZO -QUIZÁ A ESTO PUEDA AOJUDICARS~ LA CONFUSIÓN 

DE MOLINA AL CONSIDERAR A CONIL FUERA DEL TERRITORIO DE [CAB

VA QUE COLINDABA CON LA VECINA PROVINCIA DE CHIKINCHEL O 

CHAUAC-HA• 37 COGOt.LU00 1 POR SU PARTE, MENCIONA QUE ESTE ÚENT~ 
MIENTO fORMÓ PARTE DE LA PROVINCIA DE LOS CUPULES, COMPLICANDO 

AÚN MÁS LOS DATOS CUANDO AL RE:fERIRSE: AL SITIO EN CUESTIÓN, O,! 

ci: QUE: "No SE LLAMABA ESTE PUEBLO, s lt-:0 C::>N 1' PORQUE" CON IL ES 

OTRO PUERTO DE MAR ANTES DI: LLEGAR A CONl ... 11
, 

38 CITA QUE PUDO 

DEBERSEt POR UNA PARTE 1 A LA TERGIVERSACl6N DE LA INFORMACIÓN, 
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COSA MUY COMÚN ErHRt: LOS CRON 1 SiAS 1 O B 1 EN, AL HF~CHQ DE QUE H!i 

YA EXISTIDO UN PUERTO Y UN PUEBLO PERTE~ECl~NTt ~L PRIMCRO A 

fsTE ÚLTIMO, CON EL MISMO NOMBRE, 

AL ANALIZAR LA CITA DE L6PEZ DE CooOLLUDO, NOS DIMOS 

CUENTA DE QUE REGISTRA UN PUERTO LLA~ACO CONILt AHORA BIEN 1 

Rovs SE~ALA QUE EL SITIO DE CONIL TENÍA UNA BAHiA QUE ANTES ERA 

CONOCIDA COMO BAHÍA DE CONILo Esros DATOS SUGIEREN QUE, EN EfEi 

TO, EXISTIÓ UN PUERTO O BAHÍA QUE TENÍA EL !Al5MO NOMBRE DEL PUl 

BLO DE CONIL AL CUAL, DE HECH0 1 PERTENEC16. 39 

EL ASIENTO DE CONIL SE ENCONTRABA CERCMJO A UNOS GRA!l_ 

DES MANANTIALES DE AGUA 11 QUE BULLÍ.l.N AL•\ SU?ERflCIE DEL MAR 1 
JUSTAMENTE.: fUERA DI: LA COSTA 11

1 
40 LOS CUALES ABASTECÍAN A LA 

POBLACIÓN• 

DE ACUERDO CON EL REPORTE OBTENIDO POR UN RECORRIDO 

AfREO EfECTUAOO EN EL ÁREA 1 SABEMOS QUE EXISTEN ZONAS DE SABA

NAS QUE ALTERNAN CON ZONAS SELVÁT 1 CAS DE DENSA VEGETACIÓN, lf'\

FORMACl6N QUE AL CONfRONTARSE CON LOS DATOS OE FERN~NOEZ DE 

Ov1E:oo, DEJA ENTREVER LA PRECISIÓN DE su DESCRIPCIÓN: 11 TOOA LA 

TIERRA ES ABUNDANTE E LLANA, E HAY ALGUNAS MANCHAS DE SABANAS1 

E TODO LO DEMÁS ES ARCABUSCDS1 O TIERRA DE MUCHAS E DIVERSAS 
41 ARBOLEDAS• o•"• 

EL ÁREA CIRCUNDANTE rUE ?ROPICIA PARA LA AGRICULTURA1 

TERRITORIO QUE SE EXTENDÍA A UNA DISTANCIA CONSIDERABLE TIERRA 

ADENTRO• POR SU CERCANÍA AL MAR 1 ES DE ESPERARSE QUE SUS HABI

TANTES SE HAYAN DEDICADO A LA RECOLECCIÓN, APICULTURA Y OBTEN

CIÓN DE PRODUCTOS MARINOS PARA COMPLEMENTAR SU DIETA ALIMENTl

CIAt PERO CONSIDERAMOS QUE LA ACTIVIDAD QUE DETERMINÓ SU f~ORf 
~ CIMIENTO COMO CIUDAD FUE EL COMERCIO, 500RE TODO PORQUE SU SI

TUACIÓN GEOGRÁFICA fUE rAVORABLE PARA EL INTERCAMBIO DE PRODU.f. 

TOS• 
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CONIL, QUE SE ENCONTRABA A UNOS 33 KM DE 8ELMA 1 FUE 

CCNSIOERAOA 1 POR LOS CRONISTAS, UNA DE LAS PRl~CIPALES CIUDADES 

DEL iERRiTORID DE EQA6 1 IMPORTANCIA QUE ADQUIRIÓ SOORE TODO POR 

SU SITUACl6N COSTERA, YA QUE FUE UNO OE LOS MEJORES PUERTOS DE 

LA PROVINCIA, LO CUAL LE PERMITl6 ALCANZAR UN ALTO DESARROLLO 

SOCIO-ECONÓMICO. LA FAVORABLE SITUACIÓN QUE TENÍA ESTE ASENTA

MIENTO SE VIÓ REFLEJADA EN LA DEMOGRAFÍA, fERN~NDEZ DE ÜVIEDO 

REGISTRA 5000 CASAS, CANTIDAD QUE SI BIEN PUDO SER EXAGERADA 1 
POR LO MENOS DEMUESTRA, DE ALGUNA MANERA, QUE FUE UN SITIO 

BASTANTE GRANDE• 

RECIENTEUENTE 5ANDERS PROPUSO QUE EL SITIO ARQUEOL6-

GICO CONOCIDO COMO VISTA ALEGRE PODRÍA CORRESPONDER1 POR SU 

UBICACl6N, A CONIL, ROYS POR OTRO LADO, LO REGISTRA COMO Rio 

TURB IOo OTRAS 1NVEST1GAC1 CNES DE CARACTER ARQUEOLÓG 1 CD UECTU~ 

DAS EN ESTA ÁREA HAN REGISTRADO DOS SITIOS NO MUY DISTANTES EL 

UNO DEL OTR0 1 VISTA ALEGRE Y CHIQUILÁ1 ÉSTE ÚLTIMO SITI0 1 SE Eli 

CUEtiTRA SITUADO AL PONIENTE DE VISTA ALEGRE, POR LO QUE CONSIO.f 

RAMOS QUE CHIQUILÁ PUDO CORRESPONDER A LA PARTE MÁS OESTE DE 

CONIL; AMBAS UNIDADES HABITACIONALES RESPONDERÍAN POSIBLEMENTE 

A LA EXISTENCIA DE BARRIOS O KUCHTEEL TAL COMO LO PROPUSIWOS 

PARA EL CASO OE CAN CUNo 

8ENAVIOES CONSIDERA QUE AMOOS LUGARES PUEDEN REFERI! 

3E A UN MISMO SITIO, YA QUE: 

' 1LAS FUENTES HIST6RICAS NOS INDICAN QUE CONIL 

FUE UNA GRAN POBLACIÓN Y NO SERÍA ILÓGICO 

PENSAR QUE ESTUVIESE EXTENDIDA POR ESPACIO 

DE UNOS 8 KM A LO LARGO DE LA COSTA, LA DI¡ 

TANCIA QUE MEDIA ENTRE CHIQUILÁ Y VISTA ALf 

GRE 11 42 

• 
EXISTE TAMBIÉN LA PROPUESTA DE QUE EL SITIO CONOCI-

DO COMO YALAHAU 1 SITUADO A 10 KM AL NORTE DE LABCÁH, HAYA PERTf 

NEel00 1 POR LA CORTA DISTANCIA QUE LA SEPARA DE LOS SITIOS DE 

CHIQUILÁ Y VISTA ALEGRE1 AL PUEBLO OE CONIL• 
43 
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CONSIOERAM05 QUE VISTA ALEGRE 1 CHIQUILÁ Y YALAHAU SI 

PUDIERON PERTENECER A CoNIL SÓLO QUE A ~ANERA OE KUCHTEEL o e~ 
RRIOS, PUES SU APAR¿NTE 3EPARACIÓN QUE SE ADVIERTE ARQUEOLÓGIC~ 

MENTE PODRÍA CORRESPONDER A LA3 CARACTERÍSTICAS QUE LES SON Dll 

TINTIVAS COM01 EL REPRESENTAR UNA ENTIDAD RESIDENCIAL, UNIDAD 

SOCIAL, GREMIO RELIGIOS0 1 ENTIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD ECONÓ 
44 • • , -

MICA• 31TUACION QUE OEBIO DARSE A RAIZ DEL FAVORABLE COMER-

CIO REALIZADO EN ESTE ASENTAMIENT0 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE ATR! 

~O SEGURAMENTE A LA POBLACl6N TANTO LOCAL COMO EXTRANJERA PRO

VOCANDO SU DISTRIBUCIÓN EN LOS ALREDEDORES DEL PUEBLO PRINCIPAL• 

LA PROSPERIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL PROPICIÓ ENTONCES, 

QUE LLEGARAN CONSTANTEMENTE GENTE OE OTROS LUGARES 1 QUE AL NO 

PODER HABITAR LA ZONA PRINCIPAL OE GJNIL 1 TUVO QUE ASENTARSE 

EN LA PERIFERIA, CREÁNDOSE ASÍ PEQUEÑAS ÁREAS HABITACIONALESI 

ZONAS QUE PODRÍAN CORRES?ONDER A LOS TRES SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

ANTERIORMENTE SEÑALADOS, 

HACIA 1549 CONIL REGISTRA UNA BAJA CONSIDERABLE EN 

SU POBLACIÓN AL CONTAR CON SÓLO 30 TRIBUTARIOS, APROXIM~DAMEN 

TE 360 HABITANTES, 45 Cl~RA QUE MUESTRA LAS CONSECUENCIAS AC~ 
RREAOAS POR EL PROCESO DE COLONIZACIÓN AL TRASLADAR A LOS PO

BLADORES A OTROS SITIOS, MUDANZA QUE PRJPICIÓ1 EN GRAN PARTE, 

LA MUERTE DE MúC40S INOrGENAS AL NO ADAPTARSE A LAS NUEVAS 

CONDICIONES DE VIDA1 

EN VISTA DE QUE EN 1565 CONIL Tuvo COMO GOBERNADOR 

A JUAN POLA, ES DE SUPON~RSE QUE EL LINAJE POLA HAYA SIDO DE 

LOS DE MAYOR PRESTIGIO EN ÉPOCA PREHISPÁNICA, VA QUE DURANTE 

LA COLONIA SE OABA PREfERENCIA1PARA OCUPAR PUESTOS GUBERNATl

VOS1A LOS MIEMBROS DE AQUELLAS rAMILIAS QUE 4ABÍAN GOZADO. DE 

PRESTIGIO EN ÉPOCA PRECOLOMBINA• 
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AAos MÁS TAROE, EL SITlO AL PARECER, PIERDE IMPORTA! 

CIA YA QIJE EN ~L CATÁL030 DE IGLt:SIAS OE 1582, C.:JNIL APARECE 

COMO UNA VISITA DEL PUEBLO TAZE DE :HANCENOTE; SITIOS QUE DE 

ACUERDO CON LAS RELACIO~ES DE YUCATÁN DE 1579, ESTUVIERON COMU 

NICADOS A TRAVÉS DE UN CAMINO RCAL• SU DECADENCIA SE VUELVE 

TOTAL A PARTIR DE 1656, AÑO EN QUE CONIL YA NO ES MENCIONADO 

EN LA LISTA DE IGLESIAS ELABORADA POR L6PEZ DE COGOLLUD0 1 NI 

APARECE TAMPOCO EN LOS MAPAS DE GONZÁLEZ Y DE TOMÁS L6PEZ• 

AL PARECER HUBO UN INTENTO POR VOLVER A POBLAR 

CONIL PUES ~STE ES REGISTRADO AÑOS MÁS TARDE EN UN MAPA DE 

1774, CORRESPONDIENTE A LA INTENDENCIA DE YUCATÁN. 46 COMO NO 

EXISTEN REFERENCIAS POSTERIORES A ESTA FECHA 1 SUPONEMOS QUE 

EL SITIO QUE06 DESHABITADO TOTALMENTE, RAZÓN POR LA CUAL NO 

SE VOLVIÓ A REGISTRAR EN LOS DOCUMENTOS COLONIALES• 

47 
111 ·G·- ~· 

EL NOMBRE DE ECAB {(KAB) SIGNIFICA "TIERRA NEGRA11
, 

PORQUE 11 ESTÁ EL ASIENTO DEL DICHO PUEBLO EN UN LUGAR ALTO OE 

LA MAR EN TIERRA RASA QUE SE DEVISA EL DICHO PUEBLO QUATRO 

LEGUAS DE LA MAR EN LA TIERRA NEGRA DONDE ESTAN POBLADOS AUN

QUE EN ALGUNAS PARTES ARENYSCA, Y ES TIERRA ENFERMA 11
1 SIN EM

BAR30 Rovs CONSIOé:RA ou:: EcAB SIGN1F1c6 "PUNTA Dé: TIERRA" YA 

QUE ASÍ APARé:CE REGISTRADO EN TODOS LOS T(XTOS COLONIALf:S CON 
, 48 

EXCEPCION DE LANDA• 

EL SITIO DE ECAB 1 SITUADO EN LA ESQUINA NORESTE DE 

YUCATÁN 1 HA SIDO CONSIDERADO LA CAPITAL Dé: LA PROVINCIA DEL 

MISMO NOMBRE• EN LA RELACl6N DE LOS PUEBLOS DE TECON Y ECABO 

HECHA POR EL HIJO DE JUAN DE CÁRDENAS, SE MENCIONA QUE E( PO

BLADO SE ENCONTRABA A CUAR~NTA LEGUAS DE LA VILLA DE VALLADO

LID, APROXIMADAMENTE 168 KM, Y A OCHO LEGUAS DE CONIL, ES 

DECIR, UNOS 34 KMo 



[CAB TUVO VARIOS NOMBHES, QUIZÁS POR SER OE LOS PRI 

MEROS EN OESCUORIRSE; UNO DE ELLOS fUE EL DE GRAN CAIR0 1 QUE 

POR OTRA DENOMINACl6N FUE CONOCIDO TAMBlfN COMO C;eo CATOCME1 

POR ESO NUMEROSOS CRONISTAS COMO UERHERA 1 S6MARA, 8ERNAL DÍAZ 

ETC., AL REfERIRSE A LA EXPEDICIÓN DE FRANCISCO WERNÁNOEZ DE 

C6ROOBA EN 1517, MENCIJNAN QUE LOS ESPA~OLES DESDE SUS NAVIOS 

VIERON A UNAS DOS LEGUAS 1 8 KM, DE LA COSTA, UN GRAN PUEBLO 

AL QUE LE PUSIERON GRAN CAIRO EN RECUERDO DE LA CAPITAL EGIP

CIA• AL PERCATARSE LOS INDÍGENAS DE LO~ NAVÍOS EXTRANJEROS, 

ENVIARON A UN PRINCIPAL PARA INVITAR A LJS ESPA~OLES A ENTRAR 

AL PUEBLO 11 Y UNA ,',lAÑANA QUE FUERON CUATRD DE MARZ0 1 Vl~IOS VENIR 

DIEZ CANOAS MUY GRANDES, QUE DICEN PIRAGUAS, LLENAS DE INDIOS 

NATURALES DE AQUCLLA POBLAZON 1 Y VENÍAN A REMO Y VELA"• 49 

AL SIGUIENTE DÍA 1 REGRESÓ EL CACIQUE Y LES DIJO A LOS 

ESPAÑOLES, POR SEÑAS, QUE FUERAN A SU PUEBLO DJNDE LES DARÍAN 

C.'.llAIDA 1 AL TIEMPO QUE EN SU LENGUA DECÍA~ C.)TOCH1 ~ 

COTOCH 1 QUE QUIERE DECIR 11 ANDA ACÁ, A MIS CASAS 11 O "VENID A 

NUESTRAS CASAS''· Los ESPAÑOLES CREYERON QUE ASÍ SE LLAMABA AQUfL 

LUGAR Y CORROMPIENDO LA PALABRA, LLAMARON A AQUELLA TIERRA 
11 PUNTA O CABO CATOCHE"• 

EL 6NICO CRONISTA QUE DIFIERE EN CUANTO AL ORiGEN DEL 

NOMBRE ES L6PEZ DE G6MARA 1 QUIEN DICE QUE AL LLEGAR LOS HOMBRES 

DE fRANCISCO HCRNÁNDEZ DE CÓRDOBA A ESTA PUllTA, ENCONTRARON A 

UNOS PESCADORES QUE AL VERLOS 1 ASUSTADOS SE RETIRARON, AL TIE~ 

PO ~UE DECÍAN CATOCME 1 CATOCHE 1 PENSANDO QUE LES PREGUNTABAN 

POR EL LUGAR DE DONDE ELLOS VENÍAN.so 

ÜTRA DE LAS DENOMINACIJNES QUE TUVO EL SITIO DE ECAB 

FUE EL DE 60XCHEN 1 NOMBRE CON EL CUAL APARECE REGISTRADO bOMO 

ENCOMIENDA DE JuAN DE TRIANA EN LA LISTA DE TRIBUTOS DE 1549, 
• - -5 51 ASIGNACION QUE QUEDA CONFIRMADA EN UN DOCUMENTO DE l~o • 
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Po11 su .P.,ATE LÓPr.z oi:: Cooouuoo REGlsTRA A r~H: Pu"
~LO COMO PACHIHOHON 1 CUYO SIONlflCAOO PODRÍA SER "TRAS LA 

lilAn~A 11 O T.t.L VEZ '1 TRAS LA 1 SL.\ ~IOMHOM 11 1 52 

AUMQUE PARA 5CHOLES1 ECAB V HOM HOM 1 SON DOS ASEN

TAMIENTOS DISTINTOS, MORLf.Y Y GANN ENCONTRARON, REfEAENTE A 

ESTE ÚLll~O PUEBLO DURANTE UNA VISITA A LA IGLESIA DE ECAB EN 

1918, QUE LOS IMTURALES LLAMABAN AL SITIO 11 XON l.lOM 11
, NOMBRE 

QUE APARECE EN ~IAPAS D(L SIGLO XIX COMO "JAN JON 11 o 

ESTA DIVERSIDAD DE NOMBRES, TAN AMPLIA1 HA SIDO 

CONSIDERADA POR 8ENAVIOES COMO TOPONÍMICOS SINÓNIMOS, NOMBRES 

ALTERNOS O POSTERIORES PARA ECABo 53 NOSOTROS CREEMOS QUE MÁS 

BIEN CORRESPONDERÍA A NOMBRES POSTHISPÁNICOS POR LAS fECHAS 

CON QUE APARECEN REGISTRA.DOS, MISMAS QUE SON MUY POSTERIORES 

A LA CONQUISTA, QUEDANDO COMO ÚNICO TÉRMINO APLICABLE AL Pos1 
CLÁSICO TARDÍO EL OE ~· 

LA AGRICULTURA, PESCA1 APICULTURA+ CAZA Y RECOLEC

CIÓN fUERON ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS HABITANTES DE ECABo 

CARD6S SEÑALA QUE EL COPAL fUE UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUC

TOS QUE EXPORTARON, OE AHÍ LA NECESIDAD DE PARTICIPAR ACTIVA

MENTE EN EL COMERCIO COSTERO, ACTIVIDAD QUE INCLUSO PUEDE CO!;! 

SIDERARSE LA MÁS IMPORTANTE DE ESTA POBLACIÓN. 

A PESAR OE QUE 8ERNAL OÍAZ Y MÁRTIR DE ANGLERÍA 

DESCRIBEN A ECAB COMO UNA GRAN METRÓPOLI Y CENTRO COMERCIAL, 

EN DONDE HABÍA CALLES PAVIMENTADAS, PLAZAS Y CASAS CE PIEDRA 

Y CAL PERTENECIENTES AL GRUP6 RECTOR PUES 11 LOS MAGNATES. PAVI

MENTAN CON PIEDRAS LOS CAMINOS QUE DESDE SUS CASAS CONDUCEN 

HASTA ELLOS, TAMBIÉN DAN CULTO A LOS ÍDOLOS .. •"• S4 

lA DESCRIPCIÓN QUE CAN ESTOS CRONISTAS BIEN PUCO SER 

EXAGERADA YA QUE LOS ESTUDIOS CE CARAC.TER ÁRQUEOL6G.lCO INDICAN 

QUE ECAB NO REBASABA LOS 3 Kw2; EL HECHO DE QUE NO HAYA SIDO UN 

ASENTAMIENTO GRANDE NO IMPIDE CONSIDERARLO COMO UN SITIO ECON~ 
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MICAMENTE lWPORTANTEo LA CAUSA DE ~STA EXAAE~ACl6N PUDO DEBE! 

SE ~L HECHO DE SER EL PRIMER ASENTAMIENTO VISTO POR LOS ESPA

~DLES1 POR UNA PARTE, Y POR OTRA 1 EL DE QUE U~RTIR DE ANGLE

RÍA JAMÁS CONOCIÓ EL TERRITORIO AMERICANO, LO CUAL PROPICIÓ 

SEOURAM~NTE UNA TERGIVERSACIÓN EN LA INFORMACIÓN. SS 

DE LO QUE NO DUDAMOS ES DEL l~TENSO COMERCIO QUE 

HUBO EN ECAOo ACTIVIDAD QUE SE VIÓ FAVORECIDA¡ EN PRIMER LUGAR 1 
AL HECHO DE QUE EL SITIO SE ENCONTRABA EN EL EXTREMO SUR DE UN 

CANAL DE AGUAS BAJAS Y TRANQUILAS, CONDICIONES QUE FUERON APk~ 

VECHADAS POR LOS NAVEGANTES PAkA UTILIZARLO COMO EMBARCADERO; 

. Y EN SEGUNDO LUOAR1 LA SITUACIÓN COSTERA CONTRIBUYÓ ENORMEMEN

TE A INSERTAR A LA POBLACIÓN EN EL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS 

QUE St: LLEVABA A CABO A LO LARGO DE LA COSTA ORIENTAL, ESPECIAb, 

MENTE POR ESTAR UBICADO EN LA ESQUINA NORESTE DE YUCATÁN, LUGAR 

DONDE SE REALIZABA UN INTENSO TRÁFICO DE MERCANCÍAS YA QUE EN 

ESTE PUNTO SE CONECTABAN TANTO LA ZONA NORTE COMO LA SUR DEL 

ÁREA MAYA• 

CUANDO LOS HOMBRES DE LA EXPEDICIÓN DE HERNÁNDEZ DE 

CÓRDOBA FUERON INVITADOS POR EL CACIQUE DE ECAB A VISITAR SU 

PUEBLO, SE MENCIONA QUE LOS NATIVOS LLEGARON EN UNAS CANOAS 

MUY GRANDES: 
11 QUE DICEN PIRAGUAS, LLENAS DE INDIOS 

NATURALES DE AQUELLA POBLAZÓN 1 Y 

VENÍAN A REMO Y VELA• 50N C~NOA5 HE

CHAS A MANERA DE ARTESAS 1 Y SON ORAli 

DES Y DE MADEROS GRUESOS Y CAVADOS DE 

ARTE QUE ESTAN HUECOS, Y TODOS SON DE 

UN MADERO, Y HAY MUCHAS DE ELLAS EN QUE 

CABEN CUARENTA INDIOS" .56 

EMBARCACIONES QUE AOE~Ás DE HABER FACILITADO LA AC

TIVIDAD COMERCIAL, DEBIERON HABERSE UTILIZADO TAMBIÉN PARA LA 

EXPL01ACl6N DE LOS RECURSOS MARINOS• 
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EN CUAMTO AL COMERCIO OE LARG4 OISTANCIA 1 SABEMOS QUE 

SE EFECTUABA CON GRANDES EMBARCACION~S CUYA fORMA ES MUY 51~1-

!.AR A LA QUE.: HEMOS CITADO l\N1ERIORMENTE, OE l\HÍ QUE LOS LlABITA!;! 

TtS DE ECAB HAYAN DEDICADO GRAN PARTE DE SU TIEMPO AL~ ACflVl

DAD CJMERCIAL Y PEQUERA1 POR LO CUAL, EL ESTRATO SOCIAL YÁS IM

PORTANTE OEB16 SER EL DE LOS COMERCIANTES• 

DURANTE LA ÉPOCA COLONIAL, (CAB fUE REGISTRADA EN LA 

LISTA DE TRIBUTOS DE 1549 CON 210 TRIBUTARIOS, APROXIMADAMENTE 

945 ~ABITANTES, UACIA 1565 El. ENCOMENDERO FUE JUAN DE CÁRDE:NASj 

GERMARO MENCIONA QUE (CAB JUNTO CON YALC146N FUERON ENCOMIENDAS 

DE JUAN (CÁRDENAS) DE TRIANA SEGUIDO POSTERIORMENTE POR SU HIJO 

JUAN OE CÁRDENAS, Sl O~IEN POR CIERTO, FUE EL AUTOR JE LA MEJOR 

FUENTE COLONIAL DEL PUEBLO DE ECAB. 58 EL 6LTIMO ENCOMENDERO 

FUE FRANCISCO MALLiN EN 1606, 

AL PARt:CER, 4ACIA 1548 1 DECAE LA IMPORTANCIA DE ESTE 

PUEBLO YA QUE EN LA LISTA DE IGLESIAS APARECE COMO UNA VISITA 

DE CHANCENOTE 1 Y A PARTIR DE 1766, 5EG6N SE INílERE DEL MAPA 

DE GONZÁLEZ AL PONERLO ÉSTE COMO UNA IGLESIA EN RUINAS, EL PUf 

BLO VA A QUEDAR TOTALMENTE DESPOBLADO, Y AUNQUE EN LOS MAPAS 

ACTUALES, (CAB APARECE CON EL NOMBRE DE SOCA DE LA IGLESIA, 
59 

ESTO NO IMPLICA QUE SE HAYA V0ELTO A POBLAR, PUES TAL PARECE 

QUE DESDE 1766 HASTA LA íECHA 1 ECAB NO PUDO RECUPERAR EL PRE~ 

TIGIO QUE LO 4ABÍA HECHO TAN íAMOSO DURANTE LA ÉPOCA PRE41SPf 

NICA• 

COMO EL NOMBRE PREHISPÁNICO DE LA ISLA SE DESCONOCE, 

SE HA PREFERIDO CONSERVAR EL QUE AOQUIRl6 DURANTE LA CON~UISTA. 

(N UN PRINCIPIO SE LE.!:.LAM6 PUNTA Y MÁS TARDE SE LE CONOCl6 COMO 

1 SLA DE MUJERES OEB 1 DO A QUE EN ESTE LUGAR LOS ESPAÑ~LES ENCO!i 

TRARON UNA GRAN CANTIDAD DE flOURILLAS íEMENINAS• 
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l.'1

• Q!jLA ~H~ r:~~r..o~·,rRABl~\l s¿:oÚM L~NOAe A 11 1kECC: L.EOU>'\S 

(uNc)S 54 l<r.A) Af;A,,10 DE L•~ PUNlA or. Gol'OCH '! A D:.>S LEGUl\S (3 KliA 

APflOX IUADAMCNTE) DF. 'i' 1 ER•1A f 1 Rr.IE t:NfR!::NT~ Ot [KAíl 11 i Ó') AUNQUE 

PARA JUAN Ot C~ROENAS1 ENCOMENDERO DE LOS PUEBLOS DE ÍECON Y 

ECABt LA ISLA SE ENCONTRABA A UNAS OCHO LEGUAS HACIA EL SUR

ESíE DEL PUEBLO OE ECAS, ES DECIR, 33 KM. 61 

CON RESPECTO AL AÑO EN QUE rUE DESCUBIERTA POR LOS 

ESPAÑOLES LA ISLA OE MUJERES, ALGUNOS CRONISTAS COMO lÓPEZ OE 

COGOLLUOO, SE~ALAN QUE ESTA fUE Vl31TADA EN 1517 POR LA EXPEDl 

c16w DE FRANCISCO MERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, SIN EMBARGOt INVESTIGA 

DORES COMO lOTHROP V RUBIO MAÑÉ, APOYADOS EN BERNAL 0ÍAZ 1 CON

SIDERAN QUE LA ISLA rUE VISITADA HASTA EL AÑO DE 1519 POR LOS 

HOMBRES DE LA EXPEDICIÓN OE HERNÁN CORTÉS• 

(STA ISLA, CON NO MÁS DE 13 KM DE CONTORNO, PARA 

1579 SE ENCONTRABA TOTALMENTE DESHABITADA, PERO SABEMOS QUE 

DURANTE EL PosTCLÁSICO TARDÍO SE HALLABA POBLAOAl BERNAL DÍAZ 

AL RESPECTO MENCIONA QUEi 

tty ESTUVIMOS ALLÍ UN OÍA, V ECHAMOS DOS 

BATELES EN EL AGUA1 Y SALl6 EN TIERRA 

CL PILOTO Y UN CAPITÁN QUE SE DECÍA 

FRANCISCO DC LUGO, Y HABÍA POR ALLf 

UNAS ESTANCIAS DONDE HABÍA MAIZALES Y 

HACÍAN SAL1 Y TENÍAN CUATRO~' QUE 

CON CASAS DE ÍOOLOS1 Y tN ELLOS MUCHAS 

ílGURAS Y TODAS LAS MAS Ot MUJERES~ •• tt 62 

SUS HABITANTES SE DEDICARON A LA AGRICULTURA, PESCA, 

COMERCIO Y ESPECIALMENTE A LA EXTRACCl6N OC SAL: 
11 LA YSLA DE MUJERES EN DCSPOBL ADA T 1 ENt 

GRANDES SALINAS, PCSQUERIAS OE MUCHOS 

Y MAS PESCADOS•••" 63 

LA EXPLOTACIÓN Ot SAL rut UNA ACTIVIDAD QUE NO SE 

OIÓ EN TODA LA COSTA ORIENTAL, YA QUE ÉSTA SE CIRCUNSCRIBIÓ 
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AL 'RCA SEPTENTRiO~AL OE LA PE~ÍNSULA DE YUCAT'N ABARCANDO 

OESDE CAMPECHE HASTA UNAS CUANTAS REGIONES DE LA PROVINCIA OE 

EcAa INCLUYENDO ISLA OE MUJERES QUE CONTADA CON oos ZONAS 

~·Al 1 NERASe 

LA SAL f"UE UNO DE LOS PRODUCTOS CON t>AAYOH íUERZA C.Q. 

MERCIAL SOBRE TODO POR LAS DIVERSAS APLICACIONES QUE TENÍA, 

ENTRE LAS CUALES CABE DESTACAR SU UTILIZACIÓN EN LA PREPARA• 

CIÓN DE ALIMENTOS; RITUALMENTE SERVÍA PARA ELABORAR fl~URILLAS 

Y EN EL PLANO CURATIVO TENIA UNA IMPORTANTE FUNCl6N EN LAS 

PR,CTICAS MtDICAS• 64 

SU IMPORTANCIA NO SÓLO SE RESTRINGl6 AL PERÍODO POS! 

CLÁSICO TARDÍO, SINO QUE TUVO TAMBIÉN BASTANTE RELEVANCIA OURA~ 

TE LA COLONIA, PUES EN EL s.XVI ESTE PRODUCTO LLEGABA HASTA TA

MAULIPAS Y HONDURAS, ALCANCE QUE SE MANTUVO HASTA EL SoXVll lo 

EN UN DOCUMENTO, POR EJEMPLO, CORRESPONDIENTE A 1798 SE MENCl.Q. 

NA Y REGISTRA UNA ALTA EXTRACCIÓN DE SAL EN YUCATÁN PARA SER EN 

VIADA A VERACRUZ Y ASÍ PODER OISTRlaUÍRLA A LUGARES LEJANOS. 65 

EL PROCESO OE TRABAJO NECESARIO PARA LA OBTENCIÓN DE 

SAL EFECTUADO DURANTE LA COLONIA, QUE DEBIÓ SER MUY SEMEJANTE 

AL REALIZADO EN ÉPOCA PREHISPÁNICA, Y QUE POR CIERTO, ES OE LOS 

POCOS QUE CONOCEMOS CON DETALLE, CONSISTÍA EN QUE LOS HABITAN

TES TEN,AN QUE TRASLADARSE A LAS ÁREAS SALINERAS DESPUts DE 

QUE HUBIESE LLOVl~O PORQUE SÓLO ASÍ: 
11 SE CUAJA EN ELLAS LA SAL¡ ACUDEN A SU TI E~ 

PO ESPA~OLES E INDIOS, Y METIDOS EN EL AGUA 

AMONTONAN TODA LA SAL QUE PUEDEN, DESPUÉS 

LA SACAN DE ALLÍ Y HACEN DE ELLA GRANDES 

MONTONES 1 A LOS CUALES PEGAN fUEGO POR ENC.!. 

MA1 CON QUE St HACE UNA COSTRA GRUESA Y RE

C IAt QUE NO SE DESHACE LLEVA SOBRE ELLAS 

DÍAS Y NOCHES Y SI ESTA DILIGENCIA NO SE 

HICIESE, LUEGO EN LLOVIENDO 5¿ DESHARÍA Y 

SE CONVERTIRÍA CN AGUA• .. " 66 
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lk E~TR~cc16N ne SAL !rECTUAOA E~ ISLA DE MUJEaES 

'UVO QUE SER LA PRIN~~PAL ACTIVIDAD ECONÓ~ICA DE SUS HABITAN

TES Y POR ELLO, EL DE QUE LA PRESENCIA OE S~LlNAS HAYA SIOO UN 

FACTOR CONOICIONANTE EN EL ESTAllLECl~IENTO OE ~REAS HASITACIO

NALES PARA rACILITAR, POR su CERCANÍA, LA EXPLOTAct6N DE ESTE 

PROOUCTO.OE AHÍ QUE NO ESTEMOS DE ACUERDO CON Rovs, AL SUGERIR 

ÉSTE, QUE EL PUEBLO OE ISLA OE MUJERES, LOCALIZADO EN LA PARTE 

SUR OE LA ISLA, 67 HAYA SIDO UN SIMPLE CAMPAWENTO ESTACIONAL 

DE CAMPESINOS Y RECOLECTORES DE SAL1 68 

EN ALGUNAS fUENTES SE SEílALA QUE SN LA ISLA SE RI~ 

Dl6 CULTO A LAS DIOSAS IXCHEL, IXCHEBELIAX1 IXBUNIC, ETC., 

ASf COMO A LOS DIOSES TUTELARES DEL COMERCIO• LANDA, POR EJE~ 
PLO, AL REfERIRSE A LA EXPEDICIÓN DE FRANCISCO HERNÁNDEZ DE 

CÓRDOBA MENCIONA QUE: 
11 LLEV6 POR PILOTO A ALA:o.tlNOS Y QUE LLEG6 

A LA ISLA DE MIJERES, (A LA) QUE ÉL PUSO 

ESTE NOUBRE POR L05 IDOLOS QUE ALLÍ HAL~Ó 

DE LAS DIOSAS DE AQUELLA TIERRA COMO AIX

CHEL1 IXCHEBELIAX 1 IXBUNIC, IXBUNIETA Y 

QUE ESTABAN VESTIDAS DE LA CINTURA ABAJO 

Y CUBIERTOS LOS PECHOS COMO USAN LAS 

INDIAS 11 69 

CREEMOS QUE LA VENERACIÓN, EN LA ISLA, A LAS DEIDADES 

VINCULADAS CON EL COMERCIO SÍ ESTARÍA MUY BIEN JUSTlflCADA EN 

LA MEDIDA QUE LA SAL fORMÓ PARTE IMPORTANTE DEL COMERCIO LOCAL, 

PERO SOBRE TODO DEL DE LARGA OISTANCIAo 

1 llel•- KANTUNILKIN. 

EL PUEBLO DE KANTUNILKINt QUE SIGNIFICA 11 CONTEMPLAR 

EL SOL EN LA PIEDRA AMARILLA 11 1 ?O PERTENECIÓ A LA PROVINCIA DE 

ECAB, YA QUE EN UN REPORTE COLONIAL, RErERENTE A LAS PRIMERAS 

EXPEDICIONES tSPA~OLAS, SE MENCIONA QlJE L05 CONQUI STAOORES fU.{ 
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RON A RE'.>IOIR A [CAB1 E:STAflLECltNDOS( EN UNA "(IEflRA QUE LLAM~ 
BAN KANTANENKIN, ES DECla, ~ANTUNILKI~• 71 

EL SITIO SE LOCALIZABA HACIA EL OESTE DE LA PROVIN

CIA V QUIZÁS FUE UN PUEBLO fílONTERIZO YA QUE LAS FUENTES NO 

MENCIONAN NINGUNA OTRA POBLACIÓN, PERTENECIENTE A [CAB 1 HACIA 

EL PONIENTE DE ESTA POBLACIÓN• EN LA RELACIÓN HISTÓRICO-GEO

GRÁFICA DE ESTE ASENTAMIENTO PREHISPÁNIC0 1 HECHA POR EL ENCO

MENDERO JUAN VELLIDO, SE MENCIONA QUE EL SITI~ SE ENCONTRABA 

A 18 LEGUAS DEL PUERTO DE CONIL 1 ES DECIR, UNOS 75 Ku. 72 

COMO LAS TIERRAS QUE CIRCUNDABAN AL PUE:BLO ERAN DE 

SABANAS V BOSQU(S 1 CREE~AOS QUE LAS ACT 1V1 DADE:S ECONÓ.\11 CAS MÁS 

IMPORTANTES FUERON LA RECOLECCIÓN, AGRICULTURA Y PROBABLEME:N

TE LA APICULTURA• 

EN UNA LISTA OE HABITANTES CORRESPONDIE:NTES AL AÑO 

DE 1565, SE REGISTRARON LOS NOMBRES OE LOS INDÍGENAS PRINCIPA 

LES ENTRE LOS CUALES DESTACARON LOS YE, CHAN Y GEN, 73 APELLl 
' DOS QUE CREEMOS PUEDEN CORRESPONDER A LOS LINAJES DE MAS PRE~ 

TIGIO SOCIAL y (CONÓMICO PARA EL PosTCLÁSICO TARDÍO. 

LA POBLACIÓN DE KANTUNILKIN PARA 1549 NO RC9ASABA 

LOS 120 TRIBUTARIOS, APRCXIMAJAMENTE 540 HA91TANTES 1 
74 CANTl 

DAD QUE POR NO SER MUY GRANDE PUDO CONTRIBUIR A QUE SUS HABI

TANTES FUERAN TRASLADADOS A UN SITIO NUEVO• JUAN VELLIDO EN 

SU RELACl6N MENCIONA QUE "DICHO PUEBLO FUE MUDADO POR LOS R(

LIGIOSOS DE LA ORDEN DEL SEÑOR SANT FRANCISCO, CERCA DE LA 

CAVECERA DE DOCTRINA, 5ACANDOLOS DE SU NATURAL Y ASIENTO CASI 

OCHO LEGUAS1••"1 75 REDUCCt6N QUE OE'.616 HABERSE EFE:CTUAOO 

ANTES DE 1579 1 PORQUE LA RELACIÓN DE: ESTE PUEBLO CORRESPONDE 

A E:STE: AÑOo 

Los ESTUDIOS ARQUEOL6GICOS REALIZADOS EN ESTA ZONA 

HAN REGISTRADO SIETE ~NORMES MONTfCULOS 1 HALLÁNDOSE UNA CRI! 

TA EN UNO DE ELLOS; 76 POR su PARTE, Rovs, ESCALONA '( SANDERS 
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~L EíC~TUAR UN RECONOCIMIENTO EN fl ~REA, NOTARON LA PRESEN

CIA OE UN CONJUNTO JC EsTqucTURAS OISTAN7ES ~EL 31110 Aíl~UEO

L6a1co DE KANTUNILKIN, UNOS 2 KM MACIA EL NO~ESTE, PJR LO QUE 

8ENAVIDES SUGIERE ~U[ E3TAS ESTRUCTURAS fOR~~RON PARTE OEL MI! 

MO PUEBLO, 
77 

PROPUESTA QUE CON31DCRAM05 VlLIDA 1 YA QUE LA DI! 

< TA•ICIA ES T-'.N CORTA ENTRE M1BOS SITIOS QUi: 1.') DAHÍA OPCi.JN A 

LA CXISTENCIA DE UN PUEBLO VECINO, SOBRE TODO POR~UE LA DISTR! 

ouc16N ESPACIAL PRE~ISP~HICA TIENDE A SER D13PERSA EN E3TA 

REGIÓN a 

A PESAR DE QUE AROUEOL6GICAMENTE Y~~TUNILKIN ?UEDE 

CONSIDERARSE UN ASENTAMIENTO GRANDE, LOS 0A~:3 DOCUMENTALES t~ 

DICAN M~S BIEN LO CONTRARIO, PUES EL QUE HAY; TENIDO POCA PO

BLA~IÓN Y EL OE HABER SIDO T~ASLADADO A OTRO SITIO, SUGERÍA 

QUE EL PUEBLO TUVO UNA IMPORTANCIA SECUNDARIA DURANTE LA fPOCA 

PRE:l-llSPÁNICA• 

l J 1,J,- LA8CA4a 

LOCALIZADO A UNOS 50 KM AL NORTE DE KANTUNILKIN SE 

ENCUENTRA EL PUEBLO OE 30LfERIN0 1 QUi: DURANTE LA fPOCA PREHIS

PÁNICA, fUE CONOCIDO CO~D LABCAH (LAS KAH) 1 ~JMBAE QUE SIGNIF_I 
73--

CA 11 P•JEBLO ANTIGUO Y RUINOSJ 11 a ' 

LABCAH SE E3TABLECIÓ HACIA EL NOROE;TE DE LA PROVIN

CIA OE (CAB EN UNA REGl6N PROPICIA PARA LA AG~ICULTJAA; EL TE

RRITORIO CUBIERTO PJR s~o~~AS fUNCION6 PROBABLEMENTE COMO LÍ

MITE NATURAL, VA QUE HACll\ EL OESTE DE ESTA A3EIJT.~MIENTO NO 

HAY REGISTRO DOCUMENTAL NI ARQUELÓGICO OE NIN~~N OTRO SITIO 

PERTENECIENTE: A ECA8a 

Po~ SU RELATIVA CERCANÍA AL MAR PJO~~JS PENSAR EN LA 

~ IMPORTANCIA QUE DEOIÓ TENER PARA SUS 1..1;Gl7A~T~S LA J8TE~Cl5N 

DE PRODUCTOS MARINOS• [L CJ~lERCI0 1 POR OTRA P!RTE 1 EfE 1;T 1JAJO 

PRINCIPALMENTE EN LA COSTA fUE QUIZ~S UNA ACTIVIDAD QUE 

B(NEFICl6 A ESTE PUEBLO EN LA ~CDIDA DE QUE fACILITABA TJOOS 
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AQUÉLLOS PRODUCTOS QUE LOS POBLADORES OC lAGCAH NO PRODUCÍAN, 

(L ÁREA EN QUE SE LOCALIZABA lABCAH 1 OE ACUERDO CON 

LOS MAPAS ARQUEOLÓGICOS, ES UNA Of. LAS MÁ$ POBLADAS; TAL PAR1 

CE QUE EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO, QUE PUEDE CONSIDERARSE COMO 

UN AGRUPA~IENTO O "CLUSTER'', QUE CONSISTE EN LA CONCENTRACIÓN 

DE VARIOS SITIOS EN UN ÁREA1 SE CIÓ A PARTIR DE LOS BENEflCIOS 

QUE OfRECÍA LA COSTA -COMERCIO, EXPLOTACIÓN DEL MAR Y ABASTECl 

MIENTO DE AGUA POTA8LE- LO CUAL CONflRMARÍA LO QUE SE REOISrR6 

EN LOS PRIMEROS REPORTES RELATIVOS A LA PRIMERA EXPEDICIÓN OE 

MONTE.JO EN 1527, OE QUE LA PARTE NORTE OE LA COSTA ESTABA OE!t_ 
79 

SAMENTE POBLADA• 

JlloK•- MOCHlo 

DURANTE LA CA~PA~A DEL ADELANTADO HACIA EL NORTE DE 

YUCATÁN, EN 1527-28, LOS ESPAÑOLES LLEGARON A 11 UN PUEBLO LLA

MADO MOCHÍ 1 OE HASTA CIEN CASAS BUENAS E MUCHOS CÚES••• E 

ALLÍ ALLEGARON LOS CRISTIANOS. E fUERON EN PAZ RESCIBIDOSo•oE 

LES MOSTRARON E ABRIERON EL CA!dlNO PARA IR >\DELANTE•••"• BO 

EL SIGNlflC>\DO DE MOCHI (MUCH 1 1) 1 AL PARECER ALUDE 

AL EfECTO DE ENCRESPAR EL CA6~LLO, Bl (sTE SITIO COSTERO QUE 

fUE VISITADO POR LOS CONOUISTAOORES1 SE ENCONTRABA UBICADO EN 

LA COSTA ORIENTAL OE LA PROVINCIA DE ECAB1 SITUACIÓN GEOGRÁfl 

CA QUE PERMITIÓ A SUS HABITANTES VINCULARSE P~INCIPALMENTE CON 

LA ACTIVIDAD PESQUERA Y COMERCIAL• 

CONOCIDO COMO Moc1-11 o Mue"'• EL PUEBLO DE:BIÓ HABER 

SIDO CONOCIDO TA~BIÉN COMO MULCHli A PESAR DE QUE Rovs EN su 
MAPA LOC>\LIZA A MUCHI Y MULCHI COMO OOS SITIOS INDEPENDIENTES, 

EN UNA REFERENCIA POSTERIOR SE MENCIONA QUE ~EN 1601 VARIOS 

INDÍGENAS PAGANOS Y FUGITIVOS OE. LAS PROVINCIAS DE TASES Y 

CUPUL VIVÍAN CCRCA DE LA COSTA ORIENTAL• ALGUNOS SE ASENTARON 

EN LO QUE EN OCASIONES ES LLAMADO SELVAS OE MOCHI O SIEN1 SEh 
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VAS DE MUCHI•••'', 
82 

SUGIRlfNOOSE CON ESTO QUE LA APLICACIÓH 

DE AMBOS NOMBRES INDICAN UN MISMO LUGAR. ESTUDIOS ARQUEOL6-

GIC03 HAN DEMOSTRADO QUE EFECTIVAMENTE TANTO MUCHI COMO MUL

CHI CONSTITUYERON EL SITIO PREHISPÁNICO OE MOCHle 

ESCALONA DURANTE EL RECORRIDO DE SUPERrJCIE ErECTU~ 

DO EN EL ÁREA, REGISTRÓ DOS SITIOS, EL COCAL Y EL COXOL• EL 

PRIMERO DE ELLOS AL SER VISITADO POR 8ENAVIOES RESULTÓ SER 

SÓLO UN PEQUEÑO SANTUARIO ESTILO COSTA ORIENTAL; ANOREWS 1 IN

CLUSO DICE QUE LOS ADORATORIOS COSTEROS AISLADOS, co~o ESTE, 

ESTABAN ASOCIADOS A LOS SITIOS DEL INTERIOR, PORQUE DE ESTA 

MANERA MANTENÍAN El ACCESO A LOS RECURSOS MARINOS Y AL COMER

CIO COSTERO. 
83 

POR OTRA PARTE, EL COXOL COMPRENDE VARIAS ES~ 
TRUCTURAS SITUAD~S TIERRA ADENTRO. A POCA DISTANCIA DE ESTOS' 

ASENTAMIENTOS, ESCALONA REPORTA OTRAS ESTRUCTURAS CONOCIDAS 

COMO LA CALETA• 

REVISANDO LOS MAPAS ARQUEOLÓGICOS Y TOMANDO EN CON

S IOERACIÓN LA PROPUESTA DE QUE TODOS LOS SITIOS ANTERIORMENTE 

MENCIONADOS ruERON PARTE DE UN MISMO LUGAR, NOSOTROS CONSIDE

RAMOS QUE MOCMI DEOl6 HABER SIDO UN PUEBLO BASTANTE GRANDE, A 

PESAR DE QUE fERNÁNDEZ DE ÜVIEDO DA A ENTENDER QUE ESTE TUVO 

POCA POBLACIÓN, DE AHÍ QUE su IMPORTANCIA ruESE TAMBIÉN REL~

VANTE CON RESPECTO A LOS DEMÁS SITIOS, ESTO JUSTlrlCARÍA Y 

EXPLICARÍA LA ACTITUD DEL CACIQUE DE COZUMEL CUANDO LE DIJO 

AL AOELANTA00 1 EN 1528, 11 QUE LA ESPERASEN ALLÍ ÉL E LOS CRIS

TIANOS: QUE ÉL IRÍA A HACER DE PAZ LOS INDIOS EN ADELANTE DO~ 

DE LOS ESPERARÍAN· E Asr LO CUMPLIÓ, E HIZO DE PAZ UN PUEBLO 

M 11 84 LLAMADO OCHI••• • 

EL NOMBRE DE MOCHl1 AL IGUAL QUE SU POBLACIÓN, SE 

~ CONSERVÓ POR LO MENOS HASTA EL AÑO DE 1550, SEGÚN SE DEDUCE 

DE UNA CARTA DE íRAY LUIS DE VILLALPANOO, ADEMÁS, POR LOS 

TIESTOS COLONIALES AHÍ ENCONTRADOS, ES OE SUPONERSE QUE rut 

OCUPADO DURANTE LA éPOCA COLONIAL• ACTUALMENTE EN EL ÁRtA QUE 



íUE OCUPADA POR MOCHI DURANTE EL PosTCLÁSICO TARDÍO, SE EN

CUENTRA EL POBLADO CONOCIDO COMO PUERTO MORELOSo 

111.L·- Pou:. 
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CJN EL NOMBRE DE POLE (~') rut CONOCIDO ESTE 

ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO, DENOMINACIÓN QUE PUEDE CONflRMARSE 

EN UN TEXTO REíERENTE A LA LEYENDA OE MIGRACIÓN DEL CHILAM 

8ALAM DE CHUMAYEL QUE DICE: 
11 ÜNA VEZ QUE HUB 1 ERON PAR T 1 DO POS 1 BLE

MENT E DE COZUMEL Y LLEGANDO A POLE1 

DONDE LOS DEMÁS ITZÁES AUMENTARON EN 

N6MERO; TOMANDO A LAS MUJERES DE POLE 

COJ.10 SUS MADRES 11 85 

EL SIGNlflCADO DE POLEt AL PARECER, SE DERIVA OE 

P1 0L TÉRMINO QUE ALUDE A LA ACTIVIDAD COMERCIAL• 86 _, 

Rovs BASADO EN LOS MAPAS DE GONZÁLEZ1 TOMÁS LÓPEZ E 

INCLUSO EL PUBLICADO POR TULANE-CARNEGIE 1 SEÑALA QUE LA LOCA

LIZACIÓN QUE DAN PARA ESTE SITIO ES DUDOSA PORQUE IDENTlflCAN 

A POLE Y XCARET COMO DOS SITIOS INDEPENDIENTES 1 
87 SIN EMBAR

GO, HEWEN SUGIERE QUE POLE CORRESPONDE AL ACTUAL XCARET YA 

QUE ÉSTE ES EL ÚNICO PUNTO EN TIERRA FIRME DESDE EL CUAL SE VE 

LA ISLA DE CozuHEL, ADEMÁS, LA PRESENCIA DE SACBEOOB QUE PAR

TEN HACIA EL INTERIOR Y EL TENER UN BUEN EMBARCADERO, INDICA

RÍAN SU fUNCIÓN COMO PUERTO DE EMBARQUE, CARACTERÍSTICA PRIN

CIPAL QUE DISTINGUIÓ A POLE• BB 

CON EL NOMBRE DE POLE 1 EL SITIO fUE CONOCIDO DESDE 

~ ÉPOCA PREHISPÁNICA HASTA t884, SEGÚN LO MUESTRAN VARIOS MAPASt 

Y DESPUÉS DE ESTA íECHA SE LE LLAMÓ XCARETo 

LAS INVCSTIGACIONCS ARQUEOL6GICAS REALIZADAS EN Xca 
RET1 INDICAN QUC CL SITIO 11 CUBRC UN ÁREA DE t0 KM2 ENTRE PUN

TA PIEDRA Y LA BAHÍA DE LA INA 11
• 

89 
EN DICHA ZONA SE HAN RCGI~ 
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TRADO NUMEROSAS ESTRUCTURAS CONSISTENTES, LA MAYORÍA, EN 

PEQUEÑOS TEMPLOS DE UN SÓLO RECINTO CON CARACTERÍSTICAS AR

QUITECTÓNICAS Y ORNAMENTALES TÍPICAS DEL.ESTILO COSTA ORIEN

TAL, ASPECTO QUE CREEMOS fORM6 PARTE DE LA TRADICIÓN Y HOMO

GENEIDAD DE LOS PUEBLOS COSTEROS. 

EL PUEBLO DE POLE CONTÓ CON UN EMBARCADERO, MISMO 

QUE UTILIZÓ EL PADRE CRISTÓBAL ASENCIO AL TRASLADARSE A LA 

ISLA DE COZUMEL: 
11 Y oe: AY ME LLEVARON POR LA COSTA 

QUINZE LEOUAS, HASTA EL PUEBLO 

DE POLE PUERTO DE LA YSLA DONDE 

HIZE LO MISMO Y OE AY SE HIZO 

fUEGO POR SEÑAS PARA QUE LOS YN-

010S DE LA YSLA DE COZUMEL VINIE 
90-

S EN EN SUS CANOAS POR Ml•••tt 

EL COMUNICARSE A TRAVÉS DE SERALES DE fUEGO PUDO 

HABER SIDO UNA COSTUMBRE PREHISPÁNICA COMÚN ENTRE LOS HABI

TANTES DE LA COSTAe 

LA UBICACIÓN DEL PUERTO DEBIÓ CORRESPONDER SEGURA

MENTE A LO QUE ACTUALMENTE SE HA DENOMINADO PARTE CENTRAL DEL 

SITIO Y QUE SE ENCUENTRA ALREDEDOR DE LA CALETA DE XCARET, 

SIETE KIL6METROS AL SUR OE PLAYA DEL CARMEN• 

LA RELATIVA CERCANÍA CON LA ISLA DE COZUMEL1 Y EL 

HABER CONTADO CON UN EMBARCADERO, PERMITIERON QUE POLE ADQUI

RIERA GRAN IMPORTANCIA 1 SOBRE TODO rORQUE ALGUNOS DE LOS PER~ 

GRINOS QUE IBAN AL SA~TUARIO DE IXCHEL OPTABAN POR EMBARCARSE 

EN ESTE LUGAR, FOMENTANDO POR ESTA CAUSA 1 EL COMERCIO, ACTIV.!. 

DAD QUE SE VIÓ fORTALECIDA POR LAS VÍAS TERR(STRES 1 SACBEOOB, 

Y VÍAS MARÍTIMAS QUE SALÍAN DEL PUEBLO. 

Sus HABITANTES DEDICABAN LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO 

A LA PESCA 1 AUNQUE ES DE ESPERARSE QUE TUVIESEN PEQUERAS 
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ÁREAS DE CULTIVO, YA QUE LOS POBLADORES ABASTECÍAN SUS NECESl 

OADES OE AGUA POTAOLC EN VARIAS DE LAS CUEVAS CON MANANTIALES 

DE AGUA DULCE, LOCALIZADAS TIERRA ADENTRO MISMAS QUE PUDIERON 

SER APROVECHADAS PARA EL RIEGO• 91 

LA RECOLECCIÓN Y LA CAZA DEBIERON SER TAMBIÉN PARTE 

DE SUS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ORDINARIAS• 

ÜURANTE LAS ÉPOCAS DE PEílEGRINAJE SUS 4ABITANTES 1 

EN ESPECIAL LOS CE SEXO MASCULINO, DEDICABAN GRAN PARTE DE SU 

TIEMPO A PROPORCIONAR SERVICIOS DE EMBARQUE CON EL flN DE 

TRASLADAR A LOS PEREGRINOS A CDZUMEL· POR OTRA PARTE, TANTO 

HOMBRES COMO MUJERES, APROVEC4ARON LA LLEGADA CE EXTRANJERO~ 

PARA INTERCAMBIAR PRODUCTOS· 

AUNQUE EL SITIO DE POLE fUE VISITADO POR LOS HOMBRES 

DEL ADELANTADO EN 1527, EN DONDE INCLUSO DEJARON A ALGUNOS 

HOMBRES ENfERMOS 1 Y TIEMPO DESPUÉS MDNTEJO EL SOGRIN0 1 EN 1542, 
LLEGÓ A ESTE POBLADO, 92 

NO ES HASTA 1548 CUANDO EL PUEBLO ES 

DADO EN ENCOMIENDA A JUAN NUNEZ 1 LO CUAL VENDRÍA A INDICAR 

QUE A PESAR DE HABER SIDO UN IMPORTANTE CENTRO COSTERO DURANTE 

EL PosTcLÁSICO TARDÍO, ESTO NO IMPORTÓ A LOS CONQUISTADORES, 

YA QUE LO QUE MÁS LES INTERESABA ERA LA EXPLOTACIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES ASi COMO EL DE CONTAR CON UNA BUENA CANTl

OAD DE fUERZA DE TRABAJO, MISMA QUE COMO 4EMOS PODIDO CONSTA

TAR EN LOS DOCUMENTOS 1 NO FUE MUY GRANDE YA QUE EN LA LISTA DE 

TRIBUTOS DE 1549 SE REGISTRAN ÚNICAMENTE 17 TRIBUTARIOS, ES 

DECIR, UNOS 76 HABITANTESo 

AL PARECER LOS MALAH, Puc y YE, íUERON DE LAS fAMl

L IAS MÁS IMPORTANTES DE POLE VA QUE PARA 1590 Y 1601, ALGUNOS 

DE SUS DESCENDIENTES OCUPARON ALTOS CARGOS, 93 PUESTOS QUE SE 

OBTENÍAN A PARTIR DEL PRESTIGIO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL QUE 

HABÍAN OISfRUTAOO DURANTE LA ~POCA PREHISPÁNICA ESTOS LINAJES• 
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LA PRESENCIA DE UNA CAPILLA ABIERTA EN EL SITI0 1 

INDICA SU OCUPACIÓN HASITACIJNAL DURANTE LA ETAPA COLONIALr 

POR LO MENOS HASTA 1688, AílO EN QUE POLE FUE ABANDONADA PORQUE 

SUS HABITANTES fUERON REINSTALADOS EN BOLONÁ (XCAN) V EN 

CHEMAX• 94 

lll.1.1.- SOLIM.U.J, 

AUNQUE EL ENCOMENDERO BLAS GONZÁLEZ DICE QUE SOLIMAN 

ES UN NOMBRE .ANTIGUO, LOTHílOP CREE QUE PUEDE TRATARSE 0( UNA 

CORRUPCIÓN DE LA PALABRA SALAMANCA, LO CUAL PODRÍA SER UNA 

POSIBLE EXPLIC•\CIÓN AL ORÍGEN DEL NOMBRE• SIN EMBARGO, NOSO

TROS CONSIDERAMOS 01rfc1L DE ACEPTAR TAL PROPUESTA DEBIDO A 

QUE TODOS LOS CRONISTAS COLONIALES UTILIZAN EL TfRMINO SOLI~ 

MAN• BLAS GONZÁLEZr POR EJEMPLO, ANOTA QUE EL LUGAR fUE CONO

CIDO POR LOS NATURALES COMO $OLIMANj ESTO MISMO OCURRE EN 

TODAS LAS iUENTES 1 CUANDO AL REFERIRSE A LOS PUEBLOS POR LOS 

QUE PASAN LOS HOMBRES DE MONTEJ0 1 QUIEN fUERA 1 POR CIERTO, EL 

ENCOMENDERO DE ESTE PUEBLO, MENCIONAN QUE fsTOS ESTUVIERON EN 

UN LUGAR LLAMADO SOLIMAN. 

[N LA RELACIÓN DE LOS PUEBLOS DE ICHMUL Y TIKUCH 

HECHA POR EL ENCOMENDERO BLAS GONZÁLEZ1 SE DICE CON RESPECTO 

A LA UBIC~CIÓN DEL SITIO QUE 11 AVIA DEST!: PUERTO (SOLIMAN) A 

UN PUESLOS DE YNDIOS QUE SE DEZIA XALA HASTA MEDIA LEGUA Y 
95 OTRO PUEBLO LLAMADO ZAM.11 UNA LEGUA o ,.n, 

LA DI 5TMlCI A ENTRE XELHA Y SOLIMAN ES BASTANTE ACE,!i 

TACA, YA QUE LOTHROP Y ANDREWS REGISTRARON UN SITIO ARQUEOL6-

GICO AL SUR DE XELHA QUE UBICARON ENTRE ÉSTE SITIO Y PUNTA DE 

50LIMAll• (N CUANTO A LA DISTANCIA EXISTENTE ENTRE SOLIMAN Y 

TULUM (ZAMA), QUE SEGÚN GONZ~LEZ ERA DE UNA LEGUA, 4 KM ..\PROX.!, 

MADAMENTE 1 DUDAMOS QUE ESTA SEA CORRECTA, YA QUE LOS MAPAS 

ARQUEOLÓGICOS INDICAN UNA DISTANCIA MAYOR A ESTA• 
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COMO LOS HABITANTES DE SOLIMAN TE:NÍAN 11MAIZ Y GALLl 

NAS DE ESTA TIE:RRA Y CAZA Y PESCADO•••"• 96 LAS ACTIVIDADES 

MÁS IMPORTANTE:S A"'Í REALIZADAS F"UERON LA . .-GRICULTURA 1 PESCA, 

CAZA1 APICULTURA Y EL COMERCIO QUE NO fUt: TAN RELt:VANTt: COMO 

SUCEDIÓ EN OTROS SITIOS COSTE:ROS• 

A PESAR DE HABER ESTADO LOCALIZADO EN LA COSTA, 

SOLIMAN NO LLEGÓ A SER UNA P00LACl6N DE IMPORTANCIA DURANTE EL 

PosTCLÁSICO TARDÍO, PROPUESTA QUE SE VE CONf IRMADA EN LA REL~ 

Cl6N HECHA POR 8LAS GONZÁLEZ QUIEN SEÑALA QUE ESTE PUEBLO 

TUVO POCA POBLACl6N, ASPECTO QUE ARQUEOLÓGICAMENTE TAMBIÉN 

QUEDA DEMOSTRADO PUES SE HAN ENCONTRADO POCOS VESTIGIOS MATE

RIALES EN EL SITIO• 

SITUADO A 4 KM AL NORTE DE TULUM SE ENCONTRABA EL 

ASENTAMIENTO PREulsPÁNICO DE XAMANZAMA (XAMAN SAM! 1
) QUE QUIE 

97 -
RE DECIR, 11 AL NJRTE DE TzAMA. 11

• '-'EWEN 1 POR SU PARTE 1 HA SU-

GERIDO QUE PODRÍA TRATARSE DEL ACTUAL PUEBLO DE TANCAH1 CUYO 

SIGNIF"ICADO ES 11 ENfRENTE DE LA CIUDAD 11
1 ge ALUDIENDO QUIZÁS A 

LA GRAN CIUDAD DE ZAMA (TULUM} QUE SE ENCONTRABA A POCA DISTA~ 

CIA DE XAMANZAMAo 

CREEMOS QUE EL NOMBRE QUE TUVO ESTA POBLACIÓN DURA~ 

TE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA fUE EL DE XAMANZAMA1 PUES BA~O ESTA 

DENOMINACIÓN APARECE REGISTRADO EN LAS fUENTES COLONIALES• 

POR LO QUE TOCA AL NOMBRE DE TANCAH 1 QUE POR CIERTO TIENE UN 

SIONIF"ICADO MUY PARECIDO AL DEL PRIMERO, PUDO HABER SIDO POS

TERIOR DEBIDO A QUE NINGÚN CRONISTA SE REflERE AL SITIO COMO 

TANCAH• 

POR LA CORTA DISTANCIA QUE EXISTE ENTRE LOS SITIOS 

DE TANCAH Y TULUM, ALGUNOS INVESTIGADORES COMO BENAVIDES Y 

TOMÁS GALLERETA CONSIDERAN QUE PUEDE TRATARSE DE UN MISMO Sl

TIOj 99 LOS DATOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS AL PARECER CONrl~ 
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~AN LA TESIS ANTERIOR YA QUE St MENCIONA QUE EN ESTE LUGAR 

JER6Nt~O DE AGUILAR FUE CAPlURAOO EN 1511 9 ~EC~O HIST6RICO 

QUE TAM6 I ÉN SE REGISTRA PARA EL SITIO OE lAMlh 1JO 
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LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EFECTUA

UAS POR 5ANDERS EN ESTA ÁREA 1 INDICARON LA EXISTENCIA DE UN 

ASENTAMIENTO NO MAYOR A 0.5 KM2 , SIN EM6ARG0 1 ESTUDIOS POSTERI~ 
RES HAN REVELADO QUE EL SITIO SE EXTIENDE AL SUR Y NORTE DEL 

SECTOR AMURALLADO, OCU?ACIÓN QUE CORRESPONDE A UNIDADES HAOl

TACIONALES• ÉsTD REFLEJARÍA LA POSl61LIDAO UE QUE TANCAH O 

XAMANZAMA FUE SE PROBABLDAENTI!: UN ÁREA HAB 1TAC1 OtlAL DE TULUM 1 

O BIEN1 MANEJARSE COMO ZONA OE UN POSIBLE BARRIO O KUCHTEEL 

PERTENECIENTE A ESTA GRAN POBLACIÓN DE ZAMA 1 PUESTO QUE LOS, 

VESTIGIOS MATERIALES SON MUY PARECIDOS EN AMBOS ASENTAMIENTOS• 

LA SITUACIÓN COSTERA DEL PUEBLO PERMITIÓ A SUS HAB! 

TANTES LA EXPLOTACIÓN DEL MAR, ACTIVIDAD QUE SE VE CONFIRMADA 

CON LAS EXCAV~CIONES ARQUEOLÓGICAS, YA QUE SE ENCONTRÓ UNA 

GRAN CANT IOAO DE CARACOLES ST'lOMBUS ~· t 01 

LA CAZA 1 RECOLECCIÓN Y AGRICULTURA DEBIERON FORMAR 

PARTE DE SU ECONOMÍA DOMfSTICA 1 AUNQUE EN MENOR PROPORCIÓN 

CON RESPECTO A LA PESCA Y EL COMERCIO• 

EL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS EN ESTA POBLACIÓN, fUE 

DE SUMA IMPORTANCIA· Los MATERIALES AQUÍ ENCONTRADOS COMO LA 

OBSIDIANA 1 METATES OE GRANITO Y OBJETOS OE JADE ESCULPIDOS, 

RErLEJAN UN ruERTE INTERCAMBIO ENTRE XAMANZAMA y LAS TIERRAS 

ALTA~ DEL ÁREA MAYA• lOZ 

LA rUERTE INFLUENCIA DEL ESTILO ARQUITECTÓNICO Y 

PLÁSTICO DE TULUM SE VE REíLEJAOA EN LAS CONSTRUCCIONES QUE 

MUESTRAN CAR~CTERÍSTICAS DEL ESTILO COSTA ORIENTAL, ASÍ COMO 

TA~01ÉN SUCEDE EN LAS ESCENAS PICTÓRICAS QUE HAY EN EL SITIO 

QUE SON MUY 5EMEJANTZS A LAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ESTRUCT~ 

RA 5 DE fULUM. lOJ 
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LA OCUPACIÓN DE XAMANZAMA VA DESDE EL fORMATIVO 

HASTA LA fPOCA COLONIAL, SEGQN LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS CER&

MICOS REALIZADOS EN EL ÁREA; POSTERIOR A LA COLONIA, NO TENE

MOS DATOS QUE INDIQUEN QUE ÉSTE HAYA SIDO HABITADO• 1U4 

l l l 101- XELHA• 

EL ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO OE XELHA (XELHA 1 
), 

CUYO SIGNlf"ICADO ES "ABERTURA O RUP.TURA EN E:L AGUA11 , iOS REf".!. 

RIÉNDOSE POSISLE~ENTE, CON ESTE TOPÓNIMO, AL ARREClf"E OC LA 

ABERTURA OE LA 3AHÍA OC ESTE NOMBRE 1 ESTABA LOCALIZADO AL 

SURESTE DE LA PROVINCIA DE ECAB• 

HACIA EL A~O DE 1527, LOS HOMBRES OE LA EXPEOICl6N 

OC MONTE.JO 11 PASAi'WN A YUCATÁN E TOMARON PUERTO A MEDIA LEGUA 

DE UN PUEBLO DE 1 NDI OS1 QUE SE 01 CE XALA 11
; l06 f"UNOAOO EN UN 

PUNTO CERCANO A DICHA PD8LACl6N LA PRIMERA 5ALAMANCA 1 POR 

CONSIDERARLA UN PUNTO Y TIERRA FAVORABLE PARA LA COLONIZA

CIÓN. 107 AL PARECER, EL SITIO ESTUVO DESPOBLADO UN POCO DES

PUÉS OE ESTA f"ECHA1 YA QUE NO EXIST~N REfERENCIAS DOCUMENTA

LES DE UNA OCUPACl5N POSTERIOR. 

CUANDO JUAN UÍAZ 1 YIEMBRO DE LA EXPEOICl6N DE 

GRl.JALVA, MENCIONA QUE DESPUfs DE PARTIR DE LA ISLA DE Cozu
MEL PASARON: 

11 A LA l SLA DE YUCATÁN ATRAVESANDO 

QUINCE ~ILLAS DE GOLFO. LLEGANDO 

A LA COSTA VIMOS TRES PUEBLOS 

GRANDES QUE ESTABAN SEPARADOS 

CERCA DE 005 ~ILLAS UNO DE OTRO, 

Y SE VEÍAN EN ELLOS MUCHAS CASAS 

DE Pl¿DRA Y TORRES MUY GRANDES Y 

\IUCHll,3 CASA$ DE PA.Jl\ 11 l QB 

Es DE ESPERARSE QUE UNO DE ESTOS PUEBLOS CORRESPON• 

DÍA A XELHA, AOEM~S O~ SER UNO OE LOS PRJ~EROS REPORTES COLO-
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NIALES PARA ESTE SITIO DE LA PROVINCIA OE EcAa. 

POR SU RELATIVA CERCANiA A LA ISLA DE CüZUMEL, EL 

ASENTAMIENTO DE XEL~A ruNcloN6 COMO EMBARCADERO, LLE3ANOO A EL 

PEREGRINOS QUE DE TODO YUCAT~N ACUDÍAN A ESTE IMPORTANTE SAN

TUARIO, ADEMÁS, LOS ~~LOCALIZADOS AL OESTE Y ORIENTE 

DEL PUEBLO fACILITARON EL fíl,NSITO HUMANO HACIA EL SITIO• 

EL N6CLEO DEL ASENTA~IENTO PRCHIS?~Nl:O fUE REP~AT~ 

DO POR PRl~ER~ VEZ EN 1924 POR 3AMUEL K. LOT4ROP 1 OUIEN SE~A

LA QUE! 11 LAS RUINAS DE LJS ABORÍGENES CONSIST~N DE UNA PENiN

SULA roRTlflC~OA ENTRE LOS BRAZOS DE LA BA~ÍA y UN GRUPO DE 

CONSTRUCCIONES SITUADO A ~EDI~ MILLA AL OESTE OEL BRAZO SEP

TENTRl<)NAL DE LA BAHÍA"• 109 31TIO AílQUf:OLÓGl,";O QUE SE ENCUEt! 

TRA UBICADO AL PONIENTE DE LA CALETA DE XEL~A 1 A UNOS 14 KM 
AL NORTE DE TULUM. 

LA ARQUITECTURA Y PINTURA MURAL DEL SITIO QUE REíLf 

JAN LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO COSTA ORIENTAL, INOICAN SU 

TEMPORALIDAD PARA EL PosT:LÁSICO TARDÍO. 3ANOERS A TRAVÉS DE 

UN ANÁLl31S CERÁMICO DEL SITI0 1 INDICA QUE LA OCUPACIÓN OE 

XEL4A ABARCA DESDE EL PERÍODO CL~SICO 4ASTA LOS PRl~EROS A~OS 

DE LA ÉPOCA COLONIAL• 110 

EL ASENTAMIENTO PRE41SPÁNICJ ESTÁ CJNSTITUÍOO POR 

EDIFICIOS CONSTRuioos SOBRE PLAT,fORMAS1 CUYAS CONSTRUCCIONES 

fOR~AN PLAZAS CUADRANGULARES; y co~o SUCEOl5 CON VARIOS PUE

BLOS DE LA COSTA 1 XELHA TIENE EN VARIOS PUNTOS DE LA CALETA, 

PEQUE~OS ADORATORl~S, UNO DE ELLOS SE ENCUENTRA EN UNA GRUTA• 

BENAVIJES CONSIDERA QUE: 
11 lA PREOCUPACIÓN DEL MAYA POR EOiflCAR 

E~TOS SANT~ARIOS EXACTAMENTE EN DONO[ 

SE UNEN LA TIERRA Y EL MAR, NOS 4AdLAN 

UN POCO DE LA cos~:iv1s16N y DE LA t~

PORTANCI' QUE PAR~ T~L PUEBLO TENÍAN 

LOS RECURSOS Y R(LACl·JN(S CON f:L l.IAR 11 111 
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Los HABITANTES 0( XCLHA ABASTECtA sus NECESIOAOES 

DE AGUA EN UN GRAN CENOTE LOCALIZADO A POCOS METROS AL NORTt 

DE LA CASA DEL JAGUAR• 

11 loPo- SAl.fAo 

Rovs SUGIERE QUE EL NOMBRE DE ESTE ASENTAMIENTO 

PREHISPÁNICO SE DEBE A UNA CORRUPCIÓN ESPAÑOLA DE LA PALAaRA 

MAYA ~' 11 QUE ES EL NOMBRE DE UNA VAR 1 EDAD ANTIGUA DE fR 1-

JOL 1 ADE~~s o~ SER EL NOMBRE OE UN LINAJE DE LA ISLA OE Cozu
MEL", 1l 2 PROPUESTA QUE CREEMOS POCO VÁLIDA1 YA QUE: EL ENCOME,!i 

DERO DE ESTE s1r1~, MENCIONA QUE ZAMA 11 EN LENGUA 0( YNDIOS 

QUIERE DEZIR MAÑANA 11 1 ll 3 SIGNlflCAOO QUE HA SIDO MEJOR l~TE.B_ 
PRE T ADO COMO 11 SAL 1 DA DEL SOL 11 o 

ESTA ÚLTIMA PROPUESTA CONSIDERAMOS QUE ES LA MÁS v! 

LIDA PORQUE SE APEGA CON MAYOR OBJETIVIDAD A LAS CAR~CTERÍS

TICAS DEL LUGAR EN EL SENTIDO QUE SUGIERE NAVARRETE, AL SEÑA

LAR QUE A LOS 4ABITANTES DE ESTA POBLACIÓN LES INTERESABA MÁS 

EL SOL DEL PONIENTE QUE EL MAR1 BASANDO SU IDEA EN EL HEC40 DE 

QUE LA DIRECCIÓN DE LAS ENTRADAS DE LOS EDlflCIOS Y MASCARO

NES ESTÁN ORIENTADOS 4ACIA EL OESTE. 

A lAiAA TAMBIÉt~ SE u: CONOCE C·JMO TULUM 1 DENOMINA

CIÓN QUE PUDO AOQJIRIR MUC~O TIEMPO DESPUés, PUESTO QUE LOS 

PRIMEROS REPORTES DEL LUGAR LO LLAMAN ZAMA Y NO TULUM,AOEM,S1 

BAJO EL NO~BRE DE TULUM NO 4A SIJO IDENTlflCAOO EN LOS TEXTOS 

COLONIALES• 

LA TRADUCCIÓN LITERAL OE LA PALABRA TULUM INDICA 

CON MAYOR CLARIDAD LA CARACTERiSTICA DISTINTIVA DEL SITIO, YA 

QUE Sl3NIF'ICA 11 MURALLA O fORTIF"ICl\CIÓN 11
1 INTERPRETACIÓN QUE 

PARECE CONFIRMARSE CON UN VOCABLO MAYA CONOCIDO COMO TULUMC4f, 

Y QUE S(G~N PEORO ARMILLAS, BAJO ESTE TfRMINO SE LE LLAMABAN 

A LAS BARRERAS O MUROS DURANTE LA GOLONI~• 
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CABE AOREG~íl QUE Esros MUROS EXIJTENTES EN Z4M~ o 

TULUM NO SÓLO TUVllRON U~JA f INAL IDAD DEFENSIVA '-.1IL1 TARl.fENTE 

HABLANDO SINO QUE TAMB1€N FUNCIONARON PARA PROTEGER A LA PO

BLACIÓN DE FEN6MENOS NATURALES co~o HURACANES o INUNDACIONES; 

PARA RETENER LOS SUELOS; fUNCl~NAR COMO CAMINOS Y SER MURA

LLAS DELIMITATIVAS AL SEPARAR LA ZONA CÍVICO-CEREMONIAL DEL 

ÁREA HABITACIONAL• 

POR LOS RECORRIDOS DE SUPERFICIE EFECTUADOS FUERA 

DEL ÁREA cívico-CEREMONIAL, SE CREE QUE EL SITIO TUVO APROXI

MADAMENTE 6 KM A LO LARGO DE LA COSTA, SOBRESALIENDO LA ZONA 

HABITACIONAL SITUADA AL NORTE Y SUR DEL SECTOR AMURALLADO QUE 

VENDRÍA A REPRESENTAR EL 90% DEL ÁREA T.:>TAL DEL ASENTAMIENT0.11 4 

SITUADA A UNOS 8 KM, DIRECCIÓN SURESTE OE CONIL 1 llS 

ZAMA SE ENCONTRABA EN LA PARTE MÁS ORIENTAL DE LA PROVINCIA 

DE ECAB 1 Y DEBIDO A QUE E3TE SITIO SE ENCUENTRA EN LA PARTE 

MÁS SURE~A DE LA PROVINCI,, SE HA SUGERIDO QUE ZA~A fUE UN 

PUEBLO DE FRONTERA ENTRE LAS PROVINCIAS OE ECAB Y COC4UAH· 

LAS CARACTER(sTICAS ílSIJGR~FICAS DEL LUGAR, DESCR! 

TAS POR EL ENCOMENDERO JUAN ÜARREYGOSA, DENOTAN EL PRLDOMINIO 

DE UN PANORAMA SECO: 
11 HES TODA ELLA TIERRA LLANA E:>PECIA.!:, 

MENTE EL DICHO PUEBLO DE ZAMA Y Tlf 

NE MUCHOS ~ONTES SILBESTRES Y MALOS 

CAMYNOS TODOS DE MUCHA PIEDRA Y FAh 

TA DE MANTENYMIENTO DE MAYZ Y ABUN

DOSA OE PESCADO•,." llÓ 

COMO SE PUEDE ADVERTIR EN LA CITA ANTERIOR, LA PES

CA íUE UNA DE LA3 PRINCIPALE> ACTIVIDADES QUE TUVl~RON LOS 

HABITANTES DE ZAMAo LOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS CONFIRMAN TAL 

DESARROLLO YA QUE SE ~AN ENC~NTRADO ~BUNDANTES PLACAS DE BARílO 



~UE SE CREE FUERON UTILIZADOS COMO PESAS PARA LOS APAREJOS 

DE REDES• ll 7 
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LA AGRICULTURA ANTE LA FALTA DE SUELOS PROPICIOS 

PARA LA SIEMBRA, NO LOOR6 ALCANZAR UN PRIYER PLANO DENTRO DE 

LA ECONOMÍA oo~tsTl:A, SIN EMBARGO EL MAÍZ y EL ALGODÓN rut

RON DE LOS POCOS PRODUCTOS QUE LOGRARON CULTIVARSE CON ÉXITO. 

Los HABITANTES DE ZAUA CONTARON TAMBIÉN CON COLMENARES QUE 

LES P~OPORCIJNABAN BUENA CANTIDAD DE MIEL Y CERA. 

LA SITUACIÓN COSTERA PERMITIÓ QUE EL COMERCIO LLEG~ 

RA A SER UNA ACTIVIDAD ECONÓMl:A DE SUMA IMPORTANCIA. AL NOR

ESTE DEL ASENTAMIENTO SE ENCUENTRA UNA PLAYA ARENOSA QUE ru~

CIONÓ COMO PUERTO, y QUE A PESAR DE SER PEQUE~A y DE POCO ro~ 

DO, rACILIT6 POR su LIWPIEZA y ABRIGO QUE orRECÍA A LAS CANOA~ 

MERCANTES, LA CARGA Y DESCARGA DE NUMEROSOS PRODUCTOS QUE A 

TRAVfs OEL INTERCA~BIO LLEGABAN A TIERRAS TAN LEJANAS COMO 

HONDURAS, ACTIVIDAD QUE PARA 1579 SEGUÍA VIGENTE, PORQUE EL E~ 

CO~ENDERO JUAN 0ARREVGOSA MENCIJNA QUE LOS NAVEGANTES LLA~ABAN 

A ESTE SITIO MESA DE ZAMA1 Y QUE AQUÍ SOLÍAN LLEGAR O ENVIAR 

LOS PRODUCTOS QUE laAN y VENÍAN OE llONOURAS· ?RODUCTJS QUE ru~ 

RON TRANSPORTADOS HACIA EL INTERIOR DE YUCATÁN, YA QUE LA PRf 

SENCIA DE SACB(OOB EN TuLu~. QUE LO UNiAN CON Coa~ y CHICHEN 

ITzÁ, ERAN LAS VÍA3 TERRESTRES IDEALES PARA EL INTERCAMBIO EN 

EL ÁREA SEPT~NTRIONAL DE YUCATÁN. 11B 

EXISTE LA POSIBILIDAD OE QUE LOS PRIMEROS ESPAÑOLES 

QUE ESTUVIERON EN ZAMA HAYAN SIOO LOS NAÚfRAGOS DE LA EXPEDI

CIÓN OE VALOIVIA EN 1s11; SIETE Aílos MÁS TARDE, LOS YOMBRES DE 

GRIJALVA REPORTARON TRES PUEBLOS EN LA COSTA, Sl~NDO UNO DE 

ELLOS ZAMAo 

EsTos CONQUISTADORES QUEDARON MARAVILLADOS AL VER 

EL SITI0 1 PUES LOS EOlf ICIOS QUE AÚN SE CONSERVAN, MUESTRAN LA 

MAGNlflCENCIA DE~ LUGAR 1 Ml3MOS QUE DEJARON IMPRESIJNADOS A 
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LOS INTEGRANTES DE LA EXPEDICIÓN OE GRIJALVA• CUENTA JUAN 

DÍAZt UNO DE LOS TESTIGOS DE TAN ArORTUNADO SUCESO, QUE EL OÍA 

7 OE MAYO OE 1518 VIERON: 
11 MUY LEJOS UN PUEBLO O ALDEA TAN 

CRANDE ••• Y SE VEIA EN EL UNA TORRE 

MUY GRANDE. POR LA COSTA ANDABAN 

MUCHOS INOIOS CON DOS 9ANOERAS QUE 

ALZABAN Y BAJABAN, HACIENDONOS SE

ÑALES DE QUE NOS ACERCÁSEMOS; PERO 

EL CAPITAN NO QUISO. ESTE OIA LLEG~ 

MOS HASTA UNA PLAYA QUE ESTABA JUN

TO A UNA TORRE, LA MAS ALTA QUE 

HABIAMOS VISTO, Y SE DIVISABA UN 

PUEBLO MUY GRANDE ... " 11 9 

IMPRESl5N QUE LLEVÓ A LOS ESPAÑOLES, AL VER TANTAS 

CASAS OE TAN BUENA APARIENCIA, A COMPARAR ESTA POBLACIÓN CON 

LA Df.: SF.:VILLA• 

EL CONJUNTO DE EDlr1c1os QUE MÁS LLAMÓ LA ATENCIÓN 

rui: EL CÍVICO-CEREMONIAL, QUE ES EL ÁREA QUE COMPRENDE LAS 

ESTRUCTURAS CON~CIOAS co~o EL CASTILLO, EL TE~PLO DEL DIOS 

DESCENDENTE, f.:L TEMPLO OE LA 3ERIE INICIAL Y EL TEMPLO o¿ LOS 

fRcscos. 

PARA ÜARREYGOSA, ZA~A NO TENÍA UNA BUENA DISTRIBU

CIÓN ESPACIAL: "EL PUEBLO NO HES roRl,AOO NI TIENE CONCIERTO 

EN LAS CALLES NI TRAZA SINO A MANERA DE ALDEA ... 11
• EN REALI

DAD ESTA !~PRESIÓN NCGATIVA QUE TUVO EST( ENCOMENDERO PUDO 

DEBERSE A QUE LOS HABITANTES OPTARON POR ADECUARSE A LAS 

CONDICl~N(S EXISTENTES, TAL COMO OCURRIÓ CON VARIOS SITIOS 

DE LA COSTA ORl~NTAL• 

EN TULU~ NO EXISTE UN PATRÓN SlMiTRICO OE DELIMITA

CIÓN ESPACIAL: 
11 POR EL CON TRAR l O 1 EL AS~N TAM 1 E:NTO 



INDÍGCNA SE AO¿cu6 A LAS CAílACTERiSTICAS 

GEJMORFaL601CAS, ADOPfANOO Asr UN PATR6N 

LONGITUDINAL UARCAOO P0R LA ELEVACl6N 

NATURAL DEL TERRENO, DELIMITADO AL ORIE! 

TE POR EL MAR CARIBE Y AL PONIENTE POR 

UNA ZONA PANTANOSA CU8 IERTA DE MANGLAR'' 12D 
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ESTA ADAPTACl6N AL MEDIO AMBIENTE SE VE RtrLEJADA EN 

LOS DISTINTOS ED1r1c1os QUE SE ASIENTAN SOBRE TERRAZAS QUE 

íUERJN ACONDICIONADAS SEGÚN LAS DISTINTAS ELEVACIONES OE LA 

TOPOGRAFÍA DEL TERRENO, 

LAS CASAS-~ABITACIÓN DEL PUEBL0 1 AL IGUAL QUE EN 

TOOA LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, FUERON CONSTRUÍDAS: 

''DE MADERA TODAS ELLAS Y CUBIERTAS CON 

UNA COBIJA DE PALMA QUE ACA SE LLAMA 

GUANO Y ENSARRAOA ALREDEDOR CON LODO 

TEXIOO CON BARRAS Y ESTA MADERA SE 

HALLA JUNTO A LAS CASAS V PUEBLO" 121 

A TRAViS DEL AN~LISIS DE LOS ~ATERIALES ARQUEOLÓGl

COS1 8ENAVIDES DICE QUE TuLUM EST~VO OCUPADO DESDE 1200 ~ASTA 
1500 o.e. CON RESPECTO A LA PRIMERA fECHA, LAS ESTELA~ AQUÍ 

ENCONTRADAS y LOS DATOS ~lsT5R1cos, SUGIEREN QUE HUBO EDIFI

CIOS DE MAYOR ANTIGUE~AD QUE PUEDEN REMONTARSE AL SIGLO VI 
o.e.; fECHAMIENTO QUE SE TIENE REGISTRADO EN UNA OE ELLAS, 

AUNQUE QUEDA LA POSIBILIDAD DE QUE DICHAS ESTELAS HAYAN SIDO 

LLEVADAS ALLÁ OURA~TE EL PosTCLÁs1co. 

POR LO QUE TOCA A LA SEGUNDA FECHA PODEMOS ArlRMAR 

QUE LA OCUPACIÓN DE ZAMA SE PROLONGA MÁS ALLÁ DE 1500 o.e., 

AUNQUE LA l~PORTANCIA SOCIAL Y ECON6MICA QUE LA CARACTERIZ6 

DURANTE EL PosTCLÁSICO TARDi~ fUE DISMINUYENDO DURANTE LA 

ÉPOCA COLONIAL• EL ENCOMENDERO BLAS GONZÁLEZ, POR EJEMPL0 1 

MENCIJNI\ QUE HACIA 1527 EL PUEBLO TENÍA POCA POBLACl6N, Y 

PARA 15A9 1 CUANDó L.\ ENC.JM 1 ENOA p,\SÓ A MAN':l5 OE LU 1 S DE 8AEZAt 
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EL SITIO fENfA s6LO OCHO INDIOS TRIBUTARIOS SE00N LAS MATRÍ• 

CULAS OE TASACIONES DE 1549-52. 

A PESAR OE LA DA~A POBLACl0NAL 1 ZAMA SIGUIÓ SIENDO 

OB~ETO OE CON CES 1 Ó~l, ASÍ EN 1 565, EL PUE 8L O PASÓ A MANOS OE 

DIEGO MARTÍN. FINALMENTE, EN 1579 FUE CEOIOA A JUAN ÜARREYGO

SA1 AUTOR OE LA ME~OR DESCRIPCIÓN COLONIAL OE ESTA POBLACIÓN, 

Los MA61fANTES DE ZAMA ABANDONARON EL PUEBLO EN 

1688 PARA REINST~LARSE EN 80LONÁ (XCAN) Y CHEMAX 1 ESTO EXPLl

CAR ÍA EL HECHO OE QUE EN EL MAPA OE GONZÁLEZ OE 1776 1 EL SITIO 

ESTE REGISTRADO co~o UNA TORRE DE OBSERVACIÓN y NO COMO UN 

ASENTAMIENTO, 122 QUEOANOO A PARTIR DE ESTA FECHA HASTA LA 

ÉPOCA ACTUAL, TOTALMENTE DES~ABITADA• 
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CAPITULO IV 

, 
PROV 1NG1 A PREH 1SP4N1 CA DE COD-!UAH 

EL ENCOMENDERO DE LAS PROVINCIAS DE TIHOTZUC Y CHl

KINZONOT, ANTCNIO \1ÉNDEZ 1 MENCIONA QUE EL NOMBRE DE ESTA "PRO

VINCIA SE LLAMA COCHOAE 1 QUE QUIERE DEZIR EN NUESTRA LENGUA 

CASTELLll.NA1 NUESTRA COMIDA DE PAN ... 11
, l QUE ME.JOR INTERPRETA

DO SIGNlf!C.~RfA 11 LUGAR DONDE ABUNDA EL PAN 11 O "TIERRA EN LA 

CUAL NUNCA HA fAL TAOO CL PAN", 

EL TÉílMINO 11 PAN 11 SE RE:flERE AL ÁRBOL DEL RAMÓN, EN 

MAYA Q! (8ROS IMVM AL ICASTRUM SWARTZ) 1 CUYO f'RUTO AL SER MACHA

CADO Y MOLIDO PROPORCIONABA UNA ESPECIE DE HARINA QUE OESPUfs 

ERA AMASADA PARA PREPARAR ALG6N TIPO DE ALIMENTO s6LIOO TAL 

COMO SUCE0!6 CON EL MAiz, 2 LA IMPORTANCIA QUE TUVO ÉSTE ÁRBOL 

DEBl6 SER MUY GRANDE, POR LO MENOS EN ESTA PROVINCIA PREHISPÁ

NICA1 YA QUE l~CLUSO HABÍA UN ÍDOLO LOC~L LLAMADO COCHUAH1 AL 

CUAL ADORABAN Y TENÍAN POR ABOGADO DEL PAN• 

LA RELEVANCIA SOCIAL Y POLÍTICA DE LOS LINA.JES EN 

YUCATÁN SE Vl6 REFLE.JADA EN MUCHOS CASOS AL PONERSE EL NOMBRE 

DISTl~TIVO DE ALGUNO DE ELLOS A TODO UN BASTO TERRITORIC 1 TAL 

COMO SUCEDIÓ CON ESTA ENTIDAD PuLÍTICAo POR LAS fUENTEs, SASf 

MOS QUE EL '-'>\Lo.•:'-!~ DE ESTA PROVINCIA ERA NACAHUN COCHUAH 1 

CUYO APELLIDO CORRESPONDE AL NOMBRE DE ESTA REGl6N, ESTO VEN

DRÍA A DEMOSTRAR EL HECHO OE QUE LOS NOMBRES DE LAS PROVINCIAS 

NO NECESARIAMENTE ERAN ALUSIVOS DE LAS CARACTERÍSTICAS AMBIEN

TALES DEL LUGAR, SINO QUE TAMBJfN PODÍA ESTAR OETERMl~AOO POR 

EL GRUPO DOMINANTE, QUE EN ESTE CASO ESPECÍFICO SE TRATARÍA DE 

" LOS COCHUAH: 

"Y ESPECIAL SE LL1\\IO OE E5 TE NOMBRE 

POROUE GENERALMENTE SE LLAMABAN ASI 

LOS SE~ORCS CM TIEUPO OC SU GENTIL! 

CAD QUE HERAN GRANDES GUE~RCROS•••" 3 
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UBICADA AP~OKIMADAMENTE EN LA ZONA CENTRAL DEL ~REA 

DE LA COSTA ORIENTAL, LA PROVINCIA DE CuCHUAH LIMITABA CON 

LOS SIGUIENTES TERRITORIOS: AL NORTE COLINDABA CON LA PROVINCIA 

DE ECA8 Y CON EL TERRITORIO CUPUL; HACIA EL NOROESTE SE ENCON

TRABA SOTUTAI AL OESTE SE LOCALIZABA LA PODEROSA PROVINCIA PRE

HISP~NICA DE LOS TuTUL X1u; EN LA ESQUINA SUROESTE, ABAJO DE LA 

LAGUNA DE CHICHANl<ANAB QUE SIGNIFICA 11 PEQUEÑO MAR 11 1 COLINDABA 

CON LA ZONA DESÉRTICA DEL INTERIOR DE YUCATÁN, FRONTERA TRAZADA 

POR EL PUEBLO DE MANÍ EN UN CONVENIO REAL 1 ZAOO EN 1557 • 4 

LA FRONTERA ESTE DE COCHUAH HA PRESENTADO PROBLEMAS 

EN CUANTO A SU DELIMITACIÓN; LOS MAPAS GENERALMENTE RESTRINGEN 

EL ÁREA DE ESTA PROVINCIA YA QUE NUNCA LLEGA HASTA EL MAR CARl 

BE PUES EL LÍMITE SE ESTABLECIÓ A PARTIR DE LA PRESENCIA DE UNA 

GRAN ÁREA BOSCOSA CUBIERTA POR LAGUNAS, CENOTES 1 PANTANOS Y SA

BANAS• POR CIERTO, ESTA ZONA íUE VISITAü~ POR DÁVILA EN 15301 
QUICN AL DARSE CUENTA CE LA MALA DISPOSICIÓN DEL ASIENTO, OPTÓ 

POR CONTINUAR EL VIAJE HASTA EL PUEBLO OE CHABLE• S CONDICIONES 

POCO PROPICIAS PARA EL ~SENTAMIENTO HUMANO QUE PROPICIARON QUE 

HUBIESE POCAS POBLACIONES, DE AHÍ QUE NO EXISTAN INíORMES CE 

NINGÚN SITIO EN ESTA GRAN ÁREA1 SITUADA EN LA PARTE ESTE 1 DE 

75 KM2 APROXIMADAMENTE• 6 

ANTE LA INACCESIGILIOAO DE LA REGIÓN OA IENTAL, tsrA 

SE HA CONSIDERADO COMO LA FRONTERA NATURAL DE COCHUAH HAClA EL 

ESTE 1 SIN EMBARGO NOSOTROS CREEMOS QUE LA PROVINCIA EN CUESTIÓN 

LLEG6 HASTA EL PUERTO Y BAHÍA CE LA ASCENSIÓN, EN PARTE PORQUE 

MOLlNA SOLÍS SEÑALA QUE COCHUAH fUE LA PROVINCIA MÁS GRANDE DE 

ESTA TIERRA 1 YA QUE SUS DOMINIOS ABARCARON MÁS OE SETENTA LE

GUAS, MEDIDAS QUE PODRÍAN CORRESPONDER A UNOS 4000 KM2• ? 

~ SI UNlMOS EL TERRITORIO aoscoso CON EL ~REA TRAOICIQ 

NALMENTE CONSIDERADA COMO COCHUAH1 ES DECIR EL TERRITORIO UBIC~ 



• DO E~ LA PARTE ~AS OCCIOE~TAL, LA CIFílA MENCIONADA PJR MOLINA 

RESULTARÍA BASTANTE APROXIMADA, LO QUE NOS PERMITE ASEGURAR 

QUE DICHA PROVINCIA ?~E41SP&N1CA SE EXTENDl6 4ASTA EL MAR CARI 
8 • -

BE1 PUES DEBEMOS TCNER PRESENTE QUE EL CONTROL OE LA BAHIA 

BENEflCIABA A TODA L~ POBLACl6N, AL PERMITIRLE PARTICIPAR EN 

VARIAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE SE EFECTUABAN tAVORA

BLOAENTE EN LA C.JSTA, 

EL MEDIO OEOGRÁrlCO QUE CARACTERIZABA A LA PROVIN~IA 

CONSISTÍA EN GRANDES Y ESPESOS B09QUES 1 V EL TERRENO ACCIDEN

TADO, OCASIONADO PJR LA PEQUEAA CORDILLE1A DE COLINAS CONOCIDAS 

COMO ~1 QUE PASABA PJR LA LAGUNA DE CHICHA!iKANAB HASTA LA 

PROVINCIA ~E CHETUMAL• 

~CACA DE LA LAGUNA, Y EN ESPECIAL 1 AL ORIENTE 1 HABÍA 

PANTANOS QUE ERAN VADEABLES DURANTE LA f POCA DE SECAS, V MUCHOS 

CENOTES; CONDICIONES QUE OBSTACULIZARON EL ESTA9LECIMIENTO PE! 
9 

MANENTE DE POBLACIONES. 

AL RErERIRNOS AL ORÍGEN V SIGNlrlCADO DEL NOMB~E OE 

LA PROVINCIA .JE COC4U~Ht ANOTAMOS QUE ESTA PALABRA SE RELACION! 

BACON LA ABUNDANCIA DE ALIMENTOS, CUALIDAD QUE SE PUEDE CON~ 

TATAR EN LOS INFOR~ES RErERENTES AL 'REA YA QUE SE~ALAN QUE EL 

TERHITO~IO ERA BASTANTE rÉRTIL V OE GRAN PR~OUCTIVIO~D. 10 

11 LA PRJBINCIA DE COC4UAH ES SANA P.)f~QUE 

TODOS LOS PUEBLOS QUE ALLI ESTAN POBL~ 

OOS SON AS 1 E:NTOS SANOS Y T 1 E:iP.A ABUNO.Q. 

SA Y rERTIL 1 TIENE SUS CRIANZAS DE GALL! 

NAS Y PUERCOS Y SON YNDIOS GRANGEROS 1 

TIENEN SUS LABRANZAS DE MAYZ E rRIJOLES 

Y NUNCA T 1 ENEN HAMBRE" 11 

Sus HABITANTES TAMBIÉN TE.JÍMI MANTAS DE ALGoo6N; T~ 

NfAN COLMENARES QUE LES PROPORCIJNABAN MIEL Y CERAj SEMBRABAN 

CALABAZAS V POSEÍAN MUCHAS PLANTA~IONES DE CACAO• 
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LA G~AN PRODUCTIVIDAD DE LA PROVINCIA TUVO QUE HABER 

SIOO APROVECHADA Y ADMINISTRADA PARA SU BENEflCIO, POR LO QUC 

EL EXCEDENTE PRODUCTIVO SE CANALIZ6 A TRAV~S OE UN COMERCIO 

TANTO LOCAL COMO DE LARGA 013TANCIA• 

Los COC~UAH NO PODÍAN UTILIZAR LAS VÍAS TERRESTRES 
- , VECINAS EN LA ~EDIDA DE QUE LOS SENORIOS CONSTANTEMENTE SE EN-

CONTRABAN EN GUERRA, QUEDANDO ENTCNCES COMO ÚNICA v(A DE rÁCIL 

ACCESO, LA ZONA BOSCOSA DEL ORIENTE, QUE A PESAR DE PRESENTAR 

OBSTÁCULOS NA1URALES, ÉSTOS PODÍAN SER SOLUCIONADOS POR SUS 

HABITANTES• 

ESTA APARENTE LIWITACl6N, AUNADA A LA BAJA DENSIDAD 

DE POBLACIÓN, fACILITARON EL CONTROL ~OL ÍTICO TERRITORIAL DEL 

ÁREA ORIENTAL, POR LO CUAL CREEMOS QUE EL INTER~S PRINCIPAL 

EN ÉPOCA PREHISPÁNICA NO ESTRIBÓ TANTO EN LA COLONIZACIÓN DE 

TAL REGIÓN, SINO QUE MÁS BIEN LA INTENCléN INMEDIATA fUE LA DE 

POSEER ALGÚN O ALGUNOS PUERTOS DE LA fAJA COSTERA, TAL COMO 

SERÍA EL CASO DE BAHÍA DE LA ASCENSIÓN. 12 CONTROL QUE PERMI

TIRÍA PAR'flCIPAR CON MAYORES VENTAJAS Y UTILIDADES, EN EL IN

TERCAMBIO COMERCIAL• 

LA GRAN PRODUCTIVIDAD ESTUVO AUNADA AL CPECIVIENTO DE 

LA POBLACIÓN, LANDA, POR EJEMPLO, DICE QUE: 
11 SE ALTERARON LOS INDIOS DE LA ?ROVI.!'!. 

C!A DE COCHUAH V CHETUMAL V L05 ESP~ 

~OLES LOS APACIGUARON DE TAL MANERA 

QUE, SIENDO ESAS DOS PROVINCIAS LAS 

MÁS POBLADAS V LLENAS DE GENTE, QUED~ 

RON LAS MÁS DESVENTURADAS DE TODA AQUf, 

LLA TIERRA 11 13 

EN LA RELACIÓN DE LA CIUDAD DE VALLADOLID SE MENCIONA 

QUE EN COCHUAH HABÍA 11 MUCHOS CERROS DE P 1 EDRA Y T 1 ERRA !-'ECHOS 

A MAN0 11
1 14 LO CUAL REFUERZA LA IDEA DE QUE LA PROVINCIA 

ALBERGÓ A UNA OR..:.~J P00U\Cl6N QUE PARA 1588 TODAVÍA ERA 

CONSIDERABLE PUES CIUDAD REAL AL REFERIRSE A UNO DE LOS PUE-



BLOS DE ESTA PROVH•CIA 1 ICHl.IUL, SEÑALA QUE HAOÍA TODAVÍA 
11 1.lUCHA GENTC ?ARA CONl/l.':R"f IR Y CONQU 1 sTAR'' • 
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Los PUEBLOS QUE CONFORMARON AL IERRITORIO COCHUAH 

FUERON: CELUL, CHIKINDZONOT, CHUNHUHUB, ÜZONOTCHEL, EKr:::s, IC_ti 

UUL 1 K~NPOCOLCHE 1 POLYUC, 5AB~N 1 3ACALACA 1 3AMYOL 1 TEPICH 1 T1-

HOLOP1 Tt40SUCO, TILA, TULMA 1 TINUM 1 TITUC Y ZAMABAC O BAHÍA 

DE LA ASCENSIÓN. (~, FIGURA 8) 

[N CUANTO A LA CAPITAL DE LA PROVINCIA EXISTEN CIER

TAS CONFUSIONES• ~OLlhA SoLIS Y EL ENCOMENDERO JUAN DE LORIA 

DICEN QUE NACAHUN COCHUAH1 EL PALA:H ~ OE LA PROVl~CIA 1 Y 

su CORTE, RADICABAN EN TIHOSuco, EN CAMBIO ANCONA y EL ENCOMEll 

DERO 8LAS JONZ~LEZ MENCIONAN A ICHMUL COMO LA CA8ECERA1 

POR LOS REPORTES DEL SIGLO XVI, SABEMOS QUE AMBOS 

PUtBLOS FUE~ON DESIGNADOS PAR~ CABECERAS DE DOCTRINA, SUGIRI€! 

oo~os CON ESTO LA IM~JRTANCIA QUE TU~IERON CADA UNO DE ELLOS 

EN LA fPOCA P~EHISP~NICA1 Esros DATOS HAN DIFICJLTAOO LA IDEN

T1F1c~c16~ DE LA CAPITAL PRE41SPÁNICA DE CDC4UAH; NOSOTROS CO! 

SIDERAMOS QUE TANTO ICHMUL COMO EL PUEBLO PRCHISPÁNICO OE 

TIHOT!UC 1 TUVIERON SltAILAR O IGUAL IMPORTANCIA PARA LA CLASE 

OIRIGO:NTEe 

ESTA MEDIDA, POCO FRECUENTE, DE TENER DOS CENTROS RES 

TORES PARA UNA ~ISMA PROVINCIA, PUOO ESTAR DETEílMINADA POR LA 

ECISTENCIA DE LA YA MENCIONADA ZONA BOSCOSA ORIENTAL• TIHOSUCO 

fUE QUIZ~S CABECERA Y PUESTO DE AVANZADA PARA EL ÁREA ESTE E 

ICHMUL PARA LA PARTE OESTE• 

Es PROBABLE QUE PARA TENER BAJO CONTRlL AL TERR~TORlu, 

NACAHUM Coc~UAH SE HAYA VISTO OBLIGADO A RESIDIR POR TE~PORA

OAS EN ESTOS PUEBLOS, ~POCAS QUE ruERON DETER~INADAS POR EL 

TIPO DE PRODUCCl6N. POR EJEMPLO , SI LOS EXCEDENTES DE 

MIEL Y CERA ERAN RECOGIDOS A FINALES DE A~O, ENTONCES EL 

MALAC4 ~ TENÍA QUE OIRIGlqSE A TIHOSUCO PARA SUPERVISAR, 

JUNTO CON ALGUNOS NOBLES, EL TRANSP~RTE Y COMERCIO OE ESTOS 
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PROOUCTOS 1 REGRESANDO POSTERIORMENT( A RESIDIR A ICMMUL. ESTE 

IR Y VENIR CONSIDERAMOS QUE ERA CONST~~TE YA QUE LA R~L~Cl6N 

ENTRE EL INTERIOR Y LA ZONA C05TERA DE LA PROVINCIA REFORZA

RON Ll\S ACTl'llOADES C::COIJÓMIC.\S DE COCHUAH• JS 

AUNQUE MoL Ho\ 3oLÍ s CONS 1 OE~A ~UE 1 C<lMUL TA'~B 1 ÉN 

FUE CONOCIDO COMO TIHOSUC0 1 NOSOTROS CREEMOS QUE M&S BIEN SE 

TRATA DE DOS ASENTAMIENTOS PREHISPÁNICOS DISTINTOS, PERO CON 

SIMILITUDES EN CUANTO A LA IMPORTANCIA QUE TUVIERON COMO PUE

BLOS-CABECERA OE LA PROVINCIA DE COCMUAHo 

Los HABITANTES DE COCHUAH DESTACARON POR SER AGUERRl 

DOS GUERREROS Y DIESTROS EN EL MANEJO DE ~AS ARMAS; CU;LIDAD 

QUE FUE NECESARIA PUES TENÍAN QUE DEFENDER SU TERRITORIO ANTE 

LAS CONSTANTES FRICCIONES BÉLICAS QUE ~ASÍA ENTRE LAS PROVIN

CIAS PREHISPÁNICAS 1 AUNQUE CABE AGREGAR QUE EXISTIERON ETAPAS 

DE TRANQUILIDAD, QUE EN OCASIONES LLEGABA A CRISTALIZARSE A 

TRAVÉS DE CONFEDERACIONES• 

AL VERSE AíECTADOS LOS INTERESES COMUNES DE TODA UNA 

REGIÓN, LAS FRICCIONES BÉLICAS INTERNAS QUE SE SUSCITABAN EN

TRE LAS ENTIDADES POLÍTICAS ERAN ~ASTA CIERTO PUNTO OLVIDADAS; 

ESTO SE Dl6 1 POR EJEMPLO, CON LA LLEGADA DE LOS ESPAílOLES 1 AL 

ALIARSE LA PROVINCIA OC COCHUAH CJN LOS TERRITORIOS DE CUPUL Y 

SOTUTA PARA RESl~TIR LA INVASIÓN ESPAÑOLA EN 1546. UNIÓN QUE 

PROBAOLEMENTE SOLÍA DARSE EN SITUACl~NES SIMIL.;RES DURANTE LA 

ÉPOCA PREHISPÁNICA• 

LA CONQUISTA ESPAÑOLA PROVOCÓ EN COCHUAH 1 LA DISPER

s16N DE SU POBLACIÓN PORQUE MUCHOS OE SUS HABITANTES SE REFU

Gl.'\RON EN LAS ISLAS DE LA BAHÍA DE LA ASCEN51ÓN, DE AHÍ QUE 

LOS REG 1 STROS COLON 1 ALES SÓLO HAYAN HEC40 MENCIÓN DE UNAS CU.;!!, 

TAS POBLACIONES• 

í 
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El CAT~LOGO, DE IGLESIAS DE: 1532 5ÓLO CONTIENE EN SU 

CENSO NUt'.VE SITIOS PARA COCHUAH1 Clf"RA QUE PARA 1656 f"UE CORRf. 

GIDAt PUES GOGOLLUDO REGISTR6 SIE:fE PUEBLOS M~S• 16 

DE LOS LINAJES M~S IMPORTANTES QUE HUBO EN ES~A PRO-

~ VINCIA OCST~CARON Los: CHAN, Uc, CANCM~, PAT, UH V XooL. 17 

MUCHOS DE SUS MIEMBROS OCUPARON PUESTOS GUBERNATIVOS 1 COMO EL 

DE ~1 QUE EJt:RCÍAN EN ALGUNA DE LAS POBLACIONES DE LA PRO

VINCIA• 

LINAJES QUE NO SÓLO f'UERON IMP0°TMITES DENTRO OC 

COCttUAH SINO TAMBtfN LO fUERON EN OTRAS PROVINCIAS, COMO EL 

CASO DE LOS PAT 1 QUE LLEGARON A SER SUMAMENTE PODEROSOS EN LA 

ISLA OE COZUMEL DURANTE LA fPOCA PREHISPÁNICA· Esro QUIZ'S 

NOS SUGIERA LA EXISTENCIA DE ETAPAS EN QUE UNA ENTIDAD POLÍ

TICA DOMIN6 A OTRA IMPONIENDO EN EL GOBIERNO A UN MIEMBRO DE 

LOS LINAJES NOBLES DE LA ENTIDAD PODEROSA• 

EL PUEBLO DE CELUL (KELUL) CUYO POSIBLE SIGNlf"ICAOO 

HAGA RE:f"ERENC 1 A AL PREPARADO O~ 8EB 1 DA 1 1S ESTUVO UB I C-<DO 

EN LA PARTE NOROESTE DE COCHUAH1 MUY CERCA DEL PUEBLO-CABECERA 

DE 1 CHMUL o 

PARECE SER QUE fsTA POOL-<CIÓN MARCÓ EL LfMITE OESTE 

DE LA PROVINCIA OE COCHUAH 1 VA QUE LAS REíERCNCIAS DOCUMENTA

LES REGISTRAN A ESTE COMO UNO OE LOS ~LTIMOS ASE~TAMIENTOS 

COCHUAH LOCALIZADOS AL PONIENTE, 

CELUL NO DEBIÓ HABER SIDO UN PUCBLO o: IMPJRTAN~IA 

PUESt POR UNA PARTE, SU EXISTENCIA NI SIQUIERA ES MENCIJNAOA 

EN LOS PRIMEROS CENSOS COLONIALES, Y POR OTRA, EL SITIO AR

QUEOLÓGICO PRESENTA SOLAMENTE UNA ESTRUCTURA.PIRAMIDAL; AMBOS 

rACTORCS SUGIEREN LA POCA RELEVANCIA ECONÓMICA, POLÍTICA V 

SOCIAL DEL SITIO EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA• 
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INOEPENOl[NTEMENTE OE QUE NO HAYA SIDO UNA POBLACIÓN 

11.tPOIHANTE:, ES OE ESPE!lAASE QUE SUS HAB 1 TAN TES SE HAV4N OEOIC~ 

00 A LAS ACTIVIOADE5 MÁS TRADICIONALES DE LA REGl6N, TALES COMO 

LA AGRICULTURA, AVICULTURA, APICULTURA, CAZA Y RECOLECCIÓN. 

Es MUY PROBABLE QUE Ce:LUL HAYA DEPENDIDO DE ICHMUL 1 
YA QUE EL SACBf QUE LOS COMUNICABA PERMITE INfERIR TAL RELA

CIÓN¡ 19 ADEMÁS, DE QUE PUDO HABER SIDO SU ABSTE:CEDOR AL fACl

LITAR1 DICHO CAMINO, EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS HACIA ICHMUL• 

EL SITIO QUEDÓ DESHABITADO DEPUÉS DE LA CONQUISTA, 

SIN EMBARGO AÑOS MÁS TARDE, VUE:LVE A POBLARSE YA QUE CooDLLUDO 

EN 1655, SERÁ EL PRIMERO EN REGISTRARLO, POSTERIORl.1ENTE 1 TOMÁS 

LÓPEZ EN 1so1, LO PONDRÁ EN su MAPA; DESPufs DE ESTE A~O, EL 

PUEBLO OE CELUL QUEDÓ NUEVAMENTE ABANDONADO POR LARGO TIEMPO, 
20 

ACTUALMENTE, EL SITIO SE CONOCE COMO XKERUL• 

IV.e.- CHIKINDZONOT. 

EL PUEBLO DE CHIKINDZONOT (CHIK 1 IN Ts 1 0N0 1 0T) cµyo 

SIGNIF'ICAOO ES "CENOTE DEL OE:STE 11 1 ALUDE SEGURAMENTE A LA 

AGUADA QUE TENÍA HACIA EL OCCIDENTE• 21 

CHIKINDZONOT SE LOCALIZÓ EN LA fRONTERA NORTE DE LA 

PROVINCIA DE COCHUAHt Y SABEMOS QUE PE:RTENECl6 A ESTA ENTIDAD 

POLÍTICA 1 PORQUE SU ENCOMENDERO ANTONIO MiNDEZ ASIENTA QUE: 
11 EN LA PROBINCIA DE COCHUAH1 CAMINO REAL QUE VA A Lt; VILLA DE 

SALAMANCA, TENGO DOS PUEBLOS QUE EL UNO DE ELLOS se: LLAMA TIS

HOTZUCO E CHIQUINCENOTE•••"• 22 

EL PUEBLO ESTABA UBICADO EN UNOS LLANOS PEDREGOsbs, 

ÁSPEROS Y DE GRANDES MATORRALES, POR ESO LOS CAMINOS ERAN MUY 

ACCIDENTADOS, SIENDO LA CAUSA DE ESTAS CONDICIONES1 EL OEL QUE 
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AQUÍ COMENZADA LA ZONA CONOCIDA COMO~ O 11 SERRANÍA11
1 PUES 

SE MENCIONA QUE HAY 11 MONTES DE MONTA~AS ALTAS Y EN ALGUNOS 

CASOS AV CERROS ASPEROS E MONTUOSOS"• Z3 
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SE SEMBRABA MAÍZ, ALGODÓN V fRIJOLES 1 Y SE PRODUCÍA 

COMO EN LA MAYOR PARTE DE LOS PUEBLOS DE YUCATÁN 1 MUCHA MIEL• 

PARECE SER QUE EL ASIENTO DEL PUEBLO DE CHIKINDZONOT 

~O PERTENECl6 A LA iPOCA PREHISPÁNICA, PUES SU ENCOMENDERO 

JICE QUE: 11 (STOS DOS PUEBLOS ESTAN POBLADOS EN ASl::NTOS NUEBOS 

PORQUE DE VEVNTE AÑOS A ESTA PARTE SE ACERCARON DE SU BOLUNTAO 

A LOS ASIENTOS ADONDE AGORA ESTAN POR ESTAR UN MONASTERI011• 

T 11 24 DEL UN PUEBLO CINCO LEGUAS Y DEL OTRO CUA ROo•• , 

POR LO ANTE:R IOR POOR ÍAMOS PENSAR QUE CH IK INOZONOT NO 

CORRE:SPONDERÍA A UN ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO, SIN EMBARGO DEBf 

MOS TENER PRESENTE QUE EN MUCHAS OCASl~NES LOS PUEBLOS ERAN 

CAMBIADOS A POCA DISTANCIA DE SU ASIENTO ORl31NAL1 POR LO CUAL 

NOSOTROS CREEMOS QUE SUS CARACTERfSTICAS NO LLEGARON A DlfERIR 

EN fORMA CONSIDERABLE, DE LOS ANTIGUOS MODOS DE VIDA• 

Los LINAJES PRINCIPALES QUE HABÍA EN ESTE PUEBLO 

PARA 1565, fUERON LA DE LOS PAT, CHI V Dz1e; NOMBRES QUE SEGU

RAMENTE fUERON LOS DE MÁS PRESTIGIO SOCIAL Y ECON6MICO PARA 

EL PosTcLÁSICO TARDÍO. IMPORTANCIA QUE CONSERVARON HASTA EL 

SoXVlll, PUES PARA 1ó88, EL LINAJE PAT fUE EL MÁS NUMEROSO 

DEL PUEBLO. 25 

CHIKISDZONOT LOGRÓ PERVIVIR HASTA LA GUERRA DE CASTAS 1 

PUES DEsPués DE (SlE MOVIYIENTO REVOLUCIONARIO DEL SIGLO XIX, 

EL PUEBLO QUEDÓ DESHABITADO• 
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IV.e.- CHUNHUHua. 

EL SITIJ DE CHUNHUHUB1 CUYO SIGNIF'ICADO ES 11 t:N LA 8~ 

SE DEL ÁRBOL ~'1 1 26 
SE E:NCONT~ABA LOCAL 1 ZADO EN LA rRONTE-

~ RA SUROESTE DE COCHUAH Y, AL PARECER, fUE DE LO$ ÚLTIMOS ASEN

TAMIENTOS PERTENECIENTES A LA PROVINCIA EN VISTA DE QUE M~S AL 

PONIENTE SÓLO tlABÍA 11 ALGUNAS LAGUNAS, RANCHOS Y PARAOEROS 1 DO!:!, 

DE LOS ESPA~OLES, Y INDIOS DESCANSAN, DUERMEN DE NOCHE 1 AUNQUE 

ESTAN SIN GENTE, QUE LOS HA81TE 11
1 

27 AREA DESPOBLADA QUE DEB16 

HABER MARCADO DE fORMA NATURAL LOS LÍMITES ENTRE LAS PROVINCIAS 

DE COCHUAH Y LA DE LOS TUTUL X1u, 

LA ZONA QUE Cl~CUNDABA A CH~NHUHUB SE CARACTERIZ6 

POR TENER LAGUNAS, SABANAS Y ClfNEGAS 1 LAS CUALES, SEGÚN LOPEZ 

DE COGOLLUOO, TENfAN CADA UNA DE ELLAS sus NOMBRES MAYAS. EsTo 
PUDO PROPl:IAR EN LOS CRONISTAS CIERTAS CONfUSIONES, YA QUE 

LOS NOMBRES DE ALGUNOS DE ESTOS LUGARES fUERON CONSIDERADOS 

COMO NOMBRES DE POBLACIONES• 

LA EXISTENCIA DE LAGUNAS CERCANAS AL SITIO, PERMITEN 

SUPONER QUE LA PESCA DEBIÓ HABER TENIDO UN PAPEL DE IMPORTAN

CIA, [N CUANTO A LA AGRICULTURA, ES OE ESPERARSE QUE TAMBlfN 

SE HAYA DESARROLLADO FAVORABLEMENTE EN VISTA DE QUE EL AGUA 

DE LAS LAGUNAS PERMITÍA EL RIEGO Y CULTIVO DE LAS TIERRAS 

CERCANAS A ESTOS DEP6s1Tos DE AGUAt 

A PESAR DE NO CONTAR CON INFOR~ACl5N QUE PUEDA CON

FIRMAR LA EXISTENCIA DE LA CAZAt AVICULTURA Y APICULTURA, NOSQ 

TROS NO CREEMOS QUE HAYAN SIDO ACTIVIDADES DESCONOCIDAS PARA 

LOS HABITANTES DE CHUNHUHUB 1 PUES GRAN PARTE DE LOS PUEBLOS 

CIRCUNVECINOS, REALIZABA FRUCTÍFERAMENTE OICHAS ACTIYIJAO~S. 

LA RECOLECCl6N DE PLANTAS Y FRUTOS SILVESTRES, COMO UN MEDIO 

M~S DE SUBSIST(NCIA, se REALtz6 EN 'R(AS CERCANAS .AL SITIO, 

SIENDO LA ZARZA, EN MAYA~' UNO OC LOS F'RUT:>s QUE MÁS SE 

RECOLECTABA• 
28 
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Es PROBABLE QUE UNO DE LOS LINAJES M~S PODEROSOS DE 

LA ÉPOCA PREHISP~NICA HAYA SIDO EL ílE L03 Uc, PUES EN 1565 1 EL 

CACIQUE DE CHUNHUHUB ruE DON FRANCISCO Uc. 

EL SITIO, AL PARECER, ruE DE RELATIVA IMPORTANCIA NO 

~ SOLO PARA EL PosTCLÁSICO TARDÍO, SINO TAMBIÉN DURANTE LA COLQ 

NIA, PUES EL HABER SIDO UNO DE LOS PUEBLOS ELEGIDOS PARA ruN

GIR COMO CABECERA DE DOCTRINA, DENOTA LA IMPORTANCIA QUE DESDE 

LA ÉPOCA PREHISPÁNICA TUVO E~TE LUGAR• PJR E5TA RAZÓN, ENTRE 

1579 Y 1591 1 CHUNUUHUS TCNÍA 300 TRIBUTARIOS, APROXIMADAMENTE 

1350 HABITANTES, c1rRA QUE CJMPRENOÍA NO s6LO A LA POOLACl6N 

LOCAL SINO TAMBIÉN A LA DE LJS PUEBLOS CONGREGADOS QUE EN ESTE 

CASO CORRESPONDERÍAN A LOS HABITANTES DE LOS PIJ::SLOS DE HAASIJ:. 

CHEN 1 POLYUC 1 TIKUXUBCHE Y TIHOBONCHE• 29 

IV.o,- OzONOTCHEL· 

EL SITIO CONOCIDO COMO 9ZDNOTCHEL (Ts 1 0NOT Cw'EL) 

QUE SIGNlr!CA 11 Ct:NOTE DE LA URRACA", 3D ESTUVO SITUADO EN LA 

íRONTERA PONIENTE DE LA PROVINCIA DE COCMUAH; ASENTA~IENTO 

QUE 1 AL PARECER 1 NO CORRESPONDE A UN SITIO PREHISPÁNICO, COMO 

LO SUGIEREN MOLINA SoLÍS y Rovs. 

DZONOTCHEL TUVO UN oRrGEN COLONIAL, PUES su ruNDA

c16N ES REGISTRADA A PARTIR DEL SIGLO XVI 111 31 roRMANDO PAR

TE DE LA PROVINCIA DE 8ENcr1c1os ALTOS, DE ACUERDO CON LA OIVl 

s16N E:LESt!sTICA DE 1786. 

EL PUEBLO DE EKPES (EK 1 PETs), CUYO .slGNlílCADO ES 

"TRAMPA NEGRA 11 O "ENCANTAMIENTO NEGR0 11
1 RErlRIÉNDOSE QUIZ~S 

AL NOMBRE DE AL3UN4 PL4NTA LOCAL1 SE LOCAL1z6 EN LA PARTE NOR ·z
TE DE LA PROVINCIA DE COCHUAH 1 MUY CERCA DE C41KINDZONOTo ~ 
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EL NOMBRE ORIGiNAL, surR16 VARIAS ALTERACIONES, ASÍ 

rRAY ALONSO PONCE1 EN 1588, LLAMÓ A ESTE SITIO XEQUE:PEZ• TIEM

PO D~sPuls,EN LAS ruENTES ENCONTRAMOS QUE A EKPES, LE CAMBIAN 

EL NOMBRE POR EL DE Tuca • 

Sus HABITANT~s SE DEDICABAN A LA AGRICULTURA y A LA 

FRUTICULTURA, CULTIVANDO PRINCIPALMENTE AGUACATE Y ZAPOTES• LA 

CRÍA DE OALLIN~CEAS Y ALGUNAS OTRAS AVES OOMfSTICAS FUE UNA DE 

LAS LABORES M~S COMUNES Y GENERALIZADAS EN ESTA ZONA 1 PERO 
~ . , , 

QUIZAS LA ACTIVIDAD QUE MAS DESARROLLO ALCANZO ruE EL BENEfl-

CIO DEL ALGODÓN, EN MAYA ~1 33 INDUSTRIA QUE SIGUIÓ SIENDO 

OE IMPORTANCIA PARA LA f POCA COLONIAL• LAS MANTAS ELABORADAS 

CON E:STA FIERA, SE CONOCIERON COMO~' QUE AL DECIP CE LOS. 

E:SPAÑOLEs: 
11 SON UNAS PERNEZUELAS DE MANTAS DE AL

GODÓN DE UNA BRAZA E:N LARG0 1 Y UNA 

CUARTA EN ANCHO, Y TIENE CADA PATI 

CUATRA PIERNAS DESTAS1 LAS CUALES SIR 
34 -

VEN PARA PAÑ 1ZUEL0$ DE MESA o , , 11 

EKPES FUE UN PUEf.lLO BASTANTE GRM:OE 1 YA QUE EN 1549 1 

SU POBLACl6N REBASABA LOS 1350 HABITANTES, SIN EMBARGO A PARTIR 

DE 1688 LOS EFECTOS DE LA CONQUISTA COMENZARON A HACER ESTRAGOS, 

PUES EL SITIO SE REDU.JO A UtJOS 315 POBLADORESo 35 

1 V 1 F. - 1 C~U.IUL • 

EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA ICHMUL1 QUE ES 11 ENTRE 

MONTÍCULOS 11 , 
36 REfLE.JA LA IMPORTANCIA CÍVICO-CEREMONIAL DEL 

ASENTAMIENTO, MISMA QUE PUEDE CONFIRWARSE TANTO HIST6RICA 

COMO ARQUEOL6GICAMENTE COMO VEREMOS M~S ADELANTE:, 
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EL NOMBRE OE ESTE SITIO SUFR16 VARIAS ALTERACIONES 

DURANTE LA ÉPOCA COLONIAL• (N LA LISTA DE TRIBUTOS DE 1549 1 AP~ 
RECE: REG 1 STflAOO POR RAZOiJES QUE DESCONOCEMOS COMO Tf.PACA 1 Y E:N 

EL CATÁLOGO DE IGLE51l\S DE 1582, fUE REGISTRADO COMO ICHMULTIUA!-1 1 
NOMBRE QUE AOQUIRl6 PROBABLEMENTE AL FUNDARSE DOS BARRIOS DURAN

TE LA COLONIA, IC4MUL Y TIUAH 1 LUGARES QUE PARA ESTE MOMENTO 

LLEGARON A CO~PARTIR EL MISMO CENTRO CEREMONIAL• 37 

PARA LLEGAR A ICHMUL, SEG~N ANOTAN LOS CON6UISTAOORES1 

4A8ÍA QUE PASAR POR CAMINOS PEDREGOSOS Y ~ONTES MUY ESPESOS PUES 
11 T:>O>\ ESTA TJ:;RRA ES DE MUCHOS MOtlTE:S Y MUY f'RAGOSA OE PIEDRAS 

11 38 
y LOS c.~.\!P.JOS TUt:RT::>S y MAL .\BIERTos ... 1 SIN EMBARGO ESTO NO 

!~PIDIÓ EL DCSARROLLO DE TvOA UNA ESTRUCTURA ECONÓMICA• 

LAS ACTIVIOAOE5 QUE LOGRARON TENER MAYOR ACOGIDA POR 

PARTE DE LOS HABITANTES DE ICHMUL FUCRON, LA AGRICULTURA y LA 

PESCA 1 DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA EXIST::NCIA OE DOS CENOTES OC 

GRAN PROFUNDIOAOl DEP6s1Tos DE AGUA ~UE PRO?ORCIONARON ~GUA y 

ALIMENTOS, A LA VEZ DE FOMENTAR OTRAS ACTIVIDADES TALES COMO 

EL TRABAJO DEL BARRO AL APROVEC~ARSE LAS ARCILLAS A~Í ACUMULA

DAS, Y EL EM?LEAR LAS FIBRAS VEGETALES PARA OBTENER OE ELLAS 

GRUESAS Y LARGA5 SOGAS ~TILES PARA SACAR AGUA OE LOS CENOTES: 
11 HALLANSE MUC4,\3 T:>RTUGAS PEQUEÑAS, 

BUENAS DE COMER1 Y ~UCHAS PERDICES 

OE LA TIERRA 1 Y ~AY EN AQUELLA CO

MARCA UNA LAGUNA OE AGUA DULCE, Ah 

GO GRUESA DE DIEZ LEGUAS OC LARGO 

PERO MUY ANGOSTA Y ALGO HONDO, JU,!i 

TO A LA CUAL HAY GRANDES DEHESAS 

OE í'ASTO OC: YrnBA MUY BUENA11 , 11 39 . 

POR EL TRIBUTO QUE SUS HABITANTES ENTREGABAN AL EN• 

COMENDERO 8LAS GONZ~LEZ 1 PODEMOS INFERIR QUE A LA LLEGADA OC 

LOS ES?>\Ñ,JLt.:S 1 LOS NATIVJS CRIAB;N G-\LLINÁCEAS 1 CULTIVAB.\N Ab, 

GOOÓN 1 t'.N MA'fA ~1 Y ?O:>EÍMI CvLMCNAJl!:.S QUE PROPORCl:>NAGl\N 

BUENAS CANTIDADE5 DE ~IEL Y CERA1 
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ICHMUL ruE UNO DE LOS DOS PUEBLOS-CABECERA QUE HUBO 

EN LA PROVINCIA DE CoCHUAH, IMPORTANCIA QUE NO PASÓ OESAPER-

Cl B l OA PARA LOS PADRES rRANCISCANOS1 YA Q~E EN 1576, ESTABLECI! 

RON UN CONVENTO EN ESTA LOCALIDAD QUE TUVO COMO PUEBLOS SUJE

TOS O VISITAS A TIXHOLOP1 TINUM 1 CELUL 1 Tl8AC 1 ZACLAC 1 YABANt 

ÜAYMAX1 TITUC Y CHUNHUHUB, 40 SITIOS QUE CORRESPONDEN, SÓLO A.!:, 

GUNOS DE ELLOS, A LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE Coc~UAH• 

LA CIUDAD TUVO UNA BUENA CANTIDAD DE EDlílCIOS 1 INCL~ 

SO EL MISMO NÓMBRE DE ICHMUL DENOTA DICHA CARACTERÍSTICA• CIU

DAD REAL EJEMPLlílCA CLARAMENTE ESTE ASPECTO: 

"PEGADA AL CONVEl~TO ESTÁ LA RAMADA, CAPILLA 

Y PATIO OE LOS INOIOS 1 COMO EN LOS DEMÁS 

PUEBLOS, Y ~O LEJOS DEL PATIO ESTA UN J5.!! 

O CERRO ALT0 1 HECHO A MANO (QUE EN AQUELLA 

LENGUA SE LLAMA !!.!&,)oooNO MUY LEJOS OESTE 

~HAY OTROS TRES O CUATR0 1 NO TAN ALTOS 

QUE SERVÍAN EN TIEMPO DE LA GENTILIDAD DE 

LOS MESMOS•••" 41 

LA CITA ANTERIOR PERMITE INíERIR QUE LA DISTRIBUCIÓN 

ESPACIAL DE LOS (OlflCIOS CEREMONIALES GIRABAN EN ToRr.o AL TE~ 

PLO MAYOR 1 ALREDEDOR DEL CUAL SE SITUABAN, A NO MUC~A DISTAN

CIA, OTROS TEMPLOS DE IMPORTANCIA MENOR YA QUE SU TAMA~O PERMJ. 

TÍA OlrERENCIARLOS CON RESPECTO AL PRINCIPAL. 

Los ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS REALIZADOS EN EL SITIO I~ 

DICAN QUE LAS CONSTRUCCIONES íUERON DE GRANDES OIMENSIOl\ES, 

PUES EN UN REPORT( DE CAMPO SE SEÑALA QUE: 

"LA ALTURA DE ESTE MONTÍCULO (sEGURAME!! 

TE CORRESPONDE A UNO DE LOS CITADOS POR 

CIUDAD REAL) ES APROXIMADAMENTE DE DIEZ 

Y OCHO METROS Y SU BASE OCUPA UN ÁREA 
• " 42 DE QUINCE METROS POR LADO MAS O MENOS 
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LA CIUDAD DE ICHMUL ESTUVO HABITADA PRINCIPALME~TE 

POR MIEMBROS DEL LINAJE DE LOS COCHUAH, AUNQUE TAMBl{N LOS 

CUPUL TUVIERON PRESTIGIO SOCIAL y ECON6MICO EN ESTE PUEBLO. Los 
COCHUAH CONSERVARON SU STATUS SOCIAL HASTA EL AílO DE 1688 YA 

QUE PARA ESTA FECHA CONTINUARON SIENDO UNO OE LOS PRINCIPALES 

LINAJES DE LA REGIÓNo 

A PESAR DE HABER SIDO UN ASENTAMIENTO DE SUMA RELEVAli 

CIA DURANTE LA EPOCA PREHISPÁNICA, SU PREDOMINIO DECAYÓ PROOR~ 
SIVAMENTE 1 PUES DESPU~S DE LA GUERRA DE CASTAS EN EL SIGLO XIX, 
EL SITIO QUEDÓ DESHABITAOOl 43 ACTUALMENTE SE HA VUELTO A POBLAR 

Y MANTIENE EL NOMBRE PREHISPÁNICO ORIGINAL• 

IV.o.- KANPOCOLCHEo 

LA PALABRA MAYA KANPOCOLCHE SE REFIERE AL NOMBRE DE 

UN ARBUSTO CONOCIDO COMO 0URANTA REPENS L,, SIN EMBARGO EL EN

COMENDERO DE ESTE SITI01 JUAN ÍARFÁN, SEÑALA QUE 11 CANPOCOLCHE 

QUIERE DECIR PALOLABO(s1c) DE AMARILLO QUE ANSI SE LLAMABA EL 

YDOLO QUE ELLOS ADORABAN 11 o 44 

Lo MÁS PROBABLE ES QUE EL MATERIAL CON EL QUE FUE Hf 

CHO EL ÍDOLO HAYA SIDO OE ALGÚN ÁRBOL O ARBUSTO MUY RESISTENTE 

Y ABUNDANTE EN LA REGIÓN, DE AHÍ QUE ÍARFÁN CREYERA QUE EL NO~ 

BRE DE KANPDCOLCHE SE ADJUDICABA A LA DEIDAD Y NO AL MATERIAL 

CON QUE FUE HECHO ÉSTEo 

KANPOCOLCHE FUE UNO DE LOS ÚLTIMOS SITIOS QUE SE EN

CONTRABAN HACIA EL ESTE DE LA PROVINCIA DE COCHUAH1 YA QUE A 

POCA DISTANCIA DIRECCIÓN ORIE~TE1 SE INICIABA LA EXTENSA ÁREA 

DESPOBLADA QUE LLEGABA HASTA LA COSTA DEL MAR CARIBE• 

ESTE SITIO, POR SU RELATIVA CERCANÍA CON LA VECINA 

PROVINCIA DE UAYMIL1 SITUADA AL SUR, SE ENCONTRABA UBICADO SO 

ORE EL CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICABA A UAYMIL CON LA PROVIN

CIA DE COCHUAH• VÍA TERRESTRE QUE SUGIERE CIERTAS RELACIONES 
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ECON6MICAS1 COMO POOllÍA SER EL ABASTECl~llENTO DE PRODUCTOS, E,!i 

TRE AMOOS fERRITORIOS• 

ES DE ESPERARSE QUE LOS HABITANTES OE ESTA POBLACIÓN 

SE HAYA DEDICADO A LA AGRICULTURA, PUES CONTABAN CON UN CENOTE 

QUE PUDO HABER PROPORCIONADO TANTO AGUA PARA REGAR LAS TIERRAS 

DE CULTIVO, COMO PROVEERLOS DE AGUA POTABLE• 45 

LA RECOLECCIÓN Y CAZA TAMPOCO DEBIERON HABER SIOO DE~ 
CONOCIDAS Y MUCHO MENOS EL COMERCIO, SOBRE TOOO POR ESTAR UBI

CADOS EN UN PUNTO QUE PODRÍAMOS CONSIDERAR DE PASO OBLIGADO, 

PUES SE ENCONTRABA EN LA PARTE MEDIA DE LA PROVINCIA, ZONA QUE 

COMUNICABA A LOS PUEBLOS DE:L INTE:RIOR CON LOS POCOS ASENTAMIE:!:!, 

TOS COSTEROSo 

SIN EMBARGO, CREE:~OS QUE LO QUE CARACTERIZÓ A LA PO

BLACIÓN DURANTE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA DEBIÓ HABER SIDO LA EX
PLOTACIÓN DEL ÁRBOL DE KANPOCOLCHE 1 MATERIA PRIMA QUE PUDO SER 

ALTAMENTE REQUERIDA POR LOS POBLADORES LOCALES Y EXTRANJEROS 

PARA UTILIZARLO COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS O EMBAB, 

CACI ONES 1 PARA SER TRANSíORMADO EN ARMAS COMO LAlllZAS, POR 

EJEMPLO, O PARA SERVIR COMO COMBUSTl8LE• 

EL PRIMER ENCOMENDERO DE KANPOCOLCHE rue:: JUAN OuRÁN, 

QUIEN AL SER ASESINADO EN LA REBELIÓN INDÍGENA DE 1546 1 SU EN

COMIENDA PASÓ A SER POSESIÓN DE JUAN fARfÁN 1 AUTOR DE LA RELA

CIÓN HISTÓRICO-OEOGRÁflCA DEL PUEBLO, QUE POR CIERTO, HA CON-
, 46 

SERVADO HASTA NUESTROS DIAS SU NOMBRE Y ASIENTO ORIOINAL• 

1 V. H. - PoL vuc.. 

EL SITIO DE PoLYUC (POLYUK), QUE SIGNlílCA 11 CABEZA DE 

YUK" 47 SE ENCONTRABA LOCAL 1 ZADO EN LAS CERCANÍAS DE LA f"RON---' 
TERA SURESTE QUE SEPARABA A LAS PROVl~CIAS DE COCHUAH Y UAYMIL• 
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TAL PARECE QUE ESTE ASENTAMIENTO NO fUE DE GRAN l! 

PORTANCIA EN EL PosTCLÁSICO TARDÍO YA QUE PARA 1579, su POBLA 
48 -

c16N FUE TRASLADADA A TABI' RECURSO MISIONAL APLICADO A LAS 

POBLACIONES DE POCA RELEVANCIAo ESTO NOS SUGIERE, POR OTRO L~ 

DO, QUE SU PRODUCCIÓN DEBIÓ HABER 5100 POBRE1 EXPLICÁNDOSE ASÍ 

EL HECHO DE QUE TABI Y PoLYUC 1 HAYAN TENIDO QUE SER OTORGADOS 

CONJUNTAMENTE A PEDRJ GAnci CON EL flN DE PODER SER REOITUABLES 

AMBAS POBLACIONES COMO ENCOMIENDASo 

1v.1.-~. 

AL PONIENTE DE LA PROVINCIA PREHISPÁNICA DE COCHUAH 1 . 

ENTRE LAS POBLACIONES DE 3ACALACA Y ÜAYMAX, SE ENCONTRÓ UBICA 

00 EL SITIO DE 3ABÁN CUYO SIGNIFICADO ES "PONZOÑA DE VÍBORA 11~49 
NOMBRE QUE AL SER REGISTRADO EN ÉPOCA COLONIAL, TUVO UNA LIGi 

RA VARIACIÓN, PUES EN LA LISTA DE 1655 ELABORADA POR lÓPEZ OE 

CJGOLLUDO, CL PUEOLO fUE CONOCIDO COMO YABÁNo SO 

EL NO HABER SIDO MENCIONADO EN LA LISTA DE IGLESIAS 

DE 1582, DOCUMENTO QUE REGISTRÓ LAS POBLACIONES RELEVANrEs DE 

ESE MOMENTO, NO~ SUGIERE QUE 3ABÁN DEBl6 HABER TENIDO POCA I! 

PORTANCIA EN ÉPOCA PREHISPÁNICA, DE AHÍ QUE SEA H~STA EL SI

GLO XVI 11 CU!l.NOO EL 51TI01 QUIZÁS POR LA APLICACIÓN DE TÉCNI

CAS NUEVAS EN LA ?RODUC:16N LOCAL, LOGRE DESTACAR SOCIO-ECO~é 
MICAMENTE PUES ASÍ LO INDICAN LA ENORME IGLESIA Y CUARTEL 

CONSTRUÍOOS EN ESE SIGLO, SJ 

AGRICULTURA, CAZA, RECOLECCIÓN DE VEG(TALES Y rRUTOS 

SILVE3TRES 1 AVICULTURA Y APICULTURA fJRMARON PARTE DE SU DIETA, 

PERO Lo\ fALTA DE INfORMACIÓN RELATIVA AL TIPO DE E3?ECIES OBTf. 

NIOAS EN ESTAS ACTIVIDADES, CON EXCEPCIÓN DE LA APICULTUR~ POR 

PRODUCIR ÉSTA ÚNICAMENTE MIEL Y CERA, NOS IMPIDE PROfUNOIZAR 

EN ELLAS• 
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IV.J.- SACALACA. 

EL SITIO DE 5ACALACA SE ENCONTRABA LOCALIZADO HACIA 

EL OESTE DE LA PROVINCIA DE COCHUAH 1 A UNAS 17 LEGUAS OC LA 

VILLA DE VALLADOLID, 72 KM APROXIMADAMENTE. SZ LA LLANURA DE 

LA TIERRA, QU~ RODEABA A LA POBLACIÓN, ALTERNABA CON ALGUNOS 

CERROS PEQUEílOS OCASIONANDO EL MAL ESTADO DE LOS CAMINOS POR 

SER PEDREGOSOS• 

EL ~OMBRE DE 5ACALACA (SAKALAKA) 1 SIGNlflCA "ZACATE 

BLANC0 11 1 
53 TOPONÍMICO QUE SUGIERE LA ABUNDANCIA DE ALGUNA 

PLANTA CON ESTA CARACTERÍSTICA, QUE A NUESTRO JUICIO BIEN PO

DRÍA TRATARSE OEL ALGOOÓN 1 PUES EL CLIMA CÁLIDO QUE CARACTERIZA 

AL ÁREA fAVORCCE ·su CULTIVO, ADEMÁS, sus POBLADORES EN LA ÉPOCA 

COLONIAL, TRIBUTARON MANTAS HECHAS CON ESTA flBRA VEGETAL QUE , 
MEDIA: 

11 QUATRO VARAS DE LARGO CADA UNA V TRES 

QUARTAS DE ANCHO CADA PIERNA QUE SON 

TRES VARAS DE ANCHO CADA MANTA 11 S4 

AL ENCOMENDERO PEDRO DE VALENCIA, POR EJEMPLO, LE TRl 

BUTABAN 160 MANTAS DE ALGODÓN ANUALMENTE, POR LO CUAL CREEMOS 

QUE ESTA ACTIVIDAD DEBIÓ HABER TENIDO UN INTENSO DESARROLLO 

PARA LA ÉPOCA PREHISPÁNICA. 

Los HABITANTES DE SACALACA SE DEDICARON A LA AGRICUh 

TURA 1 AVICULTURA V APICULTURA, PUES SABEMOS QUC COSECHABAN 

MAÍZ, CRIABAN GALLINAS -INDICÁNDOSE CON csTo LA DOMESTICACIÓN 

DE ANIMALES- V RECOGÍAN MUCHA MIEL V CERA. AL PARECER ESTAS 

ACTIVIDADES fUERON BASTANTE PRODUCTIVAS, OCUPANDO ESTOS PROOU~ 

Tos, DURANTE LA COLONIA, LOS PRIMEROS LUGARES EN LAS LISTAS DE 

TRl&UTos, l~PORTANCIA QUE SEGURAMENTE TUVIERON TAMBlfN CN [POCA 

PREHISPÁNICA• 

Su ALTO RENDIMIENTO ECON6MICO TRAJO COMO CONSECUEN

Cl4 LA DISPUTA ENTRE VARIOS ESPAÑOLES PARA QUEDARSE CON LA 



ENCOMIENDA, PUES EN 1606, 5ACALACA TUVO QUE SER DIVIDIDA EN 

DOS PARTES, UNA HEREDADA A CLEMENTE OE VALENCIA Y LA OTRA A 

JUAN GIL DE LA CRuz. 55 
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APOYANDO AUN MÁS LA IMPORTANCIA ECONÓMICA QUE TUVO 

ESTE ASENTAMIENTO, PARA ÉPOCA PREHISPÁNICA, TENEMOS QUE EL 

PUEBLO DE TITUC PASÓ A SER VISITA O PUEBLO SU~ET0 1 DURANTE LA 

COLONIA, DE SACALACAo MEDIDA ECLESIÁTICA 1 QUE POR CIERTO, rUE 

CONSTANTEMENTE ATACADA POR LOS ENCOMENDEROS PARA fRENAR LA 

DRAMÁTICA BA~A POBLACIONAL QUE TANTAS PfRDIDAS ECONÓMICAS PR~ , 
voco EN sus TRl&UTos: 

IV.K.- SAMYOL. 

»y LA CAUSA PORQUE AN VENIDO ESTOS YNDIOS 

EN DISMINUCION ES COSA CIERTA Y AVERIGUA 

DA QUE POR AVERLOS MUDADO LOS RELIGIOSOS 

DE SUS ANTIGUOS ASIENTOS QUE TENIAN Y 

AVERLOS PASADO A LA CABECERA DE DOCTRINA 

AN VENIDO EN ESTA DISMINUCION LO CUAL SE 

TIENE POR COSA GENERAL EN TODAS ESTAS 

PROVINCl~.S COMO ES NOTORIO" .56 

EL ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO DE 5AMYOL, SITUADO EN 

LA PROVINCIA DE Coc"UAH1 AL DECIR DE su ENCOMENDERO DIEGO SAR

MIENTO DE flGUEROA, SE ENCONTRABA A 67 KM DE 5ACI (VALLADOL 10) 

Y A UNOS 13 KM DE ICHMUL; 57 DISTANCIAS QUE UBICAN A DICHOS 

SITIOS. AL NORESTE DE SACALACAo 

Su LOCALIZACIÓN EN LOS MAPAS DE Rovs y GERHARD, 58 

NO ES REGISTRADA CON EL NOMBRE DE SAMYOL SINO COMO UAYMAX• 

NOSOTROS CONSIDERAMOS QUE BA.JO LA PRIMERA DENOMINACIÓN ruE CON.,2 

CIDA EN ÉPOCA PREHISPÁNICA EN VISTA DE QUE ASÍ ES MENCIONADA EN 

LAS RELACIONES COLONIALES DE 1579, CAMBIÁNDOLE EL NOMBRE, AYA! 

ZADA YA LA ÉPOCA COLONIAL, POR EL DE UAYMAX 1 YA QUE CON ESTE 

TÉRMINO APARECE EN LA LISTA DE IGLESIAS DE 1582, 59 
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UN f ACTOR QUE APOYA LA 1 OE:A OE: QUE SAMYOL f"UE EL· NOJ! 

BRE PREHISPÁNICO ORIGINAL, RADICA EN QUE ESTA DEN0MINACl6N A 

PESAR DE NO TENER UNA TílADUCCl6N LITERAL,. SI PUEDE DIVIDIRSE 

PARA CO~IOCER EL SIGrllflCADO DE SUS PARTESj EL TÉR~~l~lO ~ 1 
QJIERE DECIR: ARENA 1 COST0 1 GAST0 1 Y VOL: VOLUNTAD, G-'IN!\S 1 ES 

, , óO -- -
?IRITU, f"UERZA 1 ANIMO, ASPECTO ~UE NO SUCEDE CON EL NOMBRE 

DE UAY~JAXo 

AUNQUE SU POBLACIÓN FUE RELATIVAMENTE GRANDE 1 YA QUE 

ERA 11 0EMÁS DÉ NOVECIENTOS YNOIOS AL TIEMPO QUE SE DIERON E RE

PAiH IERON111 Ó1 ESTO NO ES UN FACTOR SUFICIENTE COMO PARA CON

SIDERARLO UN ASENTAMIENTO IMPORTANTE 1 SOBRE TODO PORQUE SABE

MOS QUE FUE UNA VISITA, ES DECIR UN PUEBLO SUJETO, DE TIZMOCULl 

SITUACl6N QUE REFLEJA SU POCA RELEVANCIA ECON6MICA Y SOCIAL .EN 

éPOCA PREHISP~NICA• 

EL BAJO fNDICE PRODUCTIVO NO IMPIOl6 LA POSIBILIDAD 

DE DESARROLLAR DETERMINADAS ACTIVIDADES QUE A LA L4RGA PROPO~ 

CIONARAN A LOS ESPAÑOLES BUEN~S GANANCIAS A NIVEL TRIBUTARIO, 

DE AHÍ QUE A PARTIR DE 1549, HAYA PASADO A SER ENC.)t.llENDA DE 

FRANCISCO CIEZA 1 Y TREINTA A~OS M~S T~RDE 1 DIEGO SARMIENTO F1-
GUEROA1 AL. ~ONTRAER NUPCIAS CON LA VIUDA OE CIEZA 1 FIGURARA 

COMO EL NUEVO ENCOMENDERO DEL PUEBLO, óZ µACIA 1635 EL SITIO 

TUVO QUE SER DIVIDID0 1 QUEDANDO UNA PARTE EN MANOS DE ALONSO 

SARMIENTO Y LA OTRA MITAD 1 JUNTO CON TAHOZl6 1 COMO ENCOMIENDA 

DE FRANCISCO DE ARGAISo 63 

TEPICH (Tt 1 PICH) 1 CUYO SIGNlflCAOO ES 11 EN EL ÁRBOL 

PICH 11
1 

64 HACE ALUSIÓN A UNA ESPECIE DE LA fAMILIA LEGUMINOSAE 

CONOCIDA COMO ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM J,G, 1 LLAMADA COMUNMEN

TE GUANACASTE U OREJÓN 1 oS QUE DEBIÓ SER ABUNDANTE EN ESTE L~ 
GAR• 
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ESTE PUEBLO QUE SE ENCONTRABA LOCAL IZADO HACIA EL 

NORESTE DE LA PROVINCIA DE COCHUAH, 66 CONTÓ DURANTE LOS PRl

MER?S AÑOS DE VIDA COLONIAL CON 340 TRIBUTARIOS, 1530 HABITA~ 
TES APROXIMADAMENTE, POBLACIÓN QUE A MEDIADOS DEL SIGLO XVI 

fUE CAMBIADA DE ASIENTO V TRASLADADA A LOS PUEBLOS DE CHIKINQ 

ZONOT V TIH05UCO, DE AHÍ QUE APARESCA REGISTRADO EN UNA LISTA 

DE TRIBUTOS DE 1579, JUNTO CON OTRO SITIO, BAJO EL TfRMINO DE 
67 11 SITIOS NUE:VDS 11

t 

AUNQUE LA MUDANZA DE SU POBLACIÓN SUGIERE QUE EL S.!. 

TIO OCUPABA UNA IMPORTANCIA ECONÓMICA SECUNDARIA PARA EL Pos1 
CLÁSICO TARDÍO EN LA MEDIDA QUE LA MAYORÍA DE LOS PUEBLOS QUE 

CAMBIARON OC ASIENTO f~ERON AQUELLOS QUE NO TUVIERON RELEVA~

CIA EN LOS AÑOS ANTERIORES A LA CONQUISTA, N050TROS CONSIDERA 

MOS QUE ESTE: NO fUE EL CASO DE TEPICH1 LA CANTIDAD DE 1530 
HABITANTE:S 1 A NUE5T~O JUICIO BASTANTE CONSIDERABLE, INDICA 

UNA ALTA CAPACIDAD ECONÓMICA CAPAZ DE SOSTENER A DICHA POBLA

CIÓN, LA CUAL rue: UN ASPECTO IMPORTANTE EN LA SELECCIÓN DE A

SENTAMIENTOS PREHISPÁNICOS POR PARTE DE LOS ESPAÑOLES, POR ESO 

CREEMOS QUE LA RAZÓN POR LA QUE TEPICH TUVO QUE SER TRASLADADA 

A UN NUEVO SITIO RESPONDIÓ A CAUSAS DE CARACTER RELIGIOSO MÁS 

QUE ECONÓMICAS, CON EL PROPÓSITO DE fACILITAR LA 'CONQUISTA E.§. 

PIRITUAL• 

TEPICH 1 AL PARECER, NO LLEGÓ A RECUPERARSE POBLACl.Q 

NALMENTE PUES EL ÚLTIMO DOCUMENTO RELATIVO A e:sTe: ASENTAMIENTO, 

QUE: CORRESPONDE AL AÑO DE 1775, LO REGISTRA COMO ESTANCIA DE 

LUIS CLAUDIO MENESES, óB CATEGORÍA APLICADA A UNA EXTENSIÓN DE 

TIERRA AUTORIZADA A LOS GANADEROS PARA EL USO SOBRE LOS PASTOS 1 

QUE POR NO REQUERIR DEL EMPLEO DE GRANDES CANTIDADES DE fUERZA 

DE TRABAJ0 1 PUES SE DICE QUE TRES PERSONAS ERAN SUflCIENTESt 69 

SUPONEMOS QUE EL SITIO TUVO UNA BAJA DENSIDAD POBLACIONAL PARA 

ESE MOMENT01 



110 

IV.Mo- TIHOLOPo 

SITUADO EN LA ESQUINA NOROESTE DE LA PROVINCIA DE 

COC4UAH SE ENCONTRABA EL PUEBLO DE Tl40LOP 1 POSICIÓN TERRITO

RIAL QUE LO co~ocó COMO UN PUEBLO DE FRONTERA• DICHO ASENTA

MIENTO PREHIS?~NICO, QUE SE LOCALIZABA A UNOS 17 KM DEL SITIO 

DE ICHMUL, NO OE9E CONFUNDIRSE CON El OE TIXHOLOP 1 YA QUE E1 

TE ÚLTIMO PERiENECIÓ A LA PROVINCIA DE LOS TASES• ?O 

PARECE SER QUE LA CACERÍA TUVO UN PAPEL PREOOMINAN

TE CON RESPECTO A LAS DEM~S ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMO LA 

AGRICULTURA Y RECOLECCIÓN DE fRUTDS 1 REALIZADAS EN E$TE PUEBLO, 

PUES LAS FUENTES AL REFERIRSE A ESTE PUNTO SE~ALAN QUE LOS J! 

DÍGENAS CAZABAN AVES CON CERBATANAS; CIUDAD REAL MENCIONA QUE 

UN TIPO COMÚN DE ELLAS fUE DE LAS CONOCIDAS COMO GACHES 1 
71 

POR LO QUE ES PROBABLE QUE SUS HABITANTES HAYAN TRl3UTAOO PLY 

MAS Y AVES VIVAS NO SÓLO PARA LA CLASE GOSERNANTE DE LA PROVI! 

CIA SINO TAMBIÉN PARA OTROS GRUPOS MESOAMERICANOS• 

EN EL AÑO DE 1ó00 FRANCISCO CHUC FUE GOBERNADOR DE 

TIHOLOP 1 POR LO CUAL CONSIDERAMOS QUE EL LINAJE DE LOS CHUC 

fUE UNO DE LOS M~S IMPORTANTES EN ÉPOCA PREHISPÁNICA SI TOMA

MOS EN CUENTA QUE SOLÍAN DAHSE PUESTOS GUBERNATIVOS 1 DURANTE 

LA COLONIA1 A LOS DESCENDIENTES DE LAS FAMILIAS INDÍ3ENAS PRI! 

c1PALESi oTRos LINAJES coMo LA DE Los AKE, CAN v Uc TAMBIÉN 

HABITARON EN EL PUEBLO DE TIHOLOPt 72 PERO DESCONOCEMOS EL RA! 

GO SOCIAL DE ÉSTOS DURANTE EL PosTCLÁSICO TARDÍO. 

IVoNo- TIHOSUCOo 

LOCALIZADO EN LA PARTE CENTRAL DE LA PROVINC14 DE 

Coc~UA~ y A UNOS so KM AL SUR DE 3ACI (VALLADOLID), SE ENCON

TRABA EL SITIO DE TIHOSUCO• 
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EL NOMBRE DE TIHOSUCO (TIHOSUKO) QUE SIGNltlCA 

"clNCO PARCl4LIDAOES 11
, PROBABLiMENTE ALUDE A UNA 01v1s16N EN 

KUCHTEEL O SARRIOS DE ESTE ASENT4MIENTO P~EHISPÁNIC0 1 fRAGME~ 

TACl6N QUE AL DARSE TAMBliN EN SITIOS COMO CAN CUN Y CONIL 

PERTENECIENT~S A LA PROVINCIA DE ECAB1 INDICARÍAN QUE ESTAS 

UNIDADES SOCIO-~CONÓMICAS ESTUVIERON PRESENTES EN ALGUNAS OTRAS 

POBLACIJNES DE LA COSTA JRIENTAL1 PERO LA fALTA DE INfORM~CIÓN 

HISTÓRICA Y AROUEOL6GICA NOS HA IMPEDIDO DETERMINAR MÁS SITIOS 

CON UNA 01v1s16N DE ESTE TIPO. 

AL ORIENTE DE TIHOSUCJ ESTABA UNA EXTENSA ZONA BOSC~ 

SA POCO POBLADA DEBIDO A LAS CONDICIONES IMPROPIAS PARA EL ~3 

SENT~MIENTO, MISMA QUE SE EXTENDÍA HASTA LA COSTA ORIENTAL• . 

. Sus HABITANTES PRODUCÍAN UNA GRAN VARIEDAD DE PRODU~ 

Tos, PUES CULTIVABAN MAÍZ, FRIJOLES y ALGODÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN 

OBTENÍAN DE LOS COLMENARES ABUNDANTE MIEL Y CERAo 

DURANTE LAS CONGREGACIONES REALIZADAS EN 15501 LA P~ 

BLACIÓN DE TIHOSUCO fUE TRASLADADA A OTRO ASIENTO, POR LO QUE 

·EL ENCOMENDERO ANTONIO MfNOEZ AL REfERIRSE A LOS PUEBLOS DE 

TIHOSUCO Y CHIOUINCENOTE SEÑALA QUE: 

"ESTOS DOS PUE3LOS ESTAN POBLADOS EN 

ASIENTOS NUEVOS PORQUE DE VEINTE A

ÑOS A ESTA PARTE SE ACERCARON DE SU 

VOLUNTAD A LOS ASIENTOS ADONDE AGO

RA ESTAN POR ESTAR UN MONASTERIO 

DEL UN PUEBLO CINCO LEGUAS Y DEL 0-

TRO CUATRO•••" 74 

ESTE SITIO NUEVO QUE HABITARON LOS INDÍGENAS DE TIHO

SUCO NO DEBIÓ ESTAR MUY LEJOS DE SU ANTIGUO ASENTAMIENTO PUESTO 

QUE LAS CONSTRUCCl~NES RELIGIOS4S DE IMPORTANCIA SE ESTABLECÍAN 

CERCA DE LOS ASENTAMIENTOS PREHISP,NICOS PRINCIPALES, SOBR~ ro

ºº PARA APROVECHAR EL CONTROL QUE EJERCÍA ANTIGUAMENTE EL SITIO 

EN LOS PUEBLOS CIRCUNVECINOS Y TAMBIÉN PODER CONTAR CON LOS MA-
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TERIALES y ruERZA DE TRABA~O NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LOS TEMPLOS CRISTIANOS. 

EL PROBLEMA DE SI ICHMUL O TIHOSUCO íUERON LAS CABf 

CERAS DE LA PROVINCIA DE COCHUAH SE DEBE A LAS MISMAS fUENTES• 

ANTONIO ~ÉNDEZ1 POR EJEMPLO, MENCIONA QUE EL HALACH UINIC 
75 --

NACAHUM COCHUAH1 RESIDIÓ EN TIHOSUC01 EN CAMBI0 1 EL ENCO-

MENDERO 8LAS GONZ~LEZ SE~ALA A ICHMUL COMO LA CABECERA DE LA 

PROVINCIA• 

NOSOTROS CJNSIOERAMOS QUE TANTO ICHMUL COMO TIHOSUCO 

íUNCIONARON COMO LOS CENTROS ADMINl3TRATIVOS M{s IMPORTANTES 

DE LA PROVINCIA DE COCHUAH1 A DlrERENCIA DE ECAB 1 ÜAVMIL Y 

GHETUMAL QUE TENÍAN UN s6Lo CENTRO RECTOR EN DONDE RESID(A EL 

HALACH !:Ll!!J.9. Y SU CORTEo 

ICHMUL SIRVIÓ 1 A NUESTqo PARECER 1 COMO CENTRO ADMl

NISTR~TIVO DE LA PARTE OESTE DE LA PROVINCIA 1 ES DECIR 1 EN LA 

ZONA CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN, LO CU-L PERMITIÓ 

EL CONTROL ECONÓMICO V POLÍTICO POR PARTE DEL GRUPO RECJOR 

SOBRE ESTOS SITIOS DEL PONl~NTE QUE SE CARACTERIZARON POR SER 

ALTAMENTE PRODUCTIVOS, 

EN CUANTO A TIHOSUC01 CREEMOS QUE íUE EL CENTRO AD

MINISTRATIVO DEL LADO ESTS DE COCHUAH ASÍ COMO T~MBlfN PUNTO 

DE PASO OBLIGADO AL SER UN CENTRO R~CEPTOR Y DISTRIBUIDOR DE 

PRODUCTOS• A TIHOSUCO LLEGABA EL EXCEDENTE PRODUCTIVO, POR 

VÍA TERRESTRE 1 DE GRAN PARTE DE LOS SITIOS UBICADOS EN EL PO

NIENTE DE COCHUAH PARA SER POSTERIORMENTE TRANSPORTADOS HASTA 

EL MAR CARIBE• [L ACCESO A LA COSTA SÓLO SE LOGRABA ATRAVE3A~ 

00 LA ZONA BOSCOSA DEL ORIENTE, DE AHÍ EL INTERÉS POR MANTE

NER CONTROLADO ESTE TERRITORIO SIENDO TIHOSUCO, PJR su RELATl 

VA CERCANÍA A DICHA ~REA 1 EL ASENTAMIENTO M'S PROPICIO PARA 

EJERCER SU CONTROL 1 RAZÓN POR LA ~UE EL ~ALACH ~ NACAHUM 

GOCHUAH TUVO QUE RADICAR EN TIHOSUC01 Es PROBABLE TAMBIÉN ~UE 
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LOS PRODUCTOS OE REGIONES LEJANAS LLEGARAN A LOS PUEBLOS DEL 

INTERIOR DE COCHUAh A TRAvts OEL COMERCIO ~ARÍT1vo DE LARGA 

DISTANCIA LOS CUAL~S ERAN OESPUÍS TRANSPORTADOS PJR VÍA TE

RRESTqE POR LA ZONA BOSCOSA PAR1 LLEGAR flNALMENTE A LAS PO

BLACIONES aEL PONIENTE DE ESTA PROVINCIA• 

AL 1 GUAL OUE 1CHMUL1 ~L PUEBLO DE T 1 H,)SJCO TUVO 

TAMBlfN SU CONVENT0 1 LO CUAL DEMUESTRA LA IMPORTAIJCIA PREHIS

PÁNICA DE AMBOS SITIOS; 31ENDO Vl51TAS DE ESTE ~LTIMO ASENTA

MIENTO CHIKINOZONOT1 TILA, ~KP[S y Tuc1. 76 

CON BASE EN LOS ESTJDIOS REAL IZ~DOS POR Rovs, LOS 

PRINCIPALES LINAJES QUE AQUÍ ~ABITARON fUERON LOS CANCHE 1 CHIM 1 
PECH y XooL, ALGUNO:; DE LOS CU-'ILES LLEGf\RON A OCUPAR IMPORTA~ 

TES PUESTOS GUBERNATIVOS ouR;NTE LA COLONIA COMO ES EL c'sº DE 

FRANCISCO XooL QUE EN 1564 fUE GOBERNADOR DEL ?JEBLOo 

EL PRIMER ENCOMENDERO DE ESTE SITIO fUE ÍRANCISCO 

i4ERNÁNOEZ EN 1548, y PARA 1579 PA.>Ó, SEGÚN Rovs, A MANOS DE 

JUAN DE lDRIA 1 PERO NOSOTROS LO DUDAMOS PJRQUE EN LAS RELAClg 

NES CDRRESPONDIE~TES A ESE AÑO, El ENCOMENDERO R[GISTR~DD 

PARA TIH05UCO ES JNTONIO MtNDEZ 1 QUIEN ES MENCl~h~DO T:.~e1tN 

POR 8ENAVIDES• ll EL PUEOLD flNALMENTE PAS6 A S~R P05ES16N DE 

FRANCISCO 3ÁNCHEZ OE AGUILAR EN 1ó0ó, 

IV.o.- TILAa 

SITUADO EN LA PARTE CENTRAL DE L~ PRCVINCI~ DE Go
CMUAH1 Y A POCA DliTANCIA DE flMJSUC0 1 DIRECCl6N SURESTE, SE 

ENCONTRABA EL PUEBLO DE TtLAo 

Los ESCASÍSIMOS l~FJRMES COLONIALES ~JE HAY SOBRE 

ESTE LUGAR ASÍ CJMO EL H~BER 3100 REPORTADO T~~orA~ENTE EN L'S 

LISTAS DE IGLESIAS -YA QUE EL PRIMER REPORTE CC~RESPONDE AL 

A~D DE 1655- INDICAN QUE ESTE AiENT~MIENTO NO Tuvo ~R;N RELE

VANCIA SOCIO-ECJNÓMICA EN ÉPJC.\ PllE"ISPÁNICA El• LA MEDIDA QUE 
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LOS PUEBLOS DE IMPORT~NCIA ERAN CONSTANTEMENTE REGISTRADOS EN 

LA~ CRÓNICt\5 O DOCUMENTOS DIRIGIDOS A LA CORONA E:;PAÑOLA 1 IN

CLUSO EL HECHO DE HABER ESTADO RELATIVAMENTE CERCA DE UNO DE 

LOS DOS CENTROS RECTORES DE LA PROVINCIA 1 llHOSUC0 1 NOS LLEVA 

A SUGERIR QUE TtLA íUE UN PUEBLO SUJETO A ESTE, 

A PESAR DE NO HABER SIDO IMPORTANTE DURANTE LA fPOCA 

PREHISPÁNICA, PARCCE QU~ PARA LA COLONIA LLEGÓ A DESARROLLAR 

CIERTO PRESTIGIO, QUE PUDO HABER RCCArDo EN LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA, APÍCOLA Y AVfCOLA, ACTIVIDADES FOMENTADAS POR LOS E! 

PA~OLES NO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD SINO PARA PROVECHO 

PROPIO, PUES DESDE 165ó CON LÓPEZ DE COGOLLUDO HASTA 1ao1 EN 

QUE APARECE CON su ACTUAL POSICIÓN EN EL MAPA DE To~'s LÓPEz, 78 

EL PUEBLO DE TILA COMENZÓ A SER TOMADO EN CONSIDERACIÓN. 

IV.p.- TINUM1 

ENTRE LAS POBLACIONES DE ICHMUL Y Tl,...OLOP 1 SE ENCO!: 

TRABA EL SITIO PREHISPÁNICO DE TINUtA 1 íORMANDO PAR.TE DE LA 

PROVINCIA DE COCMUAHa 

TINUM íUE REGISTRADO EN EL MAPA DE 1557 ASÍ COMO EN 

EL CATÁLOGO DE IGLESIAS DE 1ó56 ELABORADA POR LÓPEZ DE CoGO

LLUDOo 79 

QUIZÁS LA POCA ATENCIÓN PRESTADA POR PARTE DE LOS 

CRONISTAS DEL SIGLO XVI 1 SE DEBIÓ A QUE EL SITIO QUEDÓ DESHA-

BIT~oo A RAÍZ DE LA CONQUISTA ESP~~OLA. 

EL PUEBLO DE T1Tuc SE LOCALIZÓ EN LA ÉPOCA PREHISP~ 
NICA ENTRE LOS SITIOS DE SABÁN V PDLVUC, TODOS ELLOS UBICA

DOS DENTRO DEL TERRITORIO DE COC4UAH• 
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Acr 1V1 DAD(S COMO LA RECOLECCIÓN y CAZA FORMARON PA.!!, 

TE DE SU DIETA, PERO SU CERCANÍA CON LA LAGUNA DE CHICH.\NKANAB, 

SITUADA AL OESTE DEL PUEBLO, PERMITIÓ QUE LA PESCA SS:: OESARR.Q 

LLP,RA fAVORABLEMENTE AL IGUAL QUE LA AGRICULTURA, PUES CONTA

BAN CON SUflCIENTE AGUA PARA REGAR SUS TIERRAS DE CULTIVO. 

SIN EMBARGO, LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURA

LES, AL PARECER, NO fUE INTENSIVA DESDE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA 

PUES DURANTE LA COLONIA 1 SE OICIDIÓ TRASLADARLO Y UNIRLO A 

SACALACA, AUNQUE CABE SE~ALAR QUE EN EL MAPA DE GONZÁLEZ DE 

1788 y EN EL DE TOMÁS LÓPEZ DE 1ao1, TITUC APARECE REGISTRADO 

CON SU POSICIÓN ORIGINAL• BQ 

IV. R.- TuLMAo 

EL SITIO CONOCIDO COMO TULMA (TULMA 1
) NO HA SIDO 

IOENTlflCADO GE:lGRÁflCAMENTE POR NINGÚN HISTORIP,OOR1 NI TAMP.Q 

CO EN L05 MAPAS ARQUEOLÓGICOS. 81 

DE LO QUE SÍ ESTAMOS SEGUROS ES DE QUE EL PUEBLO 

PERTENECIÓ A LA PROVINCIA DE COCHUAH PORQUE AL ENTERARSE FRAli 

CISCO OE l.~ONTE.JO DE LAS REBELIONES INDÍGENAS QUE HABÍA EN 11 LA 

PROVlhCIA DE COCHUAQUE EMBIO AL CONTADOR ALONSO DÁVILA CON 

ALGUN NUMERO DE GENTE PARA QUE SENTASE UN PUEBLO EN TULMA., • 1182 

DE AHÍ QUE SEA ERRÓNEA LA PROPUESTA DE IDENTIFICAR A ESTE SI

TIO CON EL DE TuLuM. 83 

LA ELECCIÓN DE TULMA PARA fUNOAR EN ELLA UNA VILLA 

ESPA~OLA SUGIERE LA IDEA DE QUE fsTA REUNÍA LAS CONDICIONES 

PROPICIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO OE UNA POBLACIÓN, SIN EMBA! 

G0 1 LOS HOMBRES DE DÁVILA CONSIDERARON QUE EL SITIO ERA lNA

PROPIADO PARA VIVIR 11 POR SER TODO MONTE, 1 PEDREGALES, ADONDE 

LOS CABALLOS NO SE POORIAN VALER, EN CASO QUE SE. ALBOROTASEN 
ti 84 

LOS INOIOS•• • • 
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ESTAS INCONVENIENCIAS OEL TERRCNO QUE, DESDE EL PU!!_ 

TO DE VISTA DE CONQUISTA, NO ERAN íAVORABLES PARA LOS ESPA~O

LES NO IMPLICABA, POR OTRA PARTE, QUE TULMA NO HAYA SIDO UN 

LUGAR PROPICIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA POBLACIÓN QUE DE 

HECHO EXISTÍA DESDE MUCHO ANTES OE LA LLEGADA OE LOS C:>NQUIST~ 
DORES• 

EL HABER SIDO ELEGIDA POR EL ADELANTADO COMO PUNTO 

DE AVANZADA, QUIERE DECIR QUE ESTE ASENTAMIENTO CONTABA POR LO 

MENOS CON UNA ECONOMÍA BASADA EN LA AGRICULTURA, RECOLECCIÓN 

V CAZA, CAPAZ DE SOSTENER A UNA BUENA CANTIDAD DE POBLACIÓN 

CONSTITUÍDA PARA ESE ~OMENTO POR ESPAij:>LES E INDÍGENAS• 

1v.s.- ZAMABAC· 

EL NOMBRE MAYA DE LA BAHÍA LLAMADA ACTUALMENTE EMl-

L IANO ZAPATA, SS íUE ZAMABAC, AUNQUE ES MEJOR CONOCIDA COMO 

BAHÍA DE LA ASCENSIÓN, DENOMINACIÓN QUE LE PUSIERON LOS HOMBRES 

DE LA EXPEDICIÓN DE GRl.JALVA EN 1517 A ESA 11 ENTRADA ANCHA RODEA 

DA DE MADEROS 1 MECHA POR PESCADORES"• 86 BAHÍA QUE A PESAR DE -

TENER CERCA DE AHÍ BAJOS E ISLAS QUE LOS ESPAÑOLES ENCONTRARON 

DESHl\BITADAS Y DENOMINARON 5AN MARTÍN, ÉSTOS NO IMPIDIERON QUE 

DICHA BAHÍA fUERA 11 MUV CAPAZ PARA CONTENE.R MUC40S NAVÍos". 87 

CERCANA A LA BAHÍA SE ENCONTRABA LA POBLACIÓN DE 

ZAMABAC EN LA QUE 11 HAY ALGUNOS EDlílCIOS DE CANTERÍA, DE TIE!:! 

POS ANTIGUOS 1 Y DICEN LOS INDIOS QUE ERAN TEMPLOS DE LOS DIO

SES E ÍDOLOS DE LOS SE1'lORES DE CHICl-!EN ITZA•• ,,.,SS ASPECTO 

QUE SUGERIRÍA LA EXISTENCIA DEL LUGAR DESDE ÉPOCAS ANTERIORCS 

AL PosTcLÁs 1 co. 

Lo MÁS SOBRESALIENTE DE E5TE LUGAR fUE QUIZÁS LA 

EXISTENCIA DE UN EXCELENTE PUERTO, EL CUAL SIRVIÓ COMO PUNTO 

DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PRODUCTOS PROVENIENTES TANTO DE 

LOS SITIOS DEL INTERIOR OC COCMUAH C~M:> DE OTROS PUEBLOS LEJ~ . , . 
NOS CUYA RELACION ECONO~ICA SE fACILITO POR EL CO~ERCIO DE 

L~A$A D1Sl4NCl4• RELCVANCIA COMERCIAL QUE AL SER PERCATADA POR 
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MONTEJOe PROP1c16 su CONTINUIOAO y fUNCIONALIOAD COMO PUERTO 

DURANTE LA COLONIA; fRAY ALONSO PONCE, EN 1588, MENCIONA QUE A 

"VEINTICINCO LEGUAS DE fCHMUL CAE LA BAHÍA DE LA ASENCl6N 1 EH 

EL MAR DEL NORTE, PUERTO MUY BUENO Y GRANDE PARA LOS NAVÍOS 

QUE VAN Y V 1 !:NE:N DE µONOURAS A YUCATÁN Y A LA HABANA.,•"• 89 

LA GRAN ACTIVIDAD MERCANTE QUE CONSISTÍA PRINCIPAL

MENTE EN EL TRANSPORTE DE CACAO Y PLUMAS, NO SE EfE:CTUÓ ÚNICA

MENTE POR MEDIOS MARÍTIMOS SINO QUE TAL VEZ1 SE UTILIZARON 

VÍAS fLUVIALES V TERRESTRES, YA QUE CIUDAD REAL MENCIONA QUE 

AQUÍ 11 SE EMBARCABAN Y OESE:MBARACABAN 11 SIENDO PROBABLE:, ENTON

CES, QUE SE HAYA APROVEC4AOO LA '1MUCHA TIERRA flRME 11 QUE HABÍA 

CERCA DE LA BAHÍA, Y POR OTRA PARTE, tL 11 R Í O CAUDALOSO, Y QUE 

EN SUS RIBERAS DE UNA PARTE Y DE OTRA HAY MUCHA GENTE POBLADA 

POR CONVERTIR Y CONQUISTAR, V QUE TIENE MUCHOS CACAUATALES1 Y 

QUE SE COMUNICAN CON LOS INDIOS DE L.\S ISL.\S SOBREDICHAS"• 9o 

EL COMERCIO, POR TANTO, SE EfECTU6 POR MAR, TIERRA 

y RÍos; LOS DOS ÚLTIMOS SIRVIERON COMO MAGNÍflCAS VÍAS PARA 1! 

TRODUCIR LAS MERCANCÍAS AL INTERIOR DE YUCATÁN, LO CUAL IMPLI

CA QUE EL COMERCIO NO SÓLO ERA IMPORTANTE EN EL ÁREA COSTERA 

SINO TAMBIÉN EN EL INTERIOR DE LA PENÍNSULA, V4Ll€NDOSE DE LOS 

CAMINOS TERRESTRES Y rLUVIALES• LA CONSTRUCCIÓN DE ESTOS ME

DIOS OE COMUNICACl6N ESTUVIERON RELACIONADOS CON ESTRUCTURAS 

AISLADAS CUYA ruNCIÓN ERA EL DE INDICAR LA RUTA A SEGUIR· 91 

L.\ ZONA COSTERA EN LA QUE SE ENCONTRABA EL PUERTO Y 

BAHÍA DE LA ASCENSIÓN NO SE HA DELIMITADO CON PRECISl6N1 REAL

MENTE ESTABLECER A QUÉ TERRITORIO PERTENECl6 ES TAREA D1ríc1L; 

MOLINA SoLÍs, POR EJEMPLO, CONSIDERA QUE ESTE LUGAR roR~6 PARTE 

DE LA PROVINCIA PREHISPÁNICA OE ECABt 92 PERO NOSOTROS EN CAM

BIO, CREEMOS AL IGUAL QUE RoYs, QUE LA GENTE DE COCHUAH CON

TROLÓ LA REGIÓN DE BAHÍA DE LA ASCENSIÓN, INCLUSO NOS PARECE 

QUE EL ÁREA CIRCU~OANTE A LA BAHÍA, EN GRAN PARTE DESPOBLADA, 

PUDO HABER PERTENECIDO A COCHUAH1 SOBRE TODO PORQUE SE SABE 
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QUE SUS HABITANTESt A PRINCIPIOS DE 1530, MANTENÍAN RELACIONES 

COMERCIALES CON LA ZONA DE HONOURAS 1 
93 UTILIZANDO ESTA BAHÍA 

COMO LUGAR DE EMBARQUE PARA IR A AHÍ, O BIEN 1 PARA PENETRAR Y 

TRANSPORTAR LOS PRODUCTOS NO LOCALES A LA PARTE MÁS POBLADA 

SITUADA AL PONIENTE OE LA PROVINCIA DE COCHUAH• 

LA BA~ÍA ruE EL LUGAR MÁS ADECUADO PARA TAL ACTIVIDAD 

y QUE AOEM'S POR roRMAR PARTE DE LA PROVINCIA, rACILITABA EL 

CONSTANTE TRÁr1co EN LA ZDNA1 SITUACIÓN QUE NO PODR(A PRESTA! 

se: EN REGIONES QUE ESTUVIE.RAN ruERA DE su CONTROL POLÍTICO

TERRITORIALo 
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CAPITULO V 

, 
PROVINCIA PRElilSPANICA OE UAYMIL 

EL NOMBRE OE LA PROVINCIA PREHISPÁNICA DE UAYMIL 

(WAYMIL) PROVIENE OE UNA .v~RIEOAD DE ZARIGUEYA, 1 OENOMINACt6N 

QUE NO ruE LA ÚNICA, YA QUE DE ACUERDO CON LAS rUENTES, A DI

CHA ENTIDAD POLÍTICA SE LE CONOCl6 TAMBlfN COMO 8ACALAR Y ZIYA~ 

CAAN1 ÉSTA ÚLTIMA: 

"e:s UNA ALUSl6N GRACIOSA y PofTICA A LA 

AGRADABLE PERSPECTIVA QUE SE orRECE 

DESDE LA COSTA CONTEMPLANDO EL MAR 1 Y 

QUE HACE IMAGINAR QUE 1 EN EL LEJANO 

HORIZONTE, EL CIELO SALE, NACE, BROTA 

DE LA PRoruNDIDAD DE LOS MARES" 2 

UAYMIL SE ENCONTRABA LIMITADA AL NORTE POR LA PROVI!!, 

CIA DE COCHUAHi HACIA EL ESTE, POR EL MAR CARIBEi EN LA PARTE 

OESTE, COLINDABA CON UN ÁREA DESPOBLADA, Y AL SUR 1 A LA ~LTURA 

DE LA LAGUNA DE 8ACALAR, LIMITABA CON CHETUMAL• 

Los PUEBLOS PREHISPÁNICOS QUE CONrORMARON LA PROVIN

CIA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL s.xvt, rUERON: BACALAR, CHABLé, 

MAZANAHUA 1 PACHA 1 TzUCACAB 1 XOCA Y YUYUMPETENo (:L!..,B1 r1Go9) 

EL REGISTRO DE POBLACIONES, POR SER TAN POBRE, SUGI~ 

RE QUE UAYMIL ESTUVO PRÁCTICAMENTE DESPOBLADA, DEBIDO SOBRE T~ 

DO A LAS CONDICIONES ~MBIENTALES POCO PROPICIAS PARA EL. ASEN

TAMIENTO HUMANO, YA QUE EL EXCESO OE HUMEDAD CAUSADA POR LOS 

Ríos, CENOTES y LAGUNAS, IMPIDIERON su OCUPACIÓN. 

ENTRE LAS ACTIVIDADES ECON6MICAS M~S IMPORTANTE~ PA

RA SUS HABITANTES, CABEN DESTACAR LA EXPLOTACIÓN DE MAO~RAS CQ 

MO EL CEDR01 CAOBA Y PALO DE TINTE, CUYO COLORANTE ERA UTILIZ~ 

DO PARA TtRIR TELAS DE ALG006N Y SERVIR COMO PINTURA rACIALo 
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AVICULTURA, APICULTURA Y RECOLECCIÓN DE PLANTAS Y rR~ 

Tos rUERON ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARON tAVORABLEMENTE, TAL 

COMO SE PUEDE AOVE~TIR EN LA PRODUCCIÓN DE CADA UNA DE LAS PO

BLACIONES QUE CONtORMARON LA PROVINCIA• 

EL PREDOMINIO DEL ELEMENTO ACUÁTICO,RÍos, LAGUNAS y 

MAR, VAN A íOMENTAR EL COMERCIO TANTO LOCAL COMO DE LARGA DIS

TANCIA; ACTIVIDAD QUE SE VIÓ IMPULSADA POR LA CONSTRUCCIÓN DE 

CANOAS, PUES LA MATERIA PRl~A íUE ABUNDANTE EN L( ZONA• 

LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD ECON6MICA SUGIERE 

LA PRESENCIA DE UN GRUPO RECTOR ENCARGADO, ENTRE OTRAS COSAS, 

DE ORGANIZAR A LA íUERZA DE TRABAJO DE CADA UNO DE LOS PUEBLOS 

QUE CONíORMARON A LA PROVINCIA DE UAYMIL 1 GRUPO QUE DE ACUEROO 

CON LOS DATOS OBTENIDOS TUVO SU ASIENTO PRINCIPAL EN EL ASEN

TAMIENTO PREHISPÁNICO DE 6ACALAR• 

UN ASPECTO CARACTERÍSTICO E INTERESANTE DE LOS HABI

TANTES DE UAYMIL RADICÓ EN SU DlíERENCIACIÓN LINGUÍSTICA CON 

RESPECTO AL RESTO DE LA POBLACIÓN DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, 

VA QUE AL IGUAL QUE CAMPECHE, EN ESTE TERRITORIO DE LA COSTA 

ORIENTAL SE HABLÓ EL ITZÁ QUE FUE UNA VARIANTE DEL MAYA YUCA

TECO• 3 SIMILITUD DE LENGUAJE QUE SUGIERE UNA RELACIÓN ESTRE

CHA QUIZÁS DE TIPO PARENTAL, O BIEN UNA íUERTE INíLUENCIA POL! 

TICA DE CAMPECHE 1 EN TIEMPOS ANTIGUOS, SOBRE LA PROVINCIA DE 

UAVMIL• 
11 LA VILL.-. DE SALAMANCA DE 8ACALAR1 DE 

DIEZ O DOCE VECINOS, ALGUNOS DE LOS 

CUALES TIENEN EN ENCOMIENDA UNOS PO

BLEZUELOS DE INDIOS DE LA LENGUA DE 

UAIMIL 1 QUE CASI ES COMO LA DE CAMP~ 

CHE•••" 4 

ESTE HECHO SUGIERE QUE LO; HABITANTES DE ESTA PROVI~ 

CIA MANTENÍAN UNA IDENTIDAD TERRITORIAL, A TRAVÉ3 DE SU LENGUA, 

QUE LES PERMITIÓ DlrERENCIARSE Di LOS PUEBLOS HABLANTES DEL MAYA 

YUCATEC0 1 l~CLUSO ESTA CARACTERÍSTICA LOS HACÍA 11 UN POCO MEJOR 
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, 11 5 AJESTAOOS Y UN POCO MAS POLIDOS Y CURIOSOS QUE LOS MAYAS••• 

OlfERENCIA LINOUÍsTICA QUE DEBIÓ SER AÚN MÁS NOTABLE 

POR LA INrLU~NCIA DE LOS MAYAS CHONTALES EN LA PROVINCIA DE 

UAYMIL; GRUPO fTNICO ORIGINARIO DEL SUR DE CAMPECHE Y DEL VASTO 

DELTA DE LOS RÍOS UsUMACINTA Y GRIJALVA 1 DE TABASCO, QUE LOGRÓ 

DOMINAR, A TRAvfs DEL COMERCIO DE LARGA DISTANCIA, EFECTUADO A 

TODO LO LARGO DE LA PENÍNSULA, EN EL PERÍODO CLÁSICO, A COZUMEL 1 

8ACALAR Y CHETUMAL• 6 

EL PUEBLO DE 8ACALAR (8AKALAR) 1 CUYO SlGlllflCADO ES 
11 LUGAR CERCADO POR CAÑAS 11

, l POR ENCONTRARSE SITUADO EN LA PAfi 

TE SUR DE LA PROVINCIA DE ÜAYMIL 1 fUNCIONÓ COMO PUEBLO fRONTER! 

Z0 1 DIVIDIENDO A DICHA PROVINCIA DE LA DE CHETUMALo 

EL ToP6N1wo DEL SITIO, CREEMOS, PUEDE TENER su ORÍGEN 

EN LAS CONDICIONES AMBIENTALES QUE LE CIRCUNDABAN YA QUE SE E! 

CONTRABA LOCALIZADO EN LA RIBERA DE LA LAGUNA DE 8ACALARJ QUE 

AL DECIR DE LOS ESPA¡::;OLE5 11 ES MUY GRANDE QUE VA A SALIR A LA 

MAR Y A PUERTO DE CAVALLOS A GOLffO DULCE•,, n, S 

POR LAS CARACTERÍSTICAS flSIOGRÁflCAS DE 8ACALAR1 ES 

DE ESPERARSE QUE LA PE5CA HAYA SIDO UNA DE LAS ACTIVIDADES MÁS 

IMPORTANTES PARA LA PJBLACl6No EL COMERCIO fUE TAMBlfN OTRA DE 

LAS INDUSTRIAS ECON6MICAS DE MAYOR RELEVANCIA DEBIDO A QUE LA 

ZONA ERA RICA EN CACAO Y MADERAS TALES COMO EL CEDRO Y LA CAO

BA, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

Y CANOAS• g 

LA PRODUCCIÓN DE EMOARCACIONES 1 NO SÓLO fUE PARA LA 

VENTA, SINO QUE TAMBlfN SE UTILIZARON PARA LA REALIZ~Cl6N DEL 

COMERCIO rLUVIAL Y ~ARÍTIMO; ACTIVIDAD QUE SE fORTALECl6 CON 

LA EXISTENCIA DE LOS RÍOS ~ONDO o NOHUKUM y Nuevo. AMBOS AfLUE! 

TES CORRÍAN DESDE EL INTERIOR HACIA LA LAGUNA, PARA CONTINUARSE: 
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HASTA LA BAHÍA OE CHETUMAL• L6PEZ DE COGOLLUDO AL RErERIRSE A 

LA EXPEDICl6N DE LOS PADRES fUENSALIDA Y ÜRBITA MENCIONA QUE 

EL RÍO NOHUKUM: 

"HACE•••ANTES DE SALIR A LA MAR1 

01v1s16N EN MUCHOS PEQUEÑOS, QUE 

íORMAN GRAN NÚMERO DE ISLETAS, Y 

Tooos ELLOS SE VUELVEN A JUNTAR 

A UNA MADRE 1 PARA SAL 1 R A LA MAR 11 1 O 

MEDIOS rLUVIALES QUE ruERON APROVECHADOS PARA EL DES~ 

RROLLO DE UNA INTENSA ACTIVIDAD COMERCIAL, QUE LLEGÓ A SER TAN 

rUERTE QUE su POBLACIÓN ruE CONSIDERADA, EN ÉPOCA PREHISPÁNICA, 

EL ASENTAMIENTO MÁS IMPORTANTE DE ESTA PROVINCIA• 11 

.RELEVANCIA ECONÓMICA QUE rUE APROVECHADA POR ALONSO 

Div1LA1 ESPECIALMENTE PARA SER UTILIZADA COMO SITIO COMERCIAL. 12 

DURANTE LA ÉPOCA COLONIAL, 8ACALAR ALCANZÓ TAL ENGRA~ 

DECIMIENTO POR EL COMERCIO, QUE SU NOMBRE SE APLICÓ, DE MANERA 

EXTENSIVA, A LAS PROVINCIAS DE UAYMIL Y CHETUMAL1 OE AHÍ QUE EN 

LAS DILIGEMCIAS HECHAS~ f.!:. PROVINCll\L ~ Qill.Q .Qf LANDA 

'! f.!:. 08 1 SPO ~ FRANC 1 seo Qf.h ToRAL' fil:! f.!:. ASUNTO Qf. .!:..! ~
TRÍA Qf. lli INDIOS, DE 15ó2-ó3, SE MENCICNE'. AL PUEBLO DE LAMA

NAY COMO SUJETO OE 8ACALAR: 
11 EN EL PUEBLO DE T1BOL6N SE PREGUNTÓ POR 

EL MUCHACHO CHUIL1 QUE SE DECLARA HASE! 

SE CRIADO EN CASA OE JUAN CHUIL1 Y TO

DOS LOS A QUIEN SE PREGUNTÓ DIJERON NO 

HABER HABIDO TAL MUCHACHO SI NO íUE UNO 

DE ESTE NOMBRE QUE VINO DE LAMANAY1 QUE 

ES 8ACALAR• .. 11 13 
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v.a.- CHABLÉo 

EL NOMBRE DE ESTE ASENTAMIENTO ~REHISPÁNICO PERTENE

CIENTE A LA PROVINCIA DE UAVMIL, SE ToM6 DE UNA PLANTA QUE ABU! 

DA EN EL LUGAR LLAMADA CHABLÉo 14 

LA SITUACIÓN GEOGRÁflCA QUE Tuvo HIZO QUE fsTA POBL~ 
CIÓN ESTUVIERA CONSIDERADA DENTRO DEL ÁREA fRONTERIZA MISMA QUE 

DIVIDÍA A LA PROVINCIA DE ÜAYMIL CON LA DE COCHUAH, YA QUE CUA! 

DO EL ADELANTADO ENVIÓ 11 AL CONTADOR ALONSO DÁVILA A LA PROVIN

CIA DE COCHUAH, fsTos PASARON AL PUEBLO DE CHABLE···"· 15 DI

CHO ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO SE ENCONTRABA A 7 LEGUAS 1 UNOS 

29 KM, DE MAZANAHUA1 Y A 38 KM APROXIMADAMENTE, HACIA EL NORJE 1 

DE LA LAGUNA DE 8ACALAR• 

ESTA POBLACIÓN NO DEBE CONfUNOIRSE CON EL CHABLE RE

GISTRADO EN EL CUESTIONARIO DE PUEBLOS DE LA COSTA, EN VISTA DE 

QUE POR LOS DATOS ANEXOS, fsTE CORRESPONDE MÁS BIEN A CHAaLEKAN, 

SITIO PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DE CEHPECHo 16 

LAS CONDICIONES flSIOGRÁflCAS QUE CIRCUNDABAN AL SI

TIO SE CARACTERIZARON SOBRE TODO POR LA PRESENCIA DE SABANAS Y 

POR LA GRAN CANTIDAD DE AGUADAS Y CENOTES• EN UN DOCUMENTO fE

CHAOO EN 1845, SE HACE MENCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA QUE 

HABÍA EN CHABLÉ1 QUE POR CIERTO TENÍAN CADA UNO DE ELLOS SU 

PROPIO NOMBRE1 COMO LOS SIGUIENTES: CHELEM, LLANA~A, CHIECHlt 

MASUL1 SAELVE 1 CHICHMUE 1 TIXSILIL, SAPAL, SACNICTEL, NABULA1 

XUAHUAT1 YAXCHAN1 XOTUL1 XUATUMTRA, XULABACTUN Y ilXMCHUACo 17 

~ RIQ~EZA ACUÍfERA QUE TUVO QUE SER APROVECHADA PARA 

DESARROLLAR LA AGRICULTURA, A TRAvfs DEL RIEGO, y LA EXPLOTA

CIÓN DE RECURSOS NATURALES TALES COMO TODOS AQUELLOS ANIMALES 

V1NCULADOS CON EL AGUA: PECES, TORTUGAS, RANAS, ETCe 
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LA OBTENCl6N OE ESTE TIPO DE ALl~ENTOS AL PARECER• PE! 

MIT16 SU CONTINUIOAO COMO ASENTAMIENTO HABITACIO~AL DURANTE LA 

COLONIA, YA QUE LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA f POC; AS( LO suo1¡ 
RE No 

V.c.- MAZANAHUA• 

EL SIGNlrlCADO DE MAZANAHUA (MASAN AHAW) SE REFIERE 1 
AL PARECER, A LA INMORTALIDAD DEL HALACH ~· JS ESTE SITIO 

ESTABA SITUADO AL ORIENTE DE LA PROVINCIA OE LiAYMIL 1 ENCONTRÁ~ 

OOSE A UNOS 29 KM1 DIRECC16N NORTE1 OEL PUEBLO DE CHABLf, 

COMO MAZANAHUA ESTABA CERCANO A LA LAGUriA NOH6EC1 o~ 

TO QUE SE INFIERE EN VISTA DE QUE EL CONQUISTADOR ~LONSO OÁVILA 

AL PREGUNTAR 11 QUE QUf TANTO ESTABA OE POBLADO DIJO ( EL INDIO 

QUE OTRO DIA TEMPRANO LLEGARÍAN AL PUEBLO OE MAZANAYA0 1 OESOE 

EL CUAL A LA LAGU~lA HAY DOS LE:GUAS• • •" 1 19 LA PE:>CA TUVJ QUE 

HABER SIOO UNO DE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA MÁS IMPORTANTES 

PARA SU POBLACl6No 

OTRA ACTIVIDAD ECON6MICA QUE SE DESARROLL6 AQUÍ 1 FUE 

LA AGRICULTURA, SIENDO EL CULTIVO DEL MAÍZ UNO DE LOS MÁS GENf 

RALIZAOOSo LA AVICULTURA TAMBIÉN FUE COMÚN PARA SUS HABITANTESi 

DICHAS ACTIVIDADES LAS INFERIMOS EN VISTA DE QUE DÁVILA 11 FIJ6 

EL TRIBUTO DE MAÍZ Y GALLINAS QUE EL PUEBLO DE MAZANAHUA HABfA 

DE LLEVAR A LOS ESPAÑOLES OE VILLA REAL 11
o 

2º 
LAS CONDICIONES DE VIVIE~OA1 AL PARECER, FUERON FA

VORABLES YA QUE fERNÁNDEZ DE 0VIEOO REGISTqA ALREDEDOR DE 

3 000 CASASt 21 CIFRA QUE SI BIEN PUEDE SER EXAGERADA, NO DEJA 

DE SUGERIRNOS LA EXISTENC"' PARA EL Posrcuís1co TARDÍO, 0°E UNA 

OCUPACl6N POBLACIONAL BASTANTE CONSIOERABLE• 
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v.o.-~· 

(L PUEBLO DE PACHA (~1 ), QUt: SIGNlrlCA 11 0E:TRÁS 

DEL AGUA 11
t 

22 ESTABA UBICADO EN ÉPOCA PRt:Hl3PÁNICA EN LA PARTE 

CENTRAL DE LA PROVINCI' Ot: UAY~ILo 

EL SITIO St: ENCONTRABA RODEADO POR ÁREAS DESPOBLADAS 

DEBIDO A LO PANTANOSO OEL SU(LO, rACTORES GEOGRÁr1cos QUE POR 

UN LADO OBSTACULIZARON EL DESARROLLO rAVORABLt: DE LA AGRICULT~ 

RA Y POR OTRO EL DE QUE NO SE PUDIERA LL'.GAR TAN f~CILMt:NTE AL 

PUt:BLO POR VÍA Tt:RRt:STRE, ESPECl,LMENTE EN fPOCA DE LLUVIAS: 
11 HAY DESDt: CHUNHUHUB A OTRO PUEBLO LLAMADO 

PACHA1 OTRAS QUINCE LEGUAS OE OESPOBLAOO 

Y DE PEORES CAMINOS, QUE LE ANTECEDE, PO~ 

QUE SON TAN ANEGADIZOS EN TIEMPOS DE LLU

VIA1 QUE ES MENESTER CANOAS PARA PASAR M~ 

CHOS PARAJES2 Y SE QUEDAN ASÍ EL TIEMPO 

DE LA SECA11 3 

A PESAR DE QUE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA NO FUE D~ IMPOR 

TANCIA1 CREEMOS QUE POR SER ZONA DE AKALCHE1 24 ES DECIR, ÁRE; 

DE GRANDES BAJOS QUE EN ÉPOCA DE LLUVIAS SE INUNDAN DURANTE VA 

RIOS Mt:SES DEL A~Ot LA ABUNDANCIA DE ÁRBOLES COMO EL RAMÓN Y EL 

CHICOZAPOTE CARACTERÍSTICOS DE ESTt: ÁMBITO ECOL6JICO TUVIERON 

QUE SER EXPLOTADOS INTENSAMENTE EN VISTA DE QUE SU MADERA ERA 

DE GRAN UTILIDAD COMO MATERIAL DE CONSTRUCCl6N, USO QUE POSIBLI 

MENTE NO s6Lo rut LOCAL SINO TAMBlfN REGIONAL, IMPLICÁNDOSE CON 

ESTO CIERTA ACTIVIDAD COMERCIAL QUE DIÓ A PACHA UNA RELEVANCIA 

ECON6MICA TANTO PARA ÉPOCA PREHISPÁNICA COMO PARA LA COLONIA, 

YA QUE ASÍ LO SUGIERE SU REGISTRO EN LA LISTA DE IGLESIAS DE 

1582. 25 
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TZUCACAS SE LOCAL1z6 EN LA PARTE NOROESTE DE LA PROVI! 

CIA PREHISPÁNICA DE UAYMILt ASENTAMIENTJ PREHISPÁNICO QUE NO 

DEBE CONfUNDIRSE CON EL DE TsUKAKAB SITUADO EN LA PROVINCIA DE 

MANÍ; 
26 

EN L.')S MAPAS DE GARCÍA CUBAS Y EsPINOZ.\ 1 EL SITIO A?~ 
RECE REGIST~AOO A UNOS 20 KM AL SUR DE CHUNHUYUBo 27 

POR SU RELATIVA CERCANÍA AL PUEBLO DE PAC~A, DEL CUAL 

SABEMOS QUE SE ENCONT~ASA EN UN ÁREA PA~T~NOSA 1 CREEMOS QUE EJ 

TE SITIO DEBl6 HABER CO~?ARTIOO Sl~ILARES CARACTERÍSTICAS flSIQ 

GRÁFICAS POR LO QUE LA EXPLOTACl6N DE MADERAS, COMO EL PALO DE 

TINTE 1 Y LA RECOLECCl6N DE PECES V MARISCOS DEBIERON HABER TEN! 

00 UN PAPEL IMPORTANTE EN LA ECONOMÍA DE SU POBLACl6N. 

ACTIVIDADES QUE1AL PARECER, FUERON BASTANTE REDITUA

BLES NO s6Lo PARA LOS INOfGENAS SINO TAMBlfN PARA LOS ESPAAO

LES, DE AHÍ QUE HAYA SIDO COIJSIOERAOO TzuCA.CAS UN SITIO PRODU~ 

TIV0 1 PUES ASÍ PARECE INDICARLO SU REGISTRO EN LA LISTA DE 

IGLESIAS DE 1582. 28 

EL PUEBLO DE XOCA SE LOCA.LIZ6 EN LA PARTE SUROESTE DE 

LA PROVINCIA PRE:HISPÁNICA DE: UAY~IL1 A OIE:Z LEGUAS, UNOS 41 KM, 

OE LA POBLACl6N DE: PACHA Y A CINCO LEGUAS, APROXIMADAMENTE 21 

KM 1 DE 8ACALAR1 
29 

XOCA SE ENCONTRABA E:NTRE ALGUN.\S L.\GUNAS GRMlOE:S 11 0E 

BUENA AGUA Y PESCA•••", 3º Y APROXIMAO.\MENTt A 41 KM A LA REOON 3-
DA 1 HABÍA EXTENSAS SAVANAS QUE ERAN LLAMADAS U-SACEL-TZIMlN. 1 



LA ZONA D~ ARBOLEDAS SE ENCONTqABA CERCANA AL PUEBLO 

Y SUS HABIT-NTES CONTABAN SOBRE TODO CJN BOSQUES DE CAJBA, CE

DRO, COPAL1 ALGODÓN SILVESTRE, PALMIT0 1 COCO Y ÁLOES• 32 

CREEMOS QUE EL SITIO FUE ABANDONADO ANTES DE 1618 1 

PORQUE POR ESTAS FECHAS EN QUE rUENSALIDA Y ÜRBITA VISITARON EL 

LUGAR1 SE ENCONTRAROtJ CON QUE ESTABA 11 DESPOBLADA 1 SIN SEÑAL DE 

CASAS, NI IGLESIAS, TODO HECHO IAONTE CERRADO DE ARBOLEDA•••"• 33 

POR LOS VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, S'BEMOS QUE LAS CA

SAS SE CONSTRUV¿RON CERCA DE LOS LUGARES DE RIEG0 1 LO CUAL ERA 

DE ESPERARSE, YA QUE TODO ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO, POR MUY 

PEQUE~O QUE FUERA SIEMPRE SE ENCONTRABA CERCANO A ALGUNA FUENTE 

ABASTECEDORA DE AGUA POTABLE• 34 

VoG•- YUVUMPETENo 

EL PUEBLO DE YUYUMPETEN1 CUYO SIGNIFICADO ES 11 1SLA DE 

ORIOL 11
1 TENÍA AL ESTE LA LAGUNA NOHBEC Y HACIA EL NORESTE A 

MAZANAHUA 1 
35 TODOS ELLOS PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE UA! 

MIL• 

Su CERCANÍA CON LA LAGUNA PERMITIÓ A SUS HABITANTES 

EL APROVECHAMIE~TO DE LOS RECURSOS LACUSTRES, ACTIVIDAD QUE AL 

PARECER ALCANZ6 UN FUERTE DESARROLLO ECONÓMICO QUE SE VIÓ FOR

TALECIDO SEGURAMENTE POR ALGUNAS OTRAS l~DUSTRIAS1 MISM~S QUE 

DESCONOCEMOS POR FALTA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL SOBRE DICHA 

POBLACIÓHo 

EL ~REA HAB ITACIONAL PARA EL PosTCLÁSICO TARDÍO FUE 

BASTANTE GRANDE, PUES SEG6N rERN~NDEZ DE 0VIED0 1 YUYUMPET~N 
TUVO ALREDEDOR DE 3 000 CASAS, 36 RANGO POBLACIJNAL, QUE COMO 

VA LO HCMOS INDICADO PARA EL CASO DE MAZANAHUA VENDRÍA A SER 

EXAGERADO ANTE LA TENDENCIA DE ftRNÁNDEZ DE ÜVIEDO POR ELEVAR 

CIFRAS, PERO NO POR ELLO CARENTE DE VALIDÉZ SOBRE TODO PORQUE 

NOS DA UNA IDEA PROXIMADA D~ SU OCUPACIÓN HABITACIONAL• 
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ADEM¡S, EL.HECHO DE HABERLO DADO D&vtLA EN ENCOMIENDA 

DESDE 15311 l~PLICA LA IMPORTANCIA ECJN5MICA QUE DEBl6 TENER EN 

€POCA PRCHISP,NICA1 EN VISTA DE QUE LAS MEJORES ENCOMIENDAS 

ERAN OTORGADAS A LOS PRINCIPALES CONQUISTADORES• 37 
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CAPITULO VI 

. 
PROVINCIA PREHISPANICA ~ CHETUMAL 

UNO DE LOS PROBLEMAS RELATIVOS A LAS rRONTERAS DE LA 

PROVINCIA DE CHETUMl\L (CHAKTE 1MAL), CUYO SIGNlílCADO ES 11 LUGAR 

DONDE SE PRODUCE MADERA ROJA 11
1 RADICA EN CONCEPTUAR A CHETUMAL 

V ÜAVMIL 1 COMO UNA SOLA PROVINCIA, V POR CONSECUE~CIA 1 LA CON

íUSl6N DE CONSIDERAR A CHETUMAL 1 8ACALAR V ÜAVMIL COMO TRES 

DISTINTOS NOMBRES APLICl\DOS A UN MISMO TERRITORIO, IDEA QUE 

POSIBLEMENTE SE ORIGIN6 A PARTIR DE LOS DATOS QUE DA LA RELA

c16N HECHA POR EL ENCOMENDERO JUAN fARfÁN SOBRE LOS PUEBLOS DE. 

CAMPOLCOCHE Y CHOCHOLA, EN DONDE SEfilALA QUE 11 LOS GUAVMILES QUE 

POR OTRO NOMBRE ES LLAMADA LA PROBINCIA DE C~ETUMAL E 8ACALAR 11 .1 

CRECMDS QUE LA APLICACl6N OE ESTOS NOMBRES A LA PROVI~ 
CIA DE CHETUMAL ES ERRÓNEA, PUES UNA COSA ES HABLAR DE CHETUMAL 

Y OTRA DE ÜAYMIL1 YA QUE AMBOS TERRITORIOS CORRESPONDIERON A 

PROVINCIAS INDEPENDIENTES; 2 AUTONOMÍA QUE ES INDICADA !ANTO EN 

LAS íUENTES PRIMARIAS COMO EN LAS SECUNDARIAS (:l!.Q. 1 CAPÍTULO 

CORRESPONDIENTE A ÜAVMIL)o 

$U l~OIVIDUALIDAO COMO ENTIDADES POLÍTICAS SE VE RE

fORZADAt ADEMls, POR LAS CONDICIONES POLÍTICAS DEL MOMENTO; Rf 

cuéRDESE QUE DURANTE EL PosTCLÁSICO TARDÍO HABÍA UNA FUERTE 

TENDENCI~ POR MANTENER A LAS PROVINCIAS INDEPENDIENTES, CUYOS 

TERRITORIOS NO ALCANZABAN A ABARCAR GRANDES &REAS, EN VISTA DE 

QUE LA DEBl~IOAD DEL GRUPO RECTOR DIFICULTABA UN ESTRICTO CON

TROL EN ZONAS SUMAMENTE EXTENSAS LO CUAL DEBE VINCULARSE, ADE

MÁS, A LAS CONDICIONES AMBIENTALES QUE OBSTACULIZARON SU '5UJE

Cl6No 

LA AUTONOMÍA LOCAL NO QUIERE DECIR QUE TODAS LAS PR2 

VINCIAS PREHISPÁNICAS HAYAN TENIDO UN TERRITORIO PEQUEÑOo EN 

LA PARTE CENTRAL V OCCIDENTAL DE YuCATÁN TENEMOS TERRITORIOS 
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COMO EL DE LOS TuTuL Xtu y CUPUL, QUE LLEGARON A SER OE LOS 

M~S GRANDES Y FUERTis POLÍTICAMENTE HABLANDO, QUIZÁS POR NO 

TENER UNA MARCADA OlíERENCIA ECOLÓGICA• 

OTRO ELEMENTO QUE NOSOTROS CONSIDERAMOS IMPORTANTE 

EN LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE UAYMIL y CHETUMAL, ES LA r1s10-

GRAFÍA. EN CNETUMAL PREDOMINARON PRINCIPALMENTE íACTORES COMO 

SUELOS CALIZOS, CENOTES, CARENCIA TANTO DE RÍOS co~o DE ELEV~ 

CIONES MONTANOSAS 1 AUNQUE EN LA PARTE SUR DE LA PROVINCIA E~

PIEZAN A APARECER OTROS ELEMENTOS, MISMOS QUE VAN A SER LOS 

CARACTERÍSTICOS OE ÜAVMIL: ZONAS DE MAGLAR Y PANTANO, ABUNDA~ 

CIA DE RÍOS Y VEGETACIÓN ESPESA, SERÁN LOS ASPECTOS ECOLÓGICOS 

QUE 1 A NUESTRO JUICIO, SIRVIERON DE LÍMITE íRONTERIZDo 

NOLES 

MO LA 

AUTONOMÍA ENTRE CNETUMAL Y UAYMIL1 QUE ALGUNOS ESP~ 

SI ADVIRTIERON, AL COf>SIDERAR A LA LAG:.JNA DE: BACALAR C~ 

íRQNTERA NATURAL, 3 ENTRE AMBAS PROVINCIAS• 

Los LÍMITES DE LA PROVINCIA PREHISPÁNICA DE: CHETUMAL 

ruERON: MACIA E:L NORTE SE ENCONTRABA UAYMIL CUYA FRONTERA FUE 

LA LAGUN~ DE 8ACALAR· EN EL LADO ESTE, AL IGUAL QUE Toods LOS 

CACICAZGOS UBICADOS EN LA COSTA ORIE:NTAL1 SU TERRITORIO SE E~ 

T[NOÍA POR LA COSTA DEL MAR CARIBE:• AL OESTE COLINDABA CON UNA 

ZONA A6N NO BIEN DEFINIDA, QUE MOLINA 30LÍS LLAMA "LOS OESIER 

TOS DEL SUR DE YUCATÁN" 1 
4 ZONA QUE BIEN PODRÍA TRATARSE DE -

"TIERRAS DE NADIE"• EN LA PARTE SUROESTE SE LOCALIZl\61, LA PR2 

VINCIA CONOCIDA COMO PETEN ITzÁ, Y EN LA PARTE MÁS SUREÑA, 

CMETUMAL COLINDABA CON OTRA ZONA POCO INVESTIGADA QUE CORRES

PONDE AL ACTUAL TERRITORIO DE 8ELICE 1 COOK SUGIERE QUE lsTA 

FUE UN ÁREA SALVAJE Y DESMASITADA EN GRAN PARTE•S 

LA rRONTERA SUR ES QUIZÁS LA MÁS DIFÍCIL DE DEílNIR 1 

PUES AÚN NO SE 4A PODIDO DELIMITAR CON PRECISIÓN EL ÁREA QUE 2 
cuP6 EN TERRITORIO BELICE~o; LOTHROP, ~OVIERTE QUE C4ETUMAL EJER 

c16 UN CONTROL TERRITORl.\L EN ÜAYMIL QUE: 11 1NCLUÍA E.HE PEDAZO 

DE TIERRA Y PROBABLE:MENTE TAMBlfN LAS COSTAS OC LA BAuÍA Y P~RTE 
, 1 6 

DEL NORTE DE: 1-tONDURAS 8RITANICAS1 
1 PERO NO ESPEClrlCA HASTA DONDE• 
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POR NUESTRA PARTE, SUPONEMOS QUE EL GRUPO RECTOR DE 

CHCTUMAL LLEU6 A CONT~OLAR LA ZONA NJRTE DE LO QUC HOY ES BELl 

CE1 ÁREA CUYAS POBL~CIONES 1 AL PARECER, SE IDENTl~ICAAON CON 

LOS SITIOS DE LA COSTA ORIENTAL EN GENERAL Y CON LA DE CHETU

MAL EN PARTICULAR. IDEA QUE SUSTENTAMOS A PARTIR DE LOS ESTU

DIOS ARQUEOLÓGICOS REALIZ~DOS EN ESE PAÍSo PENDERGA5T 1 POR 

EJEMPLO, SUGIERE QUE TtZACTAM O ALTUN HA fORMÓ PARTE DE CHETU• 

MAL1 DEBIDO A QUE fsTA PROVINCIA SE EXTENOl6 A LO LARGO DEL 

RÍO NUEV0 1 SITUADO ACTUALMENTE EN BELICE• ] 

LAS POBLACIONES PRE41SPÁNICAS DE ESTA PROVINCIA ruE

RON LAS SIQUIENTES! 80LONKAK1 CHANLACAM 1 PUEBLO DE CHETUMAL 1 

CHEQUITAQUIL1 CHINAM 1 CHUNUKUM, GUATIBAL 1 HOLPATIN 1 LAMANAY 1 

Lucu, MAYAPAN, MOPAN, PUNCUY, TAMALCAB, TIPU, TIZACTAM, X19UN, 

XOCOM0 1 ZACZUC V ZONAILo tllQ.1 r1:iURA 10) 

LA MAYORÍA DE ESTOS SITIOS SE ASENTARON EN LAS RIBE

RAS DE LOS RÍos, LAGUNAS y COSTA, ua1c~c16N QUE rue: fAVORABLE 

PUES su POBLACl6N, AL ílECIR DE LOS ESPA~OLES1 ruE BASTANT~ 

GRANDEo ALONSO DE BIENVENIDA AL REfERIRSE A LA DEVASTACIÓN DE 

CHETUMAL HECHA POR LOS PACHECO Dl:E: 
11 Y DESTO !.iUYAN LOS INDIOS, Y NO SEMBRARON, 

Y TODOS MURIERON DE HAMBRE, OIGO TODOS, 

PORQUE AVÍA PUEBLOS DE A QUINIENTAS CASAS 

Y DE A MIL Y EL QUE AGORA TIENE CIENTO ES 

MUCHO o• o 11 S 

SIN EMBARGO, LOS REGISTROS Y LISTAS DE PUEBLOS SÓLO 

MENCIONAN POCOS ASENTAMl~NTOS; ESTO, CREEMOS, PUDO DEBERSE AL 

HECHO DE QUE fUERAN OMITIDAS VARIAS POBLACIONES DEBIDO A LOS CONS 

TANTES ENfRENTAMIENTOS CON LOS ESPAAOLES 1 LO CUAL OBLIG6 A·SUS H! 
BITANTES A ABANDONAR SUS PUEBLOSo 

ENTRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMl:AS REALIZADAS POR LOS 

POBLADORES DE LA PROVl~CIA1 CAOE OEST~CAR LA AGRICULTURA. Los 

CONQUISTAOORESt AL LLEGAR A CHETUMAL ENCONTRARON UN TERRENO fta 

TIL Y PROPICIO PARA EL CULTIVO, PERO LA HUMEDAD OCASIJNADA POR 
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LOS PANTANOS, ESTEROS, LAGUNAS V R(os DE CAUDALOSA CORRIENTE, 

QUE CUBRÍAN GRAN PARTE DEL TERRITORI0 1 OBSTACULIZARON EL APROV~ 
CHAMIENTO TOTAL DEL TERREN01 

LA PESCA fUE UNA DE LAS ACTIVIOAOES MEJOR APROVECHADAS; 

LA RIQUEZA ~C~ÍfERA PERMITl6 UNA INTENSA EXPLOTACIÓN NO SÓLO DE 

PESCADO SINO TAMBIÉN OE OTROS TIPOS DE ESPECIES VINCULADAS CON 

EL AGUA1 

lA·fRUTICULTURA 1 APICULTURA, AVICULTURA, CAZA Y EXPL~ 

TACIÓN DE MADERAS, fORMARON PARTE DE SU ECONOMÍA; LA UTILIDAD 

DE SUS PRODUCTOS NO ESTUVO ÚNICAMENTE DIRIGIDA AL CONSUMO LOCAL1 

SINO QUE EL EXCEDENTE SE CANALIZÓ A TRAVÉS DE OTRA INDUSTRIA DE 

IMPORTANCIA PARA SUS POBLADORES, EL COMERCI01 

Los ESPAÑOLES, AL REALIZAR sus CAMPA~AS DE CONQUISTA 

SE QUEJABAN ANTE EL REY, EN PARTE PARA QUE SE LES DIERAN MEJORES 

CONCESIONES, OE QUE LES fUE CASI IMPOSIBLE DESPLAZARSE POR TIE

RRA, ALONSO OÁVILA SEÑALABA QUE SU VIAJE HABÍA SIDO MUY PENOSO A 

CAUSA DE LOS PANTANOS, POR LO QUE TUVIERON QUE UTILIZAR CANOAS 

PARA PODER LLEGAR AL PUEBLO DE CHETUMAL• g 

51 ESTO SUCEDÍA CON LOS PUEBLOS DEL INTERIOR, LOS SI

TUADOS EN LA COSTA NO PRESENTABAN MEJORES CONDICIONES; POR LO 

GENERAL, ESTOS 31TIOS SE ENCONTRABAN fRECUENTEMENTE AN¿GADOS POR 

EL AGUA DEL MAR PROVOCANDJ QUE fUERAN 11 1GUAL DE MOLESTOS1••LOS 

CAMINOS QUE DIRIG(AN A LA COSTA SIENDO LAS M~S PRÁCTICAS LAS QUE 

CONDUCEN A LOS CACICAZGOS DEL PONIENTE Y DEL SUR,.,tt.10 

POR ESO, EL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS REALIZADO EN ESTA 

ZONA SE OIÓ PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS ME

DIJS fLUVIALES 1 LACUSTRES Y MARÍTIMOS• EL EXCEDENTE ERA TRANSPO~ 
TAOD EN CANOAS, CON LAS CUALES INTERCAMBIABAN SUS PRODUCTOS A LO 

LARGO DE LA COSTA ORIENTAL; ACTIVIDAD QUE fUE CONTROLADA POR LOS 

PUTUNES 1 POR ESO ESTOS NAVEGANTES Y MERCADERES MARINOS, OOMINA

RJN LAS VÍAS MARÍTIMAS EN TORNO A LA PENÍNSULA OE YUCATÁNall 
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LA ACTIVIDAD COMERCIAL DESARROLLADA Elli EL MAR CARIBE 

NO ESTUVO DESVINCULADA DE LA REALIZADA EN EL INTERIOP DE LA 

PROVINCIA· Los DlíÍCILES CAMINOS NO IUPIOIERON EL INTERCAMBIO 

DE PRODUCTOS, LAS VÍAS FLUVIALES ruEROl\I EXCELENTES MEDIOS DE 

TRANSPORTE, DE AµÍ EL ÉXITO QUE TUVO LA REO COMERCIAL ESTABL! 

CIDA ENTRE CHETU~AL Y KoNOURASo AUNQUE 1 µACIA EL SUROESTE DE LA 

PROVINCIA SI SE PUDO EíECTUARt CON DIFICULTAD, "UN COMERCIO 

TERRESTRE, UNIENDO CHETUMAL CON ACALÁN AL OESTE, A TRAVÉS DE LA 

CIUDAD DE CEHACHE Y TODAVÍA CON OTRA AL SUROESTE E:N EL ITzÁ,. •"• 12 

LA FORMA DE GOBIERNO QUE PREVALECIÓ EN ESTE TERRITO

RIO ruE LA DE UN ESTADO UNIFICADO POR UN HALACH ~: 11 QUIEN 

CONTROLÓ DIRECTAMENTE EL TERRITORIO ENTRE LA ORILLA ESTE DE LA 

LAGUNA DE 8ACALAR Y TIPU EN EL SUR"· 13 . 

EL LINA~E DE LOS CAN ruE DE LOS DE MAYOR PRESTIGIO 

PARA EL PosTCLÁSICO TARDÍO EN ESTA PROVINCIA, PUES SABEMOS QUE 

EL ÚLTIMO CACIQUE DE CHETUMAL rue: NACHAN CAN, EN VISTA DE QUE 

LOS NUMEROSOS RELATOS REíERCNTES AL NAUíRAGIO DE LA EXPEDIC16N 

DE VALDIVIA1 SE SEÑALA QUE GONZALO GUERRERO 
11 QUE ESTABA CON EL CACIQUE DE CHETUMAL••• 

CASÓ CON UNA SEÑORA PRINCIPAL DE AQUELLA 

TIERRA, EN QUIEN 1 TIENE HIJOS; ES CAPI

TÁN DE UN CACIQUE LLAMADO NACHANCAM111" 14 

0E ACUERDO CON LOS POCOS DATOS QUE PUDIMOS OBTENER S~ 

BRE SU GOBIERNO, CP.EEMOS QUE LOS PUEBLOS QUE LA CONrORMARON1 T.!:!. 

VIERON COMO CENTRO RECTOR A CHETUMAL Y CADA UNO DE ELLOS ESTU

VO CONTROLADO POR BATABOOBo 

CONTROL SOCIAL QUE DEBl6 SER EFECTIVO YA QUE sus HA

BITANTES PRODUJERON: MIEL1 CACAO, FRUTOS, MADERAS FINAS, ETC01 

QUE íUERON CANALIZADAS AL COMERCIO MARÍTIMO MESOAMERICANO, AC

TIVIDAD ECONÓMICA QUE PERMIT16 A CHETUMAL SER CONSIDERADA, ~ARA 
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PRINCl,IOS DEL SIGLO XVI, UNA DE LAS ,ROVINCIAS PREHISPÁNICAS 

MÁS IMPORTANTES• 

MOLINA SOLÍS y Rovs, UBICAN A ESTE SITIO DENTRO DE LA 

PROVINCIA PREHISPÁNICA DE CHETUMAL• 

Lo POCO QUE CONOCEMOS DE 80LONKAK (80LONK 1 AK!) ES QUt 

EL PADRE fUENSALIDA, AL RECORRER EL Rfo NUEVO, PAs6 POR ESTE 

LUGAR CUYO NOMBRE SIGNIFICA 11 NUEVE O MUCHOS FUEGOS"• lS 

DESAFORTUNADAMENTE, LA LOCALIZAC16N EXACTA 1 A6N NO 

SE HA PODIDO DETERMINAR, SIN EMBARGO, POR SU PROXIMIDAD AL R{o 
Nuevo, ES DE ESPERARSE QUE LA POBLACIÓN APROVECHARA ESTA SITU~ 
CIÓN RIBEREÑA, QUE QUIZÁS OFRECl6 VENTAJAS A SUS HABITANTES, 

TALES COM01 UNA AGRICULTURA DE RIEGO, LA EXPLOTACIÓN DE SUS 

RECURSOS NATURALES MÁS O MENOS ABUNDANTES, AS{ COMO TAMBIÉN EL 

DE TRASLADAR E INTERCAMBIAR PRODUCTOS TANTO AL INTERIOR DE LA 

PROVINCIA COMO HACIA ALTA MAR, ACTIVIDADES QUE SUGERIRÍAN UN 

ALTO DESARROLLO INTERNO DE LA COMUNIDAD, PERO QUE HASTA EL 

MOMENTO NO ES POSIBLE CONFIRMAR POR LA ESCASEZ DE fUENTES DE 

INFORMACIÓN. 

VI.e.- CHANLACAMo 

EL PUEBLO DE CHANLACAM, PERTENECIENTE A LA PROVINCIA 

DE CHETUMAL1 PARECE SER QUE ESTUVO SITUAOO EN UNA DE LAS PEQUf 

ÑAS ISLAS QUE SE ENCONTRABAN ENTRE LA LAGUNA DE 8ACALAR Y EL 

RÍO HONDO; 16 UOICACIÓN QUE SE INFIERE A PARTIR DE UN PASAJE 

QUE HACE lÓPEZ DE COGOLLUOO, RELATIVO A LA CAMPAÑA DE APACIGUA 

MIENTO EFECTUADA POR JUAN DE AGUILAR EN ESTE LUGAR, 17 EN DON: 

DE SE SEÑ~LA QUE: 
"CON ESTOS PODERES SALIÓ EL CAPITÁN ••• coN 

LOS ESPAÑOLES QUE LLEVÓ, CON LOS QUE EN 

LA VILLA LE DIERON, V CQN INDIOS DE AYUDA 



PARA EL PUE6LO OC CHANLACAO EN CANTIOAO 

OE CANOAS POR LA LAGUNA, A QUIEN HACE R! 

BERA LA MISMA VILLA, Y CAMINANDO POR RÍOS 

Y LAGUNAS LLEGARON A OAR VISTA AL PUEBLO• 

ESTABA ruNOAOO EN UNA ISLETA Tooo ROOEA

CIO DE AGUA, MUY íORTIF'ICA00 ... 11 lS 

144 

LA f'ORTIF'IC~CldN QUE SE MENCIONA EN LA CITA ANTERIOR 

SUGIERE LA R~LACl5N DE ESTE SITIO CON LA PROVINCIA DE (CAB 1 

PERO EN ESPECIAL CON TULUM1 POR CONTAR A~8AS CON MURALLASl QU~ 

DANDO POR CONF'IRMAR ARQUEOLÓGICAMENTE LA POSIBLE INF'LUENCIA DE 

csre SITIO EN CHANLACAM. POR OTRA PARTE, CREEMOS QUE (STAS ro~ 

TIPIC~CIO~ES NO SÓLO SIRVIERON COMO DEFENSA MILITAR SINO TAM~ 

BltN A MANERA DE :.\UROS DE PROTECCIÓN DE f'UERTe:s VICNTOS E INU,t! 

OACI •:lNES1 

(L HABER ESTADO CHANLACAM RODEADA POR AGUA SUGICRE 

QUE LAS EMBARCACIONES NO SÓLO SIRVIERON PARA TRANSPORTAR GEN

TE T MERCANCÍAS, SINO QUE TAMSlfN f'UCRON NECESARIAS PARA LA 

EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS MARINOS 1 TALES COMO LA PESCA. 

AL PARECER 1 CHANLACAl.I NO f'UE UN SITIO DE IMPORTANCIA 

EN fPOCA PREMISPÁHICA 1 VA QUE APARECE REGISTRADA TARDfAMENTE 

EN LA LIST.I'\ DE 13LESIAS DE 1582 COMO VISITA, es OECIR PUE:BLO 

SU~ETO, DE 8ACALAR, y POR LA FALTA OE REPORT¿s POST~RIORES A 

ESTA f'ECHA ES OE SUPONERSE QUE EL PUEBLO HAYA DESAPARECIDO 

DURANTE LAS PRIMERAS DtCADAS DE VIDA COLONIAL• 

VI.e.- CHc9u1TAQUIL1 

EL PUEBLO DE CHEQUITAQUIL (CHEKITAKIL), ESTUVO LOCA

LIZADO EN tPOCA PREHISPÁNICA, EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA 

OE CHETUMAL 1 PUES DURANTE: LA EXPEDICl6N Dl~IGIDA POR ALONSO 

DÁVl!.A EN 1531 AL ORIENTE DE YUCATÁN, isrc se ENTCRÓ 11 QUE EL 

CACIQUE DE CHETUMAL HA81A REUNIJO GUERREROS EN CHEQUITAQUIL 

...... 19 Rovs AL RE:f't:RIRSE A LA LOC.\LIZACl6N DE ESTE SITIO SUGI~ 
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ílE QUE PODRÍA TRATAR~E OE UNAS RUINAS REGISTRADAS EN LOS MAPAS 

ARQUEOLÓGICOS, SOBRE EL ESTERO GUERílER0 1 A UNOS 30 KM OE LA 
CIUDAD DE CHETUMAL• ¿Q 

LA rALTA DE INrORMACIÓN QUE HAY SOBRE ESTE A~CNTA

MIENTO INDÍGENA, NOS IMPIDE PODER ESTABLECER CON CERTEZA EL TI 

PO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS POR SUS HA91TANTES 1 
PERO ES ES bE ESPERARSt QUE LA AGRICULTURA 1 CASA Y RECCLECCIÓN 

HAYAN SIDO APROVECHADAS, EN VISTA DE QUE EL SITIO SE ENCONTRA

BA RELATJVAMENTE RETIRADO DEL MAR 1 APROXIMADAMENTE 17 KM OE LA 

COSTA 1 POR LO QUE SUS POBLADORES NO PODÍAN DEPENDER OIRE~TAME~ 

TE DE LOS RECURSOS MARINOS. 

EL HABER SIDO UN ASENTAMIENTO DE DlrÍCIL ACCESO, SE 

PRESTA A SUGERIR QUE sus ALREDEDORES ruERON EXCELENTES ÁREAS 

ECOLÓGICAS QUE PERMITIERON LA REPRODUCCIÓN, POR UNA PARTE, DE 

DIVERSOS TIPOS OE ANl~ALES, y POR OTRA, EL CRECIWIENTO OE rRy 

TOS SILVESTRES• 

VI.o.- CHETUMAL• 

CHETUMAL {CHAKTE 1 MAL), POR SER EL SITIO DE MAYOR I~ 

PORTANCIA 1 COMO VEREMOS MÁS ADELANTE, FUNCIONÓ COMO CENTRO 

RECTOR DE LA PROVINCIA DEL MISMO NOMBRE• 

EL ANTIGUO PUEBLO DE CHETUMAL 1 SE LOCALIZÓ ENTRE EL 

MAR CARIBE Y LA LAGUNA DE 8ACALAR; SEGÚN LOTHROP, EL PUEBLO SE 

HALLABA DONDE CASI SE UNE LA LAGUNA DE 8ACALAR Y LA BAHÍA DE 

CHETUMAL 1 A UNAS DOS LEGUAS DEL MAR1 SIENDO LIMITADA EN SUS 

LADOS NORTE Y SUR POR SABANAS, ARROYOS Y PEQUE~AS LAGUNAS• 

Rovs, POR su PARTE, SIGUIENDO A FERNÁNDEZ DE ÜVIEDO EN CUANTO 

A QUE CHETUMAl SE ENCONTRABA A UNOS 8 KM úEL MAR, PROPONE QUE 

ÉSTE QUIZÁS SE ENCONTRABA CERCANO AL SITIO ARQUEOLÓGICO CONO

CIDO COMO DIMAS LÓPEZ1 21 POR ESTAR SITUADO A UNA .DISTANCIA 

SIMILAR A LA QUE PROPONE OVIEDOo 
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LA CAPITAL pe LA PROVINCIA ESTUVO UBICADA EN UN LU

GAR ÁSPERO V ESCABROSO, ADEMÁS DE ESTAR CASI RODEADO POR AGUA, 

DÁNDOLE ESTAS CARACTERÍSTICAS UNA íUERTE POSICIÓN DEíENSIVA AL 

S 1T1 o. 22 

LAS rÉRTILES TIERRAS QUE CIRCUNDABAN A CHETUMAL V EN 

ESPECIAL, LAS QUE SE UBICABAN EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO HON

DO, FUERON SUMAMENTE APRECIADAS POR LOS ESPAÑOLES· Los HOMBRES 

DIRIGIDOS POR DÁVILA1 AL VER QUE EN LAS MILPAS SE CULTIVABAN 

EN ABUNDANCIA MAÍZ, AJÍ, FRIJOL, BONIATO Y ALGODÓN, ACORDARON 

ASENTARSE EN fL 1 FUNDANDO ~Ás TARDE LA VILLA REAL• 23 Y A PESAR 

DE LA BELICOSIDAD DE SUS HABITANTES ATRIBUÍOA EN PARTE A GONZ~ 
LO GUERRERO, LOS ESPAÑOLES DECIDIERON HABITAR ESTE PUEBLO POR

QUE CONTABAN CON TERRENOS FÉRTILES, QUE DEBIDO A LA HUMEDAD DEL 

SUELO FAVORECÍA EL CRECIWIENTO DE DIVERSOS TIPOS DE COSECHA• 

CONTABAN TAMBIÉN CON PLANTACIONES DE ÁRBOLES FRUTALES, ENTRE 

LOS QUE PREDOMINABA EL MAMEY V EL CACAO; 24 RECURSOS QUE SE 

CONSIDERARON surlCIENTES PARA LA FUllDACl6N DE UNA NUEVA P08LA

c16N ESPAÑOLA• 

lo QUE MÁS LLAMÓ LA ATENCIÓN A LOS CONQUISTADORES 

ruE LA ABUNDANCIA V CALIDAD DE LA MIEL; ÜVIEDO AL RESPECTO 

DICE: 
11 ALLI HALLARON MUCHA BUENA MIEL, E COLMf 

NARES GRANDES DE A MIL E DOS MILL COLUf 

NASt EN TRONCOS DE ÁRBOLES, BIEN HECHOS, 

CON SUS CEBADERAS V ENTRADAS V ES GRAN

DE ESTA GRANJERÍA V CONTRATACIÓN ALLÍ 

DE LA MIEL NO ES MENOS BUENA QUE LA DE 

CASTILLA EN COLOR E SABOR 11 25 

ESTE DATO NOS HACE INfERIR QUE LA APICULTURA, AL 

IGUAL QUE EN LA MAYORÍA DE LOS PUEBLOS YUCATECOS, ESTABA ALTA

MENTE DESARROLLADA, PERMITIENDO CONSECUENTEMENTE QUE LA MIEL 

rucst IMPORTANTE ART{CULO DE COMERCIO EN TODA LA REGl6N. 
26 
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CHETUMAL, AOCMÁS OE su EXCELENTE PRooucc16N APÍCOLA, 

CONTABA TAMBlfN CON BOSQUES DE LOS QUE SE EXTRAÍAN MADERAS 

PARA UTILIZARLAS EN LAS CONSTRUCCIONES PRINCIPALME~TE OC 

CANOAS Y CASAS-HABITACIÓN. 

AL PARECER, ESTE SITIO íUE MUY GRANDE, YA QUE Í(RNÁN 

DEZ DE ÜVIEDO CALCULÓ UNAS 2 000 CASAS, 27 ClíRA QUE A PESAR -

DE QUE PUEDE SER EXAGERADA, COMO COOK Y 80RAH HAN SUGERIDO, 

NOS DA POR LO MENOS UNA TENTATIVA IDEA DEL TAMA~O DE LA POBL~ 

CI ÓNo 

LA ANTIGUA CHETUMAL POSTERIORMENTE íUE TRASLADADA, 

POR ALONSO 0,VILA, A OTRO SITIO: "E HÍZOLO PASAR, CON EL MES

MO NOMBRE, A DONDE HABÍA TOPADO PRl~ERO EL CACIQUE DE Cozu-: 

MEL EN UN LUGARE~O DE PESCADORES, BUEN ASIENTO, QUE POR LOS 

INDIOS SE LLAMABA ZAMANCAo••"• 28 DE AHÍ QUE EL ACTUAL PUEBLO 

DE CHETUMAL NO CORRESPONDA AL SITIO PREHISPÁNICO VISITADO 

TANTO POR LA EXPEDICIÓN DE ALONSO DÁVILA COMO POR LOS PADRES 

fRANCISCANOS 8ARTOLOMÉ OE ÍUENSALIOA Y JUAN DE ÜRBITA EN 

1618 1 QUIENES DESPUÉS DE SALIR POR 8ACALAR: 

"PASARON UNA TRAVESÍA DE TRES LEGUAS, 

PARA LLEGAR A UNA ESTANCIA DE UN VECINO 

DE LA VILLA QUE ESTABA ALLl 1 Y LOS RECl 

BIÓ CON MUCHO GUSTo.,,ESTE SITIO DE LA 

ESTANCIA, ES DONDE AL TIEMPO DE LA CON

QUISTA OE ESTA TIERRA ESTABA rUNDADO EL 

ORAN PUEBLO OE CHETEMAL•••" 
29 

CONOCEMOS QUE CHETUMAL1 CAPITAL DEL ACTUAL ESTACO 

DE QUINTANA Roo, CORRESPONDE AL PUEBLO QUE ESTABLECIÓ DÁVILA 

EN LO QUE SE CONOCIÓ COMO "RANCHO DEL OBISPO", MÁS TAROE 

LLAMADO PAYO OBISPO, 30 

vi.e:.- CHHIA'Ao 

HACIA E:L NORTE: DE: LA PROVINCl·A DE CHETUMAL SE E:NCOti 
TRABA EL ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO OE CHINAM (CHINAB), NO MUY 
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LEJOS DE LO QUE ACTUALMENTE SE CONOCE COMO DESEMBOCADURA DE 

ESTERO GUERRE:RO· 

CON RESPECTO AL SIGNlrlCADO DEL NOMBRE DE ESTE SI

TIO CARMACK SE~ALA QUE SU RAÍZ ETIMOLÓGICA PROVIENE DE LA 

PALABRA NAHUATL Cl'HiAl.llTLt QUE QUIERE DECIR, 11 LUGAR CCRCAD011 ,
31 

SIN EMBARGO 0TTO SCHUMANN1 SUGICRE QUE UNA MEJOR INTERPRETA

CIÓN DE LA ACEPCIÓN DE ESTA PALABRA PROPIA CEL NAHUA CEL SUR 

Y NO DEL NAHUATL, ESTARÍA RErlRléNDOSE MÁS BIEN A LA ORGANIZ~ 
CIÓN SOCIAL OE LA POBLACIÓN Y NO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

PUEBLO co~o CONSTRUCCIÓN, DE AHÍ QUE CHINAM SIGNIFIQUE "LINAJE 

O CALPULLl 11
t 

32 LO CUAL ALUDE, ADEMÁS, A SU FRAGMENTACIÓN EN 

KUCHTE~~ O BARRIOSj DIVISIÓN QUE NO SÓLO FUE CARACTERÍSTICA 

DE ESTE SITIO SINO TAMBléN DE ALGUNOS OTROS DE LA COSTA ORIE~ 
TAL COMO CoN1L, T1Hosuco v CAN CuN. 

EL SITIO SE ENCONTRABA UBICADO EN UNA ZONA DONDE 

PREDOMINABA EL ELEMENTO ACUÁTICO y POR ELLO LA EXPLOTACIÓN DE 

LOS RECURSOS MARINOS, FLUVIALES Y LACUSTRES DEBIÓ SER UNA DE 

LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA POBLACIÓN¡ SUPOSICIÓN QUE I~ 

FERIMOS EN VISTA DE QUE LÓPEZ DE COGOLLUOO AL REFERIRSE A LA 

VISITA DE LOS PADRES BARTOLOMÉ DE ÍUESALIDA Y JUAN DE 0RBITA 

A ESTA POBLACl6N EN 1636 1 SE~ALA QUE ÉSTOS NAVEGARON 11 POR LA 

LAGUNA HASTA EL RÍO GRANDE, QUE SALE A LA MAR, DISTANCIA DE 

NUEVE LEGUAS, Y POR LA MAR OTRAS CINCO DE TRAVES'A•••ttt 33 

PARA LLEGAR A UNA GRAN LAGUNA DE AGUA SALADA Y DE ABUNDANTE 

PESCAt 34 Y ASÍ LLEGAR FINALMENTE AL PUEBLO DE CHINAM1 

Es PROBABLE QUE UNO DE LOS LINAJES MÁS IMPORTANTES 

DE CHINAM EN ÉPOCA PREHISPÁNICA, HAYA SIDO LA DE LOS PECHt DE 

8100 A QUE DURANTE LA COLONIA, ESPECÍílCAMENTE 1636, 35 ANoRts 

PECH OCUPÓ EL CARGO DE ALCALDE DEL PUEBL01 PUESTO GUBERNATIVO 

QUE POR LO GCNERAL SE OTORGABA A LOS DESCENDIENTES DE INDIOS· 

PRINCIPALES• 
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v1.r.- CHUNUKUM. 

CHUNUKUM, ASENTAMIENTO QUE roRMÓ PARTE DE LA PROVI~ 

CIA DE CHETUMAL1 ESTUVO LOCALIZADO AL SUR DE LA LAGUNA DE 8A

CALAR EL CUAL íUE CONOCIDO, EN ÉPOCA COLONIAL, COMO LA VILLA 

DE UcuM SITUADA SOBRE EL RÍO DEL MISMO NOMBRE QUE CORRÍA 

INTERNAMENTE ABA~O DEL RÍO HONDO O NOHUKUM, 36 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MÁS PRODUCTIVA REALIZADA EN 

ESTE SITIO DURANTE EL PosrcLÁSICO TARDÍO, fUE EL CULTIVO DEL 

CACAO, EN MAYA ~' RAZÓN POR LA CUAL LLEGAOAN A ESTE LU

GAR COMERCIANTES DE OIVERSOS LUGARES PARA COMPRAR DICHO PRO

DUCTO. 37 ESTA SEMILLA CONOCIDA CIENTÍFICAMENTE COMO THEOBRO

~ ~1 FUE DE GRAN IMPORTANCIA NO SÓLO POR SERVIR EN LA 

PREPARACIÓN DE BEBIDAS SINO TAMBIÉN POR HABER TENIDO UNA CIRC,!! 

LAClÓN, A MANERA DE MON[OA, EN ÉPOCA PREHISPÁNICA• 

COMO EL CACAO SDLfA SEMBRARSE A LA SOMBRA DE OTROS 

ÁRBOLES, 38 SUPONEMOS QUE CHUNUKUM SE ENCONTRABA RODEADA POR 

UN ÁREA BOSOCOSA, LO CUAL LE PERMITl6 A SUS HABITANTES CONTAR 

CON MADERA NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES Y 

CASAS. 

VloG•- GUATIBAL• 

EL PUEBLO DE GUATIBAL SE ENCONTRÓ LOCALIZADO, EN LA 

ÉPOCA PRECOLOMBINA, ENTRE LAS DESEMBOCADURAS DEL RÍO HONDO Y 

DEL Rio NUEVO O RÍO DE DZULUINICOB. VÍAS íLUVIALES QUE DEJA

RON ASOMBRADOS, POR SUS ABUNDANTES AGUAS Y VIDA ANIMAL, A 

LOS PADRES fUENSALIOA Y ÜRBITAo 39 

Los ESTUDIOS RECIENTES EN EL ÁREA SUGIEREN QUE 

GUATIBAL ESTUVO CERCANO A LO QUE SE CONOCE ACTUALMENTE COMO 

EL COROZAL• 
40 
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LA PESCA DEBIÓ HABER SIDO UNA OE lAS ACTIVIDADES 

PRINCIPALES1 AUNQUE ES DE ESPERARSE QUE ANTE LA ABUNDANCIA DE 

AGUA, LA AGRICULTURA LOGRARA DESARROLARSE REGULARMENTE. LA 

CAZA Y RECOLECCIÓN NO DUOAMOS QUE HAYAN PASADO DESAPERCIBIDAS 

POR LOS HABITANTES DE ESTA POBLACIÓN, SOBRE TODO PORQUE EL 

MEDIO AMBIENTE EN EL CUAL SE ENCONTRABAN V QUE CORRESPONDERÍA 

A LO QUE GARZA DENOMINA 11 ZONA OE MANGLAR 11 f'UE UN PI SO ECOL6-

GICO PROPICIO PARA LA EXPLOTACIÓN DE ESTOS RECURSOS NATURALES• 41 

VloHo- HOLPATINo 

EL SITIO DE HOLPATIN, CUYO SIGNlf'ICADO ALUDE, AL 

PARECER, A UNA ABUNDANTE PRODUCCIQN DE PATf O MANTAS, 42 SE 

ENCONTRABA UBICADO AL ORIENTE DE LA PROVINCIA DE CHETUMAL Y 

MUY LEJOS DE LA COSTAo POR EL RELATO DE lÓPEZ DE COGOLLUDO, 

REf'ERENTE AL VIAJE REALIZADO POR LOS PADRES FUENSALIDA Y 0RBl 

TA EN 1618, SABEMOS QUE ESTE SITIO ESTABA CERCANO AL RÍO 

Nuevo. 43 

EL ÁREA DONDE SE ENCONTRABA HOLPATIN ERA RICO .EN 

RECURSOS MARINOS Y f'LUVIALES1 POR ELLO SU EXPLOTACIÓN DEBIÓ 

SER INTENSA¡ OTRAS ACTIVIDADES TALES COMO LA AGRICULTURA, APl 

CULTURA Y AVICULTURA, QUE SUGIERE LA DOMESTICACIÓN DE ANIMALES, 

SE DESARROLLARON f'AVORABLEMENTE, PUES EN UN DOCUMENTO DE 1583, 
SE SERALA QUE ESTA POBLACIÓN TRIBUTABA PRINCIPALMENTE: f'RIJOL, 

GALLINAS DE TIERRA, CERA V MIEL, PRODUCTOS QUE SEGURAMENTE 
, , 44 

PRODUJERON LOS POBLADORES DE HOLPATIN EN EPOCA PREHISPANICAo 

AL PARECER, EL PUEBLO NO f'UE MUY IMPORTANTE PARA EL 

PoSTCLÁSICO TARDÍO, YA QUE SUS HABITANTES A f'INALES DEL SIGLO 

XVI TENÍAN QUE IR 11 A LA VILLA DE BACALAR A OVR MISA POR LAS 

f'IESTAS PRINCIPALES .. ,", 45 LO CUAL NOS HACE SUPONER QUE EL 

SITIO DEPENDÍA Dt ALGUNA MANERA DE 8ACALAR DESDE .ÉPOCA MUY 

ANTIGUAo 
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VI. 1,- LAMANAY. 

AUNQUE TRAOIClDNALMENT( SE HA DICHO QUE EL SIGNI-' 

f"ICADO DE LAMA"4AY (LAMAY 1 NA) ES 11 E01f'ICIO HUNDIDO O SUMERGIDO", 46 

A ÓLTIMAS f'ECHAS HA SURGIDO OTRO INTENTO OE INTERPRETACJ6N A 

ESTE NOMBRE, QUE POR ESTAR BASADO EN LOS VESTIGIOS MATERIALES 

HALLADOS EN EL SITIO, CREEMOS PODRÍA SER LA MÁS CORRECTA• 8A~ 

BARA MAC LEOD SUGIERE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS ESPAÑOLES 

HAYAN OM 1 TI DO UNA ,!! f' 1 NAL QUEDANDO POR T ANT.o NO COMO LAMANAY 

Sll'\O COMO LAM 1 Ml/AYIN, PALABRA QUE QUIERE DECIR 11 COCODRILO 

SUMERG 10011
, ACE PC 1 ÓN QUE: SE REfUE:RZA POR LAS MASCARILLAS, MA.§. 

CARONES Y TOCADOS CON f'ORMA DE: COCODRILO ENCONTRADOS E:N E:STt 

LUGAR• 
47 

LAMANAY SE ENCONTRÓ LOCALIZADO, EN ÉPOCA PREHISPÁ

N l CA1 AL SUR DE LA PROVINCIA DE CHETUMAL1 SITUACl6N QUE CO

RRESPONDE ACTUALME:NTE AL ~REA CONOCIDA COMO INDIAN CHURCH EN 

BELICE• 
48 

Sus HABITANTES EXPLOTARON INTEtlSAMENTE LOS RECURSOS 

NATURALES LACUSTRES Y f'LUVIALES, YA QUE LÓPEZ DE COGOLLUDO AL 

HACER MENCIÓN DE LA VISITA REALIZADA A ESTA POBLACIÓN POR LOS 

PADRES fUENSALIOA Y 0RBITA, SEÑALA QUE' 
11 Esn: TIENE UNA GRAN LAGUNA A SU RIBERA 

QUE SE fORMA DE LOS Ríos, y OTRAS AGUAS 

QUE SE LE ~UNTAN, Y TIENEN GRAN ABUNDA! 

CIA DE PESCA•••" 
49 

LA CAZA DE TORTUGAS fUE UNA OE LAS ACTIVIDADES MÁS 

IW.PDRTANTES 1 ESPECIALMENTE POR SU EXQUISITO SABOR Y ALTO VALOR 

NUTRITIV0 1 POR LO QUE ES DE ESPERARSE QUE SE HAYA INTERCAMBIA

DO DICHA ESPECIE A OTRAS REGIONES• 

EL COMERCIO íUE IMPORTANTE EN LA VIDA DE LA COMUN! 

DAD, SOBRC TODO EL REALIZADO A LARGA DISTANCIA· Los ESTUDIOS 

ARQUEOL6GICOS CONFIRMAN SU RELACl6N COMERCIAL CON OTRAS ÁREAS 
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MESOAMERICANAS, Y~ QUC EN LOS BASUREROS CERCANOS A LOS PATIOS 

OE UN co~PLEJO ílCSIOENCIAL AS( COMO EN LAS ESQUINAS oe: VARIAS 

ESTRUCTURAS, SE ENCONTRARON DIVERSOS OBJETOS SUNTUARIOS COUO 

ESPEJOS OE PIRITA, CASCABELES OE COBRE Y LAMINITAS DE ORO. SO 

los UATERIALES CON QUE FUERON HEC~OS e:sros OBJETOS 

PROVIENEN OC SITIOS BASTANTE LEJANOS A LAMANAY 1 POR EJEMPLO, 

EL.CQJ3RE SÓLO PODÍA OBTWERSE EN GUERRERO Y MICHOACÁN 1 LUG.\

RES QUE POR LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGl~OS RECIENTES 

EFECTUADOS AHÍ, SE HA ?00100 COMPROBAR LA EXISTENCIA DE LA 

MINERÍA EN fPOCA PREHISPÁNICA, Y CON ELLO EL INTERCAMBIO DE 

PROOUCTOS DE ESTOS SITIOS CON LAMANAY. 

Vl • .i.- ~· 

PARA Rovs, LA POBLACIÓN DE Lucu (~), 51 ESTA FU.f. 

RA DE LA PROVINCIA oe: CHETUMALr SIN EMBARGO, NOSOTROS CONSID! 

RAMOS QUE EL SITIO SÍ FORMÓ PARTE OE ESTA PROVINCIA, Y QUE 

POR SUS CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, PUDO HABER SIDO UN PUE

BLO DE FRONTERA NATURALt YA QUE AQUÍ COMl~NZA A VISLUMBRARSE 

LA VEGETACIÓN TÍPICA OE LOS BOSQUES TROPICALES OEL PETÉN GUA

TEMAL TE:co. 

Los PADRES fRANCISCANOS, fUENSALIDA y ORBITA, DES 

PUÉS D~~ABEíl PAS400 POR EL PUEBLO DE LAMANAV V ATRAVESAR LA 

LAGUNA DEL RÍO Nue:vo, LLEGARON A UN CAMINO POR EL Que: RECO

RRIERON SEIS LEGUAS1 UNOS 25 KM, HASTA ENCONTRARSE CON EL CA~ 

CALOSO RÍO CANCANILLA O 11 LABOURING CREEK 11
• De: ALLÍ, VIAJARON 

OTRAS SEIS LEGUAS 1 APROXIMADAMENTE 25 KM, HASTA LLEGAR AL PUf 

BLO DE Lucu. LÓPEZ DE COGOLLUOO MENCIONA QUE ESTE SITIO SE 

ENCONTRABA DISTANTE DE TEPU O TIPUr DOCE LEGUAS, ES DECIR' 

50 Kw, Rfo ARRIBA; 52 REFERENCIAS QUE HAN PERMITIDO CONSIOERAR 

QUE SE TRATE POSIBLEMENTE DEL ACTUAL YOUNG GAL• 53 

EN Lucu se: CULTIVABA EL ACHIOT~, LA VAINILLA QUE EN 

MAYA SE LLAMABA ZIZBl3UES1 y ESPECIALMENTE EL CACAO COLORADO 
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DEBIDO A QUE HABÍA MUCHAl HUERTAS LOCALIZADAS EN LA RIBERA DEL 

RÍO, AL IGUAL QUE PALMAS REALES QUE ERAN DE USO COMESTIBLE, Y 

QUE COMPLEMENTABAN, JUNTO CON LAS FRUTAS QUE SE DABAN CON ASO~ 

BROSA ABUNDANCIA, LA DIETA LOCAL• 

AL IGUAL QUE OTROS SITIOS, CON CONDICIONES GEOGRÁ

flCAS SIMILARES, SABEMOS QUE LA TORTUGA fUE UNA ESPECIE ABUN

DANTE ASÍ COMO TAMBIÉN EL PESCADO QUE LLAMABAN BOBO• 

A PARTE OE LA PESCA, LOS HABITANTES DE Lucu CAZABAN 

PRINCIPALMENTE VENADO Y EL LLAMADO PUERCO DE MONTE. LA AVICUh 

TURA TAMBIÉN SE DESARROLLÓ, PUES CRIABAN CODORNICES Y DIVERSAS 

ESPECIES DE AVES• 

LA CONSTRUCCIÓN DE SUS HABITACIONES, EDIFICIOS PÚBLl 

COS CIVILES Y RELIGIOSOS, SE Vl6 fAVORECIOA POR SU CERCANÍA A 

LOS YACIMIENTOS QUE LES PROPORCIONABAN ABUNDANTE MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN, YA QUE 11 A LOS LADOS DEL RÍO HAY MINAS DE PIEDRA 

PARA YESO QUE SALE MUY BLANCO"• S4 

LAS CONDICIONES AMBIENTALES TAN FAVORABLES PARA EL 

ASENTAMIENTO PERMANENTE ESTUVIERON PRESENT~S EN EL PUEBLO DE 

Lucu, LO CUAL NOS HACE SUPONER QUE ÉSTE LLEGÓ A TENER GRAN I~ 

PORTANCIA PARA EL PosTcLÁSICO TARDÍO· 

EL SITIO DE MAVAPAN QUE SIGNIFICA 11 ESTANDARTE VENA

DO", 55 PERTENECIÓ A CHETUMAL1 EL CUAL NO DEBE CONF"UNOIRSE CON 

EL IMPORTANTE ASENTA~IENTO QUE LLEVÓ EL MISMO NOMBRE Y QUE E! 

TUVO UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANÍ. 

Rovs HA SUGERIDO LA POSIBILIDAD DE QUE MAYAPAN CO

RRESPONDA AL SITIO AAQU(OL6GICO CONOCIDO COMO IC~PATUN, SITUA 

DO AL NOREST( Ot LA PROVINCIA DE CHtfUMAL 1 JUNTO A LA COSTA.-56 
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AL PARECER.1 TULUM INíLUYÓ CULTURAL~ENTE EN MAYAPAN 

PORQUE SE ENCONTRÓ MATERl'L CERÁMICO, EN ESTE ÓLTIMO LUGAR, 

OEL TIPO 11 TULUi.1 FH:D 11 1 QUE INOICI\ SU RELl\CIÓN CON TULUM 1 ASÍ 

COMO TAMBIÉN su OCUPACIÓN HABITACIONAL PARA EL PosTCLÁSICO. 57 

CABE SE~ALAR QUE LA ARQUITECTURA, POR LAS CARACTERÍl 

TICAS QUE PRESENTA, VENO.RÍA A CONrtRMAR TAMBIÉN EL VÍNCULO CON 

ESTE SITIO DE ECAB1 AL PRESENTAR MAYAPAN UN NUCLEO CENTRAL DE 

RUINAS AMURALLADAS AL ESTILO OE TULUMo 58 

LA CERCANÍA QUE TENÍA MAVAPAN CON LA COST' DEL MAR 

CARIBE SUGIERE, POR OTRO LAD01 QUE TANTO LA PESCA COMO LA 

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MARINOS FORMARON PARTE DE LA DIETA DE 

SUS HABITANTES• 

EL COMERCIO DEBIÓ SER UNA ACTIVIDAD DE GRAN RELEVA! 

CIA; INDUSTRIA QUE SE VE FUNDAMENTADA POR LOS VESTIGIOS AR

QUEOLÓGICOS HALLADOS EN EL ÁREAo SE HAN REPORTADO METAT~S OE 

GRANITO EN EL SITIO, MATERIA PRl~A CUYA CANTERA MÁS PRÓXl~A SE 

LOCALIZA EN PINE RIDGE QUE ES TERRITORIO PERTENECIENTE~ BEL! 

CE• ASPECTO QUE NOS LLEVA A SUPONER LA RELEVANCIA OE LA ACTIV! 

DAD COMERCIAL EN LA MEDIDA DE QUE VARIOS DE LOS MATERIALES E! 

CONTRADOS EN MAYAPAN1 TALES COMO EL DE LOS METATES, TUVIERON 

QUE SER 11 LLEVADOS POR EL RIO BELICE HA5TA LA COSTA Y DESPUÉS 

CEJADOS EN UN PUERTO COSTERO CEHCANO A MAYAPAN 11 o 59 

EL HABER SIDO REGISTRADO EN LA LISTA DE IGLESIAS DE 

1582 ES UN BUEN ANTECEDENTE DE SU POSl9LE IMPORTANCIA DURANTE 
, , 

LA EPOCA PREHISPANICA• 

Vl.L•- ~· 

EL ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO OE: MOPAN1 ,DE ACUERDO 

CON LAS INVESTIGACIONES, SE HA UBICADO PARA LA ÉPOCA PREC~LO~ 
BINA, EN LAS CERCANÍAS DEL RÍO ~ONDO V NO MUY LEJOS, HACIA EL 
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SUR, OC LA LAGUNA DE,8ACALARo 60 AUNQUE CABE LA POSIBILIOAO DE 

QUE CL SITIO HAYA ESTADO MAS BIEN EN LAS RIBERAS OEL RÍO MOPAN1 

CS DECl~t EN LA PARTE MÁS SUROESTE DE LA PROVINCIA DE CHETUMALo 

PROPUESTA BASADA EN EL HECHO DE QUE EN OCASIONES SE RETOMABA 

EL NOMBRE QUE TENÍA EL RÍO PRINCIPAL PARA PONERLO AL PUEBLO 

TAL COMO succo16 CON EL SITIO oc TAMALCA8o 

SU SITUACl6N RIBEREÑA PERMITl6 A SUS HABITANTES EX

PLOTAR LOS RECURSOS NATURALES QUE LES orRECÍA EL RÍO MOPAN, 

ACTIVIDAD QUE oce16 SER UNA OE LOS PRINCIPALES MEDIOS oc SUB

SISTENCIA• 

VloM.- PUNCUYo 

EL ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO DE PUNCUV (P1 UN KUY) 1 
CUYO SIGNlrlCADO ES 11 TOBILLO CURVO O ARQUEADO", 61 SE ENCON

TRABA UBICADO AL ORIENTE OE LA PROVINCIA DE GHETUMAL; ACTUAL

MENTE LOCALIZADO EN TERRITORIO BELICEÑOo 

PUNCUY ESTABA HACIA EL SUR Y NO MUV LEJOS DE LA PO

BLACl 6N DE GUATIBALt YA QUE COGOLLUDO AL HACER MENCIÓN DE LA 

EXPEDICIÓN DE LOS fRAILES fUENSALIOA V ÜRSITA1 SE~ALA QUE 

DESPUÉS DE HABER PASADO POR GUATIBAL 11 POR EL ZULUINIC (RÍO) 

LLEGARON AL PUEBLO DE PuNcuv, QUE ESTÁ A LA ORILLA DE EL 11 o 62 

LA SITUACIÓN RIBEREÑA DEL SITIO INDICA QUE EL ÁREA 

ERA PROPICIA PARA EL DESARROLLO DE UNA SERIE DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS SIENDO LA PESCA UNA DE LAS MÁS RELEVANTES• 

VloNo~ TAMALCABo 

TAUALCAB (TAMALKAB), CUYO Sl~NlrlCADO ALUDE A LAS 

CONDICIONES GEOGRÁflCAS QUE LE RODEABAN, PUESTO QUE LA PALA

BRA AL PARECER PROVIENE OC TAM, QUE QUIERE DECI~ HONDO O PRO

f'UNOO Y~: TIERRA, ISLAt °OrESTUVO SITtJAOO HACIA EL ORIE:NTE 

DE LA PROVINCIA DE CHETUMAL1 EN UNA ISLA QUE LLEVÓ EL MISMO , 

NOt.IBREo 64 
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SU SITUACIÓN COSTERA PERMIT16 A SUS POBLADORES LA 

EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS MARINOS, ASÍ CMO SU PARTICIPACIÓN 

EN LA RED COMERCIAL DE LA COSTA ORIENTAL· POSICIÓN GEOGRÁr1cA 

QUE OEBIÓ SER ESTRATÉGICA QUIZÁS POR HABER SIDO UN SITIO DE~ 
BASTECIMl!NT0 1 O DE PASO OBLIGADO PARA LOS HABITANTES QUE RA

DICABAN EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE CHETUMAL• 

ESTA SITUACIÓN POSIBLEMENlE LE PERMITIÓ ADQUIRIR 

CIERTA RELEVANCIA ECONÓMICA PARA EL PosTCLÁSICO TARDÍO, YA QUE 

TAMALCAB t"UE .REGISTRADO EN LA LISTA DE IGLESIAS DE 1582 1 SUG_!, 

RIÉNDOSE CON ESTO QUE DURANTE LA COLONIA CONTINUÓ SIENDO IMPO! 

TANTE DICHA POBLACIÓN, 

LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁrlCA DE ESTE PUEBLO AÚN NO SE 

HA PODIDO PRECISAR, SIN EMBARGO, CREEMOS QUE EL SITIQ SE HALL~ 

BA CEACANO AL RÍO TIPU, PUES EN UN DOCUMENTO DE 1643, REt"ERE~ 
TE A LA REDUCCIÓN DE LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE 8ACALAR1 

ENCONTRAMOS ALGUNOS DATOS INDICADORES DE SU POSIBLE UBICACl6N: 

"Los YND 1 os DE LA PROB 1 NC l l\ DE BACALAR 

QUE EL AÑO DE TREINTA Y (~) SE ALZ~ 

RON NEGANDO LA OVEDIENCIA A LA YGLE-

SIA Y A VUEsTqA MAGESTAO EL DIA DE OY 

ESTAN MAS CONTUMACES (~) CONGREGADOS 

OCHO PUEBLOS QUE FUERON LOS REBELDES 

EN EL DE TYPU CONFINANTE CON LOS TAY

ZAES Y DISTANTE DE LA VILLA DE SALAMA~ 

CA DE BACALAR OCHENTA LEGUAS POR LAGU 

NAS RIOS Y CAMINOS MUY TRAVAJOSOS11 ,; 65 

Rovs, POR su PARTE, CONSIDERA QUE TIPU, QUIZÁS ES

TUVO ENTRE LAS RAMIFICACIONES DE LOS RÍOS MOPAN Y EASTERN 

8RANCH1 SIN EMBARGO, EN EL MAPA DE GONZÁLEZ DE 1766, EL SITIO 
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APARECE LOCALIZADO EN UN BRAZO DE LA LAGUNA OCL RÍO Nuevo 

LLAMADO LAGUNA DE TIPU Y QU~ TAMBIÉN ES REGISTRAOO EN EL MAPA 

DE TOMÁS L6PEZ DE 1ao1, PERO SIN NOMBREo 66 

A PESAR DE QUE ESTOS DATOS, APARENTEMENTE, CONTRADI-· 

CEN LA UBICACl6N QUE NOSOTROS HEMOS CONSIDERADO LA M~S APROX! 

MAOA PARA EL PUEBLO AQUÍ REft:R 1001 CREEMOS QUE DEBEN SER TOM~ 

DOS CON CAUTELA PUES CONSIDERAMOS QUE SON POCO CONflABLES1 YA 

QUE CONTAMOS CON LA REfERENCIA y APOYO NO s6Lo DEL DOCUMENTO 

ANTERIORMENTE CITADO, SINO TAMBlfN DEL MISMO L6PEZ OE COGOLLY 

DO QUIEN CONSIDERA QUE TIPU fUE UNO DE LOS ~LTIMOS ASENTAMIEN 

TOS DE LA PROVINCIA DE CHETUMAL• 67 ASPECTO OE SUMA IMPORTAN: 

CIA PORQUE REfUERZA LA l~EA DE QUE ESTE PUEBLO ASÍ COMO EL OE 

Lucu, ENTRE OTROS, PERTENECIERON A LA PROVINCIA DE CHETUMALo 

LA REGIÓN ECOLÓGICA QUE CARACTERIZABA AL SITI01 PU~ 
DE APRECl~RSE CON LA SIGUl~NTE REfERENCIAi LOS PADRES fRANCli 

CANOS 1 ÍUENSALIDA Y 0RSITA 1 AL DIRIQIRSE AL PUEBLO DE TIPU 

PARA ESTABLECER UN ASIENTO, TUVIERON QUE PASAR fORZOSAMENTE 

POR EL RÍO HONDO O NOHUKUM 1 
68 QUE SE LOCALIZABA EN U~JA .ZONA 

DE INUNDACIONES FRECUENTES, POR ES0 1 LOS MISIONEROS PROCURA

RON LLEGAR LO M~S PRONTO POSIBLE A TIPU 1 PUES EN €POCA DE LLY 

VIAS LAS GRANDES CRECIENTES IMPEDIAN EL PASO POR ESTE LUGAR, 

0EB 1 DO A QUE EL ÁREA SE ENCONTRABA RODEADA POR 11 R 1 S~ 

RAS1 ISLAS 1 LAGUNAS GRANDES Y OILATAOAS1 SELVAS, MONTES Y PIN! 

RES", 69 ES DE ESPERARSE QUE sus POBLADORES SE HAYAi~ DEOl:::.oo 

A LA PESCA 1 A LA RECOLECCt6N DE VEGETALES EN LAS ZONAS MONTU2 

SASt Y A LA CAZA1 PUES LA SELVA ERA UN ABASTECEDOR IMPORTANTE 

DE AN ll~ALES• 

LA EXISTENCIA DE PINARES PUDO HABER PERMITIDO EL 

APROVECHAMIENTO DE AQUiLLOS ÁRBOLES CUYOS TRONCOS ERAN 6TILES 

COMO MATERIALES DE CDNSTRUCCl6N PARA C,\SAS1 MUEBLES Y EMBARC~ 
CIONCS 1 ASÍ COMO TAMBIÉN EL CE SERVIR DE COMSUSTIBLE• 
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LA AGíllCULfURA fUE OTRA ACTIVIDAD REALIZADA POR LOS 

HABITANTES 0[ llPUr 51ENCO EL MAÍZ UNO DE LOS PRODUCTOS PR!ll

CIPALES• EN CUANTO A LA fRUTICULTURA 1 PARECE SER QUE FUE DE 

LAS M~S fAVORECIOAS1 YA QUE COSECHABAN AEUNOANTEMENTE VAINILLA 

~ y CACAO, AL IOUAL QUE LOS DEL PUEBLO VECINO DE Lucu. POR CIE! 

TO, LOS INDÍGENAS DE ESTE ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO, ACOSTUM

BRABAN PREPARAR UNA BEB 1 DA QUE LLAIMBAN ~1 HCCHA CON CACAO 

Y MAÍZ• 

EL COMERCIO TAMBIÉN Tuvo UN PAPEL IMPORTANTE DENTRO 

DE LA ECONOMÍA. Su SITUACIÓN GEOORÁflCA FUE MUY fAVORAeL[. OEBl 

00 A QUE 11 EL RÍO MOPAN Y EL RÍO BEL 1 CE f"OR~IARON UNA DE LAS RU 

TAS MÁS VIEJAS QUE IBAN DEL LAGO PETÉN HASTA EL MAR CARIBE. 11 i-7o· 
UBICACl6N QUE SUGIERE LA EXISTENCIA OE UNA COMUNICACIÓN INTE,!i 

LOCAL Y UN POSIBLE CONTACTO EXTERIOR, A TRAVÉS DEL COMERCIO 

DE LARGA DISTANCIA, EN LA COSTA ORIENTAL• 

A LA LLEGADA DE LOS PADRES FUENSALIDA Y ÜRBITA A 

TIPU 1 DON CRISTÓBAL NA 1 CACIQUE PRINCIPAL, 71 Y DON FRANCISCO 

CUMUX 1 ltJDIO PRINCIPAL, 11 0ESCE:NDIEll:TC: DE EL SEÑOR DE LA ISLA 

DE COZUMEL, EL QUE RC:CIBl6 A DON FERNANDO CoRTÉs", 72 f"U~GÍA 
COMO REPRESC:NTANTE DEL PUEBLO, LO CUAL PUEDE SUGERIR~OS QUE 

TANTO EL LINA~E DE LOS NA COMO EL DE LOS CuMux, fUERON DE LAS 

FAMILIAS OC:TENTORAS DEL PODER EN EL PUEBLO PARA LA ÉPOCA PRE-
• HISPANICA1 

A PESAR DE QUE HACIA 1600 APROXIMADAMENTE, EL SITIO 

NO REBASABA LOS 100 HABITANTES, ES DE ESPERARSE QUE EN EL Pos1 
CLÁSICO TARDÍO, ESTA CANTIDAD HAYA SIDO MUC~v MAYOR SOBRE TO

DO POR LOS NUMEROSOS RECURSOS NATURALES CON QUE CONTABAN SUS 

POBLADORES ASÍ COMO POR SU UBICACIÓN GEOORÁflCA TA~ FAVORABLE, 

LA CUAL LES PERMITÍA SU PARTICIPACIÓN EN LA RC:D COMERClt.Lj A~ 

TIVIDAOES ECONÓMICAS QUE DE ALGUNA MANERA IMPULSARON EL DESA

RROLLO DE LA POBLACIÓN. 
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EL PUEBLO DE TIZACTAM SE ENCONTRABA SITUAD0 1 EN 

tPOCA PREHISPÁNICA, EN LA RIBERA DEL RÍO SACTHAM D RÍO NORTE, 

CERCA DE LA COSTA ~A MEDIO CAMINO ENTRE LA PUNTA PIEDRA Y EL 

RÍO 8EL1Ct 11
, 

73 UBICACIÓN QUE CONílRMA EL HECHO DE QUE LA PR,2 

VINCIA DE CHETUMAL LLEGÓ A EXTENDERSE HASTA EL TERRITORIO DE 

BEL 1 CE.o 

POR LA LOCALIZACIÓN QUE PRESENTA, CREEMOS QUE BIEN 

PODRIA CORRESPONDER AL ASENTAMIENTO ARQUEOL601co QUE MAMMOND 

REGISTRA CON EL NOMBRE DE ALTUN HA, 74 SITUADO A UNOS 10 KM 

DE LA ORILA DE UNA LAGUNA MARINA Y A 13 KM DEL LITORAL• 

LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES MARINOS 

ORIGINÓ ADEMÁS, UNA DIVISIÓN DEL TRADAJO PUES AL HALLARSE EN 

EL SITIO ALME.JAS DE LA ESPECIE SPONDVLUS AMERICANUS 1 ES DE E.§. 

PERARSE QUE EXISTIERA UN GRUPO DE ESPECIALISTAS EN EL BUC[0 1 
YA QUE ESTE TIPO DE ALMEJA SE ENCUENTRA GENERALMENTE ENTRE LOS 

3 Y 25 MTS. POR OTRO LAD01 LOS CAYOS Y ARREClíES EN DONDE SE 

PODÍAN OBTENER, SE EN~ONTRABAN A 50 KM DE LA COSTA, DE AHÍ 

QUE PENDERGAST CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE QUE HAYAN UTILIZADO 

CANOAS BIEN CONSTRUÍDAS Y DE BUEN TAMA~01 EMBARCACIONES QUE A 

LA VEZ FUERON NECESARIAS PARA LA ACTIVIDAD COMERCIAL• 

A PARTIR DE LOS ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS SE HA PODIDO 

ESTABLECER QUE EL AGUA POTABLE SE OBTENfA DE LA PARTE SUR DEL 

SITI01 YA QUE AQUÍ SE LOCALIZA UNA LAGUNETA PERMANENTE V NUM~ 

ROSAS AGUADAS• 

LA POBLACIÓN DE TIZACTAM NO ESTUVO EN UN SITIO MUY 

PROPICIO PARA LA AGRICULTURA DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA SOBRE 

UN EXTENSO LEVANTAMIENTO DE PIEDRA CALIZA CUYA DELGADEZ DE LA 

CAPA DE TIERRA IMPEDÍA CUALQUIER TIPO DE CULTIVO, APARTE DE 
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QUE: DESDE LAS ORILLAS DEL SITIO 1-'ASTA LA LAGUNA SE e:xTe:1110ÍA UN 

PANTANOSO LITORAL QUE: OBSTACULIZÓ SU USO AGRÍCOLA• 

EL COMERCIO rue: QUlzis LA ACTIVIDAD e:coN6MICA MÁS 

IMPORTA~Te: PARA ESTA POBLAC16111; LAS EVIDENCIAS ARQUEOL6GICAS 

REGISTRADAS E:N EL SITIO SUGIE'.RE:N UN INTERCAMBIO COMERCIAL CON 

LOS S 1T1 OS DEL 1 NTER IOR Y LOS DE LA PARTC NORH Y SUR OEL ÁREA 

MAYA. Los MOLCAJETES oe:L ESTILO TÍPICO oe: TULUM, POR EJEMPLO, 

INDICAN SU RELAC16111 CON PUEBLOS DE LA PROVINCIA OE ECAB 1 POR 

LO MENOS PARA EL PosTCL~s1co; CERÁMICA OOMfSTICA QUE BIEN PUDO 

HABER SIDO INTERCAMSIADA POR SPONOYLUS AMERICANUS 1 ESPECIE 

COMÚN EN TIZACTAM• 

DURANTE LAS EXCAVACIONES EfECTUADAS AL SUR DEL ~REA 

DENOM INACJA E-ó/c, se: HALLARON FRAGMENTOS PEQUe:ílos oe: UNA VAS! 

JA DE MÁRMOL DEL TIPO VALLE ULÚA 1 QUE SUGIERE LA EXISTENCIA DE 

RELACIONES COMERCIALES CON LOS SITIOS OE LA REGl6N SUR DEL 

ÁREA MAYAo 75 

POR LO TANTO, TIZACTAM PUEDE SER CONSIDERADO UN ASE~ 

YAMIElllTO DE IMPORTANCIA, SOBRE TODO POR LAS EVIDENCIAS MATERI~ 

LES QUE INDICAN SU INTERRELACl6N CON CENTROS CEREMONIALES DE 

RELEVANCIA; IMPORTA~CIA QUE SE JUSTIFICARÍA ENTONCES AL SER R! 
GISTRADO EN LA LISTA ce: IGLESIAS DE 1.582. 76 

XteuN, POR SER UNO DE LOS ÚLTIMOS ASENTAMIENTOS SI

TUADOS AL SUR DE LA COSTA ORIENTAL, HA SIDO VISTO COMO UN SI

TIO rue:RA DE LA PROVINCIA DE CHETUMAL y EN ESPECIAL, COMO ~UN 

PUESTO DE AVANZADA COMERCIAL PARA LA POBLACl6N DE LA PROVIN

CIA11• l7 

A PESAR DE LA ESCASEZ DE n1roRMACIÓN HISTÓRICA V A_!i 

QUEOL6GICA 1 NOSOTROS CONSIDERAMOS QUE XIBUN SÍ PERTENECl6 A 

LA PROVINCIA DE CHETUMAL1 YA QUE GERHARD, EN SUS MAPAS DE PR,2 
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YINCIAS COLONIALES LOS CUALES RESPETARON GRAN PARTE DE LOS Lj 

MITES Y PUEBLOS OE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA, TIENE REOISTRAOO A 

DICHO PUEBLO COMO PARTE OE LA PROVINCIA DE 8ACALAR ESTABLECI
DA EN 1549. ]B 

POR SU CERCANÍA AL RÍO SIBÚN, 79 COMO AL MAR CARl8Et 

ES DE ESPERARSE QUE SUS HABIYANTES SE DEDICARAN A LA EXPLOTA

CIÓN OE LOS RECURSOS FLUVIALES Y MARINOS• POR OTRA PARTE, EL 

COMERCIO DE LARGA DISTANCIA, PROBABLEMENTE NO ruc AJENO PARA 

LA POBLACIÓNi SOBRE TODO POR LA CERCANÍA QUE TtNÍA CON EL MAR 

CARIBE• 

(STAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE APARENTEMENTE ERAN . . 
DE LAS MAS PRODUCTIVAS, AL PARECER NO REPtRCUTltRON fUEATtME~ 

TE EN su SITUACiÓN SOCIO-CCONÓMICA DURANTE EL PoTsCLÁSICO 

TARDÍO VA QUE PARA LA COLONIA, X18UN ruE SOLAMENTE UNA VISITA 

DE IGLESIA, ES DECIR1 UN PUEBLO SU~tTOo 

VI.A.- XOCOMO. 

XOCOMO SE ENCONTRABA UBICADO EN LAS CERCANÍAS DE LA 

LAGUNA 0[ 8ACALAR1 DIRECCIÓN ORIENTE; SO TERRITORIO QUE CO

RRESPONDÍA EN f POCA PREHISP~NICA1 A LA PROVINCIA OE CHETUMAL• 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MÁS IMPORTANTE DESARROLLADA 

POR sus POBLADORES ruE LA PESCA, EN VISTA DE QUE LA LAGUNA DE 

BACALAA PoorA OFRECER UN BUEN NÚMERO DE ESPECIES LACUSTRES; 

SIENDO TA~BllN PROBABLE EL APROVECHAMIENTO Y CULTIVO DE LAS 

TIERRAS CERCANAS A ESTE OtP6s1To DE AGUA NATURAL• 

XOCOMO BIEN PUDO HABER SIDO EL ABASTECEDOR DE CHE• 

TUl.4AI. DE TOCOS AQUéLLOS PRODUCTOS PROPIOS DE SU RtGl6N, DEBIDO 

A LA RELATIVA CERCANÍA QUE HABÍA ENTRE AMBAS POBLACIONES• RE
LACIÓN QUE DE ALGUNA roRMA TUVO QUE IMPLICAR LA SU~ECIÓN oc 

XOCOMO POR PARTE Ot CHETUMAl.1 TAN FUE ASÍ QUE PARA LA tPOCA 
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COLONIAL, TODAVÍA MANTENÍA SU SITUACIÓN COMO PUEBLO SUJETO AL 

SER REGISTRADO EN LA LISTA DE VISITAS DE 1582. B1 

v1.s.- ZACZUC1 

ZAczuc, CUYO SIGNlrlCAOO ES "HIERBA BLANCA 11
, 

82 SE 

ENCONTRABA LOCALIZADO EN LA PROVINCIA DE CHETUMAL EN €POCA 

PREHISPÁNICA• 

Rovs y GERHARO, SIN EUBARGO, CONSIDERAN QUE ESTE 

ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO JUNTO CON LOS DE TIPU y Lucu, ESTA

BAN MAS BIEN FUERA DE DICHA PROVINCIA• PROPUESTA CON LA QUE 

NO ESTAMOS OE ACUERDO, YA QUE AL REFERIRSE lÓ?EZ DE COGOLLUDO 

A LA SEGUNDA VISITA REALIZADA POR LOS PADRES fUENSALIDA Y 0R

BITA A 8ACALAR EN 1636, SEÑALA QUE ZACZUC ESTABA BASTANTE CE~ 

CA OEL RÍO TEPU O TIPU, MISMO QUE ATRAVESABA EL TERRITORIO DE 

CHETUMALi INCLUSO THOMPSON PROPONE QUE ESTE SITIO SE LOCALIZ~_ 

BA EN LA UNl6N DEL EASTERN 8RANCH Y EL RÍO MOPANo 83 

POR LA CERCANÍA QUE TENÍA LA POBLACIÓN CON EL RÍo, 

LA PESCA TUVO QUE SER UNA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE 

MAYOR RELEVANCIA• LA AGRICULTURA TAMBIÉN fUE OTRA ACTIVIDAD 

COMÚN PARA SUS HABITANTES, LOS CUALES COSECHABAN PRINCIPALMEli 

TE MAÍZ; POR OTRA PARTE, LA FRUTICULTURA SE CENTRÓ ESPECIAL

MENTE EN EL CULTIVO DE CACAO• TODAS ESTAS ACTIVIDADES DEBIE

RON HABER DADO CIERTA IMPORTANCIA SOCIO-ECONÓMICA A ZACZUC 

PARA EL PosTCLÁSICO TARDÍO. 

Vl.T.- ZONAIL· 

A PESAR DE QUE EL PUEBLO DE ZONAIL NO ESTÁ REGISTR~ 
00 EN NINGÚN MAPA, PODEMOS AílP.WAR QUE SE LOCALIZÓ INDUDABLE

MENTE EN LA PROVINCIA DE CHETUMAL 1 POR QUE AL REíERlftSt LÓPEZ 

DE COGOLLUOO AL PRIMER VIA~E DE LOS PADRES fUENSALIOA Y 0RBI-
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TA, EFECTUADO EN 1618, DICE QUE DESPUÉS DE QUE PASARON LOS 

MISIONEROS POR EL PUEBLO DE PUNCUYt LLEGARON AL PUEBLO OE 

ZONAILr 84 LO CUAL INDICARÍA, POR UN LAD0 1 LA CERCANÍA ENTRE: 

AMBOS SITIOS, Y POR OTR0 1 EL DE QUE ZONAIL SE: ENCONTRABA HACIA 

(L SUR DE PUNCUYo 

De: LAS ACTIVIDADES ECON6MtCAS REALIZADAS POR LOS 

HABITANTES DE ZONAIL1 POCO SABEMOS, PERO ES PRESUMIBLE QUE É~ 
TOS HAYAN DESARROLLADO LA AGRICULTURA, FRUTICULTURA 1 CAZA Y 

RECOLECCIÓN;' INDUSTRIAS BA5TANTE COMUNES EN EL ÁREA• 
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CONCLU310NES 1 PROPUESTAS. 

LAS CONCLUSIONES Y PROPUESTAS COMO fASE ! INAL DE TODA 

INVE:STIGAC16N R(SPONDEtJ INDUDABLEMENTE A LAS APRECl>\CIONES QUE 

SOBRE NU(STROS DATOS PUDIMOS INíERIR 1 LAS CUALES TOMARON COMO 

EJE PRINCIPAL LOS OB~ETIVOS ESTABLECIDOS AL INICIO DE ESTE ES

TUDIO; TOCA ENTONC(S EXPONER AQUÍ LOS RESULTADOS, MISMOS QUE 

HEMOS DIVIDIDO EN TRES APARTADOS, ECONOMÍA, GOBIERNO Y PATR6N 

DE ASENTAMIE~To, DEBIDO AL INTERCS POR CARACTERIZAR A CADA UNO 

DE ELLOS, Y PODER ESTABLECER LAS SIMILITUDES Y OlfERENCIAS DE 

LAS PROVINCIAS PREHISPÁNICAS DE LA COSTA ORIENTAL CON RESPECTO 

AL RESTO DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁNa 

ECONOMIA 

LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL CONOCER LAS CARACTERÍS

TICAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS PROVINCIAS PREHIS

PÁNICAS, RADICA EN QUE A PARTIR DE LA OISTINClé-N DE LAS DIVER

SAS ACTIVIDADES ASÍ COMO D( SU lt-.T(RRELACIÓN 1 1 CS fACTIBLE l.t!, 

f(RIR EL GRADO DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO Y POLÍTICO ALCAN

ZADO POR SU SOCIEDAD. 

LAS SIGUIENTCS CONCLUSIONES RELATIVAS AL ÁMBITO f:CONQ 

MICO SON (L R(SULTADO DEL ANÁLISIS, CONFRONTACIÓN Y COMPARACIÓN 

DE LOS DATOS D( CADA UNA D( LAS POBLACION(S Pf:RTf:NECl(NTES A 

LAS ENTIDADES POLÍTICAS DE LA COSTA ORIENTAL• 

LA AGRIC~LTURA SE BASÓ ESPECIALMENTE EN EL CULTtVO 

DEL MAÍZ 1 Y A DlíERf:NCIA D[L RE:STO DE MESOAMÉRICA, ÉSTE SE SE~ 
BRÓ EN LAS RESQU(8RAJAOURAS DE LAS PIEDRAS DEBIDO A QUE EN DI

CHAS flSURAS SE ACUMULABA CIERTA CANflDAD DE TIERRA QUE PERMI

TÍA SU CULTIVO Y PR08A8LEMENTE EL DE OTRAS CSPECIES VEGETALES, 

TfNCNICA QUE SE DIÓ (N COZUMEL Y EN LAS ~REAS CON POCO SUELO 

CERCANAS AL MAR COMO LAS DE ECAB, COCHUAH Y PARTE NORTE Dt 

ÜAYMIL• 
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EL CAANCHE1 NO OBSTANTE DE SER UN RECURSO AGRÍCOLA Af 
TUAL PROPIO DE YUCATÁN 1 ES MUY ~ROBABLE 

ÉPOCA PREHISPÁNICA, VA QUE ESTE PEQUE~O 
BORADO EN UN SENCILLO TRONCO AHUECADO O 

SOBRE OOS POSTES ALTOS, 2 EXPLICARÍA LA. 

QUE SE HAYA USADO DESDE 

ESPACIO PROOUCTIVO ELA

EN UNA BATEA ASENTADA 

PRESENCIA DE PLANTAS 

COMO EL MAÍZ, fRIJOL y BONIATO, EN MAYA z1ze19UES1 EN LA PARTE 

SUR DE UAYMIL V CHETUMAL QUE DlflCILMENTE PODRÍA CULTIVARSE EN 

ESTAS PROVINCIAS DEBIDO SOBRE TODO AL ALTO NIVEL fREÁTICO QUE 

LOS CARACTERIZA• 

SIN EMBARGO, TENEMOS SISTEMAS DE CULTIVO COMO EL DE 

ROZA1 QUE fUERON UTILICADOS TANTO EN LA COSTA ORIENTAL COMO EN 

VARIAS REGIONES MESOAMERICANAS• LAS PROVINCIAS QUE APLICARON 

DICHO SISTEMA fUERON ECAB, COCHUAH Y PARTE NORTE DE UAYMIL1 E! 

PECIALMENTE EN SUS TERRENOS MÁS OCCIDENTALES YA QUE EL SUELO 

CALIZO Y LAS ZONAS BOSCOSAS fUERON fACTORES SUflCIENTES PARA 

APLICAR DICHO SISTEMA CONSISTENTE EN TALAR UN ÁREA CON EL flN 

DE QUEMAR LA VEGETACl6N CORTADA CUANDO ÉSTA SE ENCONTRABA 

TOTALMENTE SECA, 3 DEJANDO AL flNALIZAR EL fUEGO, UN ESPACIO 

CONSIDERABLE PARA SER UTILIZADO COMO SEMENTERA. 

LA RECOLECCIÓN DE VEGETALES SILVESTRES COMO EL ACHI~ 

TE Y EL AJÍ, SIRVl6 DE COMPLEMENTO DE LA UNIDAD MAYOR DE PROOU~ 

CIÓN V SI BIEN NO fUE UNA ACTIVIDAD PROPIA DE LA COSTA ORIENTAL 

EN VISTA DE QUE SE REALIZÓ EN LA MAYOR PARTE DE LAS SOCIEDADES 

PREHISPÁNICAS, SI PUEDE REGIONALIZARSE POR EL TIPO DE ESPECIES , 
QUE SE DABAN EN EL AREA• 

EL CULTIVO DE PRODUCTOS NO CONSIDERADOS DE PRIMERA 

NECESIDAD, PERÓ SÍ IMPORTANTES DESDE LA PERSPECTIVA SOCIAL Y 

RELIGIOSA 1 TALES COMO EL INCIENSO, EN MAYA !2l!t Y EL ALGODÓN, 

EN MAYA ~1 PROPIOS DE LA PROVINCIA DE ECABt O DEL CACAO 

COLORADO DE COCHUAH 1 UAVMIL Y CHETUMALt SUGIEREN QUE SU PROOU~ 

CléN Y OBTENCIÓN fUE CONTROLADA POR LA CLASE RECTORA PARA 

CANALIZAR EL EXCEDENTE A TRAVfS DEL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS 

SUNTURAIOS DE LEJANAS TIERRA$ COMO EL JADE, GRANITO Y ORO, 
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ELEMENTOS QUE IMPLICAN, ADEMÁS, LA EXISTENCIA DE UNA SOCIEDAD 

ESTRATIFICADA EN LA MEDIDA QUE s6Lo ALGUNOS HABITANTES PODÍAN 

TENER ACCESO A DICHOS MATERIALES• 

LA fRUTICULTURA fUE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE SE 

APROVECHÓ DE MANERA NATURAL, A TRAVÉS DE LA RECOLECCIÓN DE fRU 

TOS SILVESTRES AUNQUE EL CULTIVO DE ÁRBOLES fRUTALES LLE06 A 

SER MÁS IMPORTANTE. EN LAS PROVINCIAS DE LA COSTA ORIENTAL 

ABUONÓ ESPECIALMENTE EL AGUACATE, COCOYOL 1 PIXOY, MAMEY, RAM6N, 

ZARZA CUYO NOMBRE EN MAYA fUE ~' ZAPOTE, CHICOZAPOTE, COCO, 

ÁLOES, PALMOS REALES Y VAINILLA• 

LA EXPLOTACIÓN DE MADERAS ADQUIRIÓ RELEVANCIA, SOBRE 

TODO EN UAYMIL Y CHETUMAL 1 PORQUE DE ÁRBOLES COMO EL CEDRO ROJ01 

CAOBA, CHICOZAPOTE, KAMPOCOLCHE1 RAM6N Y PALO DE TINTE, SE 

PODÍA OBTENER MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS, DE EMBARCA 

CIONES1 ASÍ COMO COLORANTES NATURALES• 

LA APICULTURA fUE UNA ACTIVIDAD DE GRAN IMPORTANCIA 

ECONÓMICA EN LA COSTA ORIENTALj COZUMEL1 ECABt COCHUAH1 UAYMIL 

Y ~HETUMAL PRODUJERON CONSIDERABLES CANTIDADES DE MIEL Y CERA, 

CUYO EXCEDENTE fUE OBJETO DEL COMERCIO DE LARGA DISTANCIA SO

BRE TODO POR EL ALTO VALOR NUTRITIVO DE LA MIEL Y POR SERVIR 

ÉSTA COMO INGREDIENTE ESEllCIAL EN BEBIDAS• 

LA PESCA QUE SE REALIZÓ EN LAS PROVINCIAS PRE~ISPÁNl 

CAS SITUADAS EN NUESTRA ÁREA DE ESTUDIO, PUEDE DIVIDIRSE EN 

DOS TIPOS: MARÍTIMA Y DULCE ACUÍCOLA 1 
4 QUE COMPRENDE LA PESCA 

EfECTUADA EN RÍOS, CENOTES Y LAGUNAS• 

ÜE ACUERDO CON LA HIDROLOGÍA PRESENTE EN CADA ENTIDAD 

POLÍTICA 1 PUDIMOS ADVERTIR QUE LA PESCA DULCE ACUÍCOLA DE 

UAYMIL y SOBRE TODO DE CHETUMAL1 SE REALIZÓ EN LOS Ríos. Los HA 

BITANTES DEL PUEBLO DE GUATIBAL1 PERTENECIENTE A ESTA ÚLTIMA 

PROVINCIA CONTABAN CON RÍOS QUE 11 ERAN DE ABUNDANTE:S AGUAS V 
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5 
VIDA ANl~IAL 11 o RIQUEZA NATURAL QUE PERMITIÓ REBASAR SEGURAMEJ.i 

TE LAS NECESIDADES LOCALES E INTERCAMBIAR EL EXCEDENTE CON 

AQUELLAS POBLACIONES DONDE ESTE TIPO DE ALIMENTOS ERA POCO 

COMÚN, 

POR LO QUE TOCA A LA PESCA MARÍTIMA, ÉSTA SE EíECTUÓ 

EN TOCOS LOS PUEBLOS COSTEROS, SIENDO QUIZÁS LA QUE MAYOR VA

RIEDAD DE ESPECIES OíRECÍA A LOS MAYAS• LA EXPLOTACIÓN DE LOS 

RECURSOS MARINOS ESTUVO SUPEDITADA A COSTUMBRES 1 RESULTADO IN

DUDABLEMENTE DE LA OBSERVACIÓN PACIENTE POR AÑOS DEL COMPORTA

MIENTO DE LA NATURALEZA• EN COZUMEL1 POR EJEMPLO, LOS PESCADO

RES SACABAN PECES Y MARISCOS INTENSIVAMENTE TRES VECES AL A~Oo 

AQUÍ CABRÍA SEÑALAR QUE TOCAS LAS ACTIVIDADES ECONÓ~ 
MICAS REALIZADAS EN LAS PROVINCIAS PREHISPÁNICAS SUGIEREN QUE 

LA APROPIACIÓN Y TRANSíORMACIÓN DE LA NATURALEZA REQUIRl6 NE

CESARIAMENTE DEL CONOCIMIENTO DE CICLOS DE REPRODUCCIÓN A 

TRAVÉS DE LA OBSERVACl6N Y MANEJO DE UN CALENDARIO, 

CLASES ELITISTAS OUERON LAS PRINCIPALES CONSUMIDORAS 

DE ESPECIES POCO COMUNES COMO EL CARACOL CONOCIDO CIENTÍflCA

MENTE COMO STROMBUS ~1 QUE PODÍA OBTENERSE EN LAS CERCANÍAS 

DEL PUEBLO DE XAMANZAMA DE LA PROVlhCIA DE (CAB 1 O LA ALMEJA 

SPONDYLUS AMERICANUS1 PROPIA DEL PUEBLO DE TIZACTAM, EN LA Píl2 

VINCIA DE CHETUMAL• 

LA OBTENCIÓN DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS NO ERA SENCl

LLAt DE AHÍ QUE LA ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA MAYA TUVIERA QUE 

DAR CABIDA A GRUPOS DE ESPECIALISTAS QUE EN ESTE CASO CON.cRETO 

SERÍA EL DE LOS BUZOS, ENCARGADOS DE OBTENER, DE LAS ZONAS MÁS 

PELIGROSAS V PROfUNOAS DEL MAR1 UNA SERIE DE ESPECIES QUE ERAN 

MUY COTIZADAS POR LOS GRUPOS DETENTORES DEL PODER QUE NO NECE

SARIAMENTE TENÍAN QUE SER DEL ÁREA MAYA SINO DE OTRAS REGIONES 

DE MESOA~fRICA 1 TAL COMO SUCEDIÓ CON LOS AZTECAS, EN DONDE SE 

VE CONFl~MAOA LA PRESE~CIA DE DICHOS PRODUCTOS MARINOS NO SÓLO 

EN LAS ARTES PLÁSTICAS Sl~O INCLUSO CON LOS VESTIGIOS ARQUEOLj 
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GICOS QUE SE HAN ENCONTRADO PRINCIPALMENTE EN EL TEMPLO MAYOR 

DE LA CIUDAD DE ~/éx 1 co. EsTO EXPRE:SA, ADEMÁS, UN INTENSO COME!!, 

CIO DE ESTAS ESPECIES• 

LA CAZA FUE UNA ACTIVIDAD BASTANTE: fAVORABLE EN LAS 

PROVINCIAS P~EYISPÁNICAS, PUES LA GRAN VARIEDAD DE ESPECIES AN! 

MALES PERMITIÓ ENRIQUECER LA DIETA DE SUS POBLADORES ASÍ COMO 

INTERCAMBIAR DIVERSOS TIPO DE PIELES V PLUMAS CON OTRAS REGIO

NES• CONEJOS, LIEBRES, VENADOS, PUERCOS DE MONTE 1 PAVO DE MON

TE, PATO SILVESTRE:, LIEBRE, JAGUAR, VENADO V AVE GACHE FUERON 

DE LAS PRINCIPALES PIEZAS DE CAZA QUE HABITARON EN LA COSTA 

OR IENTAL1 

LA CAZA IMPLICÓ EL USOGOE TÉCNICAS ESPECÍFICAS POR LO 

QUE ES DE ESPERARSE QUE LOS MAYAS CONTARAN CON DISTINTOS MÉTO

DOS PARA CADA TIPO DE ANIMAL• (N EL CASO DEL PUERCO DE MONTE, 

POR EJEMPLO, SE MENCIONA EN LAS CRÓNICAS QUE: 
11 MlOABAN LAS MAS VE:CES (N MANAOAS 1 

OEflENDESE BRABAMENTE V CUANDO LOS 

ACOSAN SE ENCIERRAN EN CUEVAS PARA 

SACARLOS, DE LAS CUALES LES HACEN 

UN SETO DE RAMA ALREDEDOR V ECHAN

DOL ES HUMO SALEN LUE:GO V COMO ESTAN 

CERCAOOS 1 CON FACILIDAD LOS CAZADO

RES LOS FLECHAN V ALAZEAN 11 6 

LA AVICULTURA TUVO GRAN DE:SARROLLO EN TODAS LAS PRO

VINCIAS1 DE AHÍ QU( LA PRODUCCIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE AVES 

DOMÉSTICAS PERMITIERA LA CREACIÓN OE UN EXCEDENTE DE CARNE Y 

PLUMAS PRECIOSAS, QUE fUERON CANALIZADAS A TRAVÉS OEL COMER

CIO• LAS ESPECIES MÁS COMUNES FUERON: LAS GALLINAS DE TIERRA1 

PALOMAS TORCAZAS, FAISÁN, GALLO DOMÉSTICO, PERDICES Y CODORNIZ¡ 

EN LA PROVINCIA OE COCHUAH1 POR EJEMPL01 LAS CRÓNICAS SE~ALAN 

QUE ERA UNA TIERRA 11 SANA PORQUE TODOS LOS PUEBLOS QUE ALLI ES

TABAN POBLADOS SON ASIENTOS SANOS Y TIERRA ABUNDOSA Y íERTIL1 

TIEN(N SUS CRIANZAS DE GALLINAS ... 11
,] SIENDO ÉSTA UNA OE LAS 



174 

NUMCROSA~ CITAS EN QUE QUEDA CONSTANCIA DE LA IMPORTANCIA DE LA 

AVICULTURA. ESTE TIPO UE ECONOMÍA DISTINGUIÓ A LAS POBLACIONES 

DE LA COSTA ORIENTAL DEL RESTO DE LAS TIERRAS BAJAS YUCATECAS 1 

EN CONDE, POR EJE~PLOt LA DOMESTICACIÓN DE AVES íUE MENOR. 

UNA ACTIVIDAD QUE NO SE DIÓ EN TOCA LA COSTA ORIENTAL 

íUE LA PRODUCCIÓN CE SAL MARINA, YA QUE ÉSTA SE CIRCUNSCRIBIÓ 

AL ÁREA SEPTENTRIONAL DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN QUE VA DESDE 

CAMPECHE HASTA ALGUNAS ÁREAS DE LA PROVINCIA DE ECA6 1 Y EN PA! 

TICULAR EN LA ISLA DE MUJERES• SU IMPORTANCIA NO SÓLO SE RESTRI! 

GIÓ A LA ÉPOCA PREHISPÁNICA SINO QUE TUVO TAMBIÉN RELEVANCIA 

DURANTE LA COLONIA, YA QUE EN EL SIGLO XVI ESTE PRODUCTO LLEG~ 

BA HASTA TAMAULIPAS Y HONDURAS, ALCANCE QUE SE MANTUVO HASTA EL 

SIGLO XVI 11 j W UN DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A 1798 SE MENCIONA 

y REGISTRA UNA ALTA EXTRACCIÓN DE SAL EN YucATÁN, EL PRODUCTO 

TENÍA QUE SER ENVIADO A VERACAUZ PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN.a 

LA UTILIZACIÓN DE SAL íUE UNA NECESIDAD COTIDIANA, AL 

CONDl~ENTARSE CON ELLAS LAS COMIDAS, DE AHi SU ÉXITO COMO PRO

DUCTO CO~ERCIAL• COMO E~EMENTO RITUAL SIRVIÓ PARA ELABORAR ílGY 

RILLAS DE SAL Y EN EL PLANO CURATIVO SE UTILIZÓ EN LAS PRÁCTI

CAS MÉDICAS• 

PRODUCTO QUE LLEGÓ A SER UNO DE LOS ARTÍCULOS CON 

MAYOR íUERZA COMERCIALj EN EL ALTIPLANO CENTRAL CON íRECUENCIA 

SE INTERCAMBIANA LA SAL DE MAR POR SAL DE LAGUNA, PUES AL PARf 

CER 1 ÉSTA TIENE PROPIEDADES DISTINTAS A LAS QUE PROVENÍAN DE 

SITIOS SALINEROS COMO IXTAPALAPA, AZCAPOTZALCO, ECATEPEC O 
, 9 

CoVOACAN• 

EL CONTROL DE LAS fUE~JTES DE SAL DESATÓ EN EL ÁRE:A 

COSTERA SEPTENTRIONAL fUERTES CONFLICTOS ENTRE LAS ENTIDADES 

POLÍTICAS, LA POSESIÓN DE ZONAS SALINERAS PERMITÍA EL fORTALE

CIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL Y REíORZABA, POR OTRA PARTE, EL 
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ORÍGEN UE LOS ASENTA~l~NTOS LOC~LIZADOS 'N LA COSTA NORTE OE 

YUCATÁN, EN CUANTO A QUE LA ELECCl6N DE UN LUGAR PARA ESTABLECE! 

SE µABITACIONALMENTE ESTUVIERA CERCANO A LA ZONA OE EXPLOTACIÓN, 

ÚNl~A fORMA DE CONTROLAR MEJOR SU PROOUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, 

AL ~ABLAR DE ECONOMÍA, NO SÓLO NOS ESTAMOS REMITIENDO 

A TODAS AQUfLLAS ACTIVIDADES CUYA flNALIJAD INMEDIATA ES LA oa

TENCIÓN DIRECTA DE LOS RECURSOS NATURALES, SINO QUE AQUÍ DEBE 

ENCU~DRARS[ TAMBlfN OTRA INDUSTRIA QUE DE ALGUNA MANERA SE EN

CUENTRA VINCULADA A LA OBTENCIÓN DE PROOUCTos, s6Lo QUE DE MANE . -
RA INDIRECTA; ESTA ACTIVIDAD ES EL COMERCIO, QUE íUE MUY IMPOR-

TANTE EN T~DA LA REGIÓN DE LAS TIERRAS BAJAS DEL ÁREA MAYA1 Y 

ESPECIALMENTE EN LA COSTA ORIENTAL, QUE "LEJOS DE SER UNA BARRI 

RA1 ERA LA QUE VINCULABA A LOS GRUPOS MESOAMERICANOS CON SUS. 

VECINOS DE LAS ANTILLAS, CENTROAMÉRICA Y 5UOAMÉRICA 11 o 10 

EL COMERCIO INFLUYÓ EN LA CREACIÓN DE UNA INfRAESTRU.f 

TURA A TRAVis DE UNA RED DE COMUNICACl~N(S TERRESTRES, FLUVIA

LES Y MAR(TIMAS1 NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN, DISTRIDUCIÓN Y 

CONTROL DE PRODUCTOS• EN CADA PROVINCIA OE LA COSTA, ENCONTRA

MOS QUE LOS MEDl~S DE COMUNICACl6N ESTUVIERON DADOS A PARTIR DE 

LOS ELEMENTOS AMBIENTALES REGIONALES, ASÍ EN COZUMEL1 ECAB Y 

COCHUAH LOS SACBE006 O CAMINOS ALTERNARON CON LAS RUTAS MARÍTI

MAS DEL CARIBE• EN UAYMIL LOS HUBO TERRESTRES Y FLUVIALES, YA 

QUE LAS CARACTERiSTICAS FISIOGRÁFICAS DETERMINARON QUE EL NOR

TE DE LA PROVINCIA, POR SER ZONA CALIZA, PREOOIAINARAN LOS fil
~1 y EN LA PARTE SUR, QUE ERA RICA EN Ríos, LOS MEDIOS DE 

COMUNICACl6N FUERAN rLUVIALESo 

UN BUEN N6MERO DE VÍAS fLUVIALES Y TERRESTRES, ll 
DESEMBOCARON EN LA COSTA, fORTALECIENOO POR UNA PARTE, LA CONT! 

NUIOAD DE LOS MEDIOS OE COMUNICACl6N MARÍTIMA MISMOS QUE ESTU

VIERON ESTRECHAMENTE VINCULAOOS CON LOS PUEBLOS COSTEROS DEL 

MAR CARIBE, Y POR OTRA PARTE, ACTIVAR EL COMERCIO DE LARGA OIS

TANCIAo 
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Los PUEBLOS cos TEROS COMO CON IL' POLE, ZAMA '( CHAN

LAC.l\M SUlVIERON COMO s1r1::is ílECE:PTORES '( Ol:HíllOlJIOORES DE ME.!! 

CMIC Í AS 1 DE AHÍ QUE ME:RC.l\DOS COHO t:L OC EC.AO Y EL OE CACH 1 

S 1 TUAOOS E:N LA PROV lljC 11\ DE EcAS, f"UERAN GRANDES CENTROS COME.!!, 

CIALES• 

EL PODER ECON6MICO QUE ALCANZARON LOS MERCADERES E! 

CARGADOS OEL COMCRCl0 DE LARGA DISTANCIA POCO A POCO SE FUE 

EXTENDIENDO HACIA OTROS ~MBITOS MUCHO MÁS CODICIADOS, EL CON-

TROL SOC 1 'L A TRAVÉS DE:L PODER POL Í T 1 CO j POR ESO CREEMOS QUE 

LA COSTA ORIENTAL AL SER UN ~REA ALTAMENTE: COMERCIAL OEB16 

CONTAR CON GRANDES MERCADERES EN DIVERSOS PUEBLOS DE LAS PRO

VINCIAS QUE OCUPARON LA CATEGORiA DE SE~ORES PRINCIPALES• 

[NTRE LOS PRODUCTOS QUE M~S SE COMERCIABAN, PROPIOS 

DE LA COSTA ORIENTAL, E:STABA EL PE:SCAOO Y LOS MARISCOS, PROVE

NIE:NTES PRINCIPALMENTE DE LOS SITIOS COSTEROS. VESTIDOS Y MAN

TAS, EN LA PROVINCIA DE CHETUMAL TRANSPORTABAN EN CANOAS A 

40NDURAS MANTAS DE ALGODÓN COMO YUOTE' QUE TENÍA TRES CUARTAS 

DE LARGO Y OTRA CONOCIDA COMO!:!.!..!.. DE UNA BRAZA DE LARGO Y UNA 

TERCIA DE ANC~O. 12 

PLUMAS, MIE:L Y CE:RA SALÍAN DE TODAS LAS ENTIDADES 

POLÍTIC~S DE LA COSTA EST~ DE YUCATÁN. EL COPAL1 TAN NECESARIO 

EN LAS CEREMONIAS RELIGIOSAS, PROVENÍAN DE ECAB Y COZUMELo EL 

CACAO SE OBTE:NÍA DE LAS PROVINCIAS DE CHETUMAL1 COCHUAH, ECAB 

Y UAYMIL• MAOERAS 1 PROVENIENTES DE ÜAYMIL Y CHETUMAL1 COMO LA 

CAOBA O CHICOZAPOTE ENTqE OTRAS, POR SU UTILIDAD EN LA CONSTRU~ 

CIÓN CREARON GRAN DEMANDA• 

LA SALIDA DE PRODUCTOS IMPLICÓ A LA VEZ LA ENTRADA 

DE OTROS PRODUCTOS EN LA REGIÓN, ASÍ POR EJEMPLO, EN EL PUEBLO 

DE XAMANZAMA PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DE ECAB SE ENCONTRA

RON OBJETOS DE OBSIDIANA, JADES ESCULPIDOS Y METATES OE GRANITO, 

MATERl~LES CUYA PROCEDENCIA ERA BASTANTE LEJANA TAL ES EL CASO 

DEL GRANITO QUE ERA ORl31NARIO DE BtLIC~. 
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Tooos LOS PRODUCTOS SUJETOS AL INT[ílCAMBIO TUVIERON 

QUE SER TRANSPORTADOS YA FUERA POR flERRA1 RÍDS O MAR, fsTE ÚL

TIMO PDR SER EL M~S UTILIZADO PARA EL COMERCIO CE LARGA DISTAN

CIA CONT6 CON TODO UN SISTEMA D~ NAVEGACIÓN QUE IMPLICABA LA 

UTILIZACIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE EMBARCACIONES, GENT! QUE LAS 

MANEJARA, SEÑALES COLOCADAS ESTRATfGICAMENTE A LO LARGO OE LAS 

RUTAS, Y LUGARES OE EMBARQUE Y DESEMBARQUE• 13 

LA CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES QUE AL DECtR DE 8ERNAL 

DÍAZ "SON CANOAS HECHAS A MANERA DE ARTESAS Y SON GRANDES Y DE 

MADEROS GRUESOS Y CAVADOS DE ARTE QUE ESTAN HUECOS, Y TODOS SON 

DE UN MADERO, Y HAY MUCHAS DE ELLAS EN QUE CABEN CUARENTA INDIOS",1 4 

NOS SUGIERE UN POSIBLE PAGO DE TRIBUTO EN TRABAJO, YA QUE NO ERAN 

UNA O DOS LAS CANOAS REQUERIDAS POR LA POBLACIÓN, SINO CIENTOS 

DE ELLASt Y SI ANALIZAMOS EL PROCESO NECESARIO PARA CONSTRUIR UNA 

EMBARCACIÓN VEMOS QUE ERA PRECISO CONTROLAR A UN BUEN NÚMERO DE 

FUERZA DE TRABAJO PERTENECIENTE A LOS GRUPOS MENOS PRIVILEGIADOS• 

LA EFICACIA QUE PRESENTARON TODAS ESTAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS QUE CARACTERIZARON A LAS PROVINCIAS DE CoZUMEL1 ECABt 

COCHUAHt UAYMIL Y CHETUMAL1 SE PUEDE ADVERTIR EN EL EXCEDENTE 

PRODUCTIVO, EL CUAL ESTUVO DADO A PARTIR DE LA ORGANIZACIÓN DEL 

GRUPO RECTOR CON EL ESTABLECIMIENTO DE JERARQUÍAS INSTITUClONA

LES Y CONTROL DE LA SOCIEDAD• 

PATRÓN DE ASENT AM 1 E:NTO 

EN LOS ESTUDIOS DE LAS TIERRAS BAJAS YUCATECAS EL Tf~ 
MINO Y CONCEPTO 11 PATRÓN DE ASENTAMIENTO" ES USADO PARA REFERIR

SE A LA TOTAL DISPOSICl6N DE ANTIGUOS VESTIGIOS MAYAS SOBRE LA 

SUPERFICIE TERRESTRE, ESPECIALMENTE EDlílCIOS GRANDES Y PEQUE

~OS1 HABITACIONES ASOCIADAS A BASUREROS Y MODIFICACIONES ATRl

BUÍBLES AL HOMBRE; lS POR LO CU~L CREEMOS QUE LA IMPORTANCIA DE 

su ESTUDIO ESTRIBA EN EL HEC~O DE QUE PUEDE orRECER DATOS RELA

TIVOS A LA ORGANIZACIÓN SOCIO-ECON5MICA Y POLÍTICA DE SU POBLA

CIÓN, 
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EL PATRÓN OE ASEtlTAMIENTO OE LA COSTA ORIENTAL, COMO 

LO HA SEÑALADO HARRISON, HABÍA SIDO POCO EXPLORADA ARQUEOL6Gl 

CAMENTE HASTA HACE POCO TIEMPO, EN ESPECIAL HACIA EL INTERIOR 

DE LA PARTE SUR, RAZÓN POR LA CUAL VILLA ROJAS CONSIDERÓ, A 

ESTA ÚLTIMA REGIÓN, POCO íAVORABLE PARA EL DESARROLLO DE GRAli 

DES CIUDADES, MAS NO ASÍ A LA íRANJA COSTERA A LA QUE SE REfl~ 

RE COMO EL ÁREA MÁS DENSAMENTE POBLADA• 16 

A PARTIR DEL DESARROLLO DE NUESTRA INVESTIGACIÓN 

PUDIMOS ADVERTIR QUE SIN BIEN BUENA PARTE DE LOS SITIOS ESTA

BAN LOCALIZADOS EN LA COSTA DEL MAR CARIBE, fsTo NO IMPLIC6 

QUE "EL INTERIOR SE ENCONTRARA DESPOBLADO, TAL COMO SUCEOl6 EN 

COCHUAH AL CONCENTRARSE LA MAYOR PARTE OE SUS PUEBLOS HACIA 

EL PONIENTE DE LA PROVINCIA• ESTO NOS LLEVA A SUGERIR QUE LA 

DISTRIBUCIÓN DE ASENTAMIENTOS EN NUESTRA ÁREA DE ESTUDIO NO SE 

RESTRINGl6 A UN LUGAR ESPECÍFICO SINO QUE SE OIÓ EN DIVtRSAS 

PARTES DE LA REGl5N DE LA COSTA ORIENTAL, POR ESO CREE~OS QUE 

EL ESTA8LECllAIENTO DE SITl.:>5 ESTUVO SUJETO A UNA SERIE DE CO,!:i 

D 1C1 ONA.HTES COMO VERE1.tOS MÁS ADELANTE• 

EL PATRÓN OE ASENTAMIENTO OE LA COSTA ORIENTAL DE 

YucATÁN, ESTUVO OAOA A PARTIR OE DOS FACTORES; 1) RELACIÓN DE 

LA POBLACl6N CON SU MEDIO NATURAL (ECOLOGfA), V 2) RELACl6N 

ENTRE EL ESPACIO V LA POBLACl6N 1 POR ESO TRATAREMOS, EN BASE 

A LA INFORMACIÓN OBTENIDA, DE CARACTERIZAR CADA UNO DE ELLOSo 

1) RELACIONES DE LA POBLACl6N CON SU MEDIO NATURAL• 

EN NUESTRA ÁREA OE ESTUOIO LA ELECCIJN DE UN LUGAR 

PARA FINES HABITACIONALES ESTUVO DADA A PARTIR OE F.\CTORES T~ 

LES COMO; MEDIO A.MBIENTE 1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES, 

ABASTECl~IENTO DE AGUA1 V TOPOGRAFÍA, ASPECTOS QUE EJEMPClrl

CAMOS A CONTINJACl5N SEG~N LA RELEVANCIA QUE HAYAN TENIDO EN 

CADA UNA DE LAS PROVINCIAS• 
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f:N COZU"IF.:l.LOS ASENTAMIENfOS PREHISP~tllCOS se: UBIC~ 

RON EN LAS PARTES l.LANAS V CERCANAS A UN CENOTE: 11 AUNQUE NO 

HAY RIOS NI íUENTES EN ESTA ISLA•••SE BEBE DE LA LLOVEOl?A 

V DE LOS POZOS···"· 17 V AL IGUAL QUE suce:o16 e:N ECAB, HUBO 

DOS TIPOS OE ASENTAMIENTOS, UNOS SITUADOS EN LA cosT~, 18 y 

OTROS LOCALIZADOS EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA. 

ESTA DlíERENCIA EN CUANTO AL TIPO DE ASENTAMIENTO 

SE ADVIERTE DE MANERA MÁS CLARA EN LA PROVINCIA DE ECA8 1 DEBl 

00 SOBRE TODO A SU GRAN EXTENSl6N TERAITO~IALo DENTRO DE:L PRl 

MER TIPO ESTÁN LOS SITIOS COSTEROS COMO CAN CUN Y ZAMA QUE 

ADAPTARON SUS CONSTRUCCIONES A LA TOPJGRAtÍA DEL LUGAR, AUN

QUE EN OCASIONES TRANsroRMABAN ARTltlCIALMENTE EL TERRENO CUA! 

DO ESTE SE ENCONTRABA ALTERADO• LA SELECCIÓN DE ÁREAS MUY ACCl 

DENTADAS RESPONDl6 A RAZONES SOCIALES V ECON6MICAS 1 LA PRIME

RARA DE ELLAS SERÁ TRATADA EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE A 

LAS RELACIONES ENTRE EL ESPACIO V LA POBLACl6N, PERO EN CUANTO 

A LO ECON6MICO LA EXPLOTACl6N DE RECURSOS MARINOS ruE UNO DE 

LOS rACTORES CONDICIONANTES PARA EL ESTABLECl~IENTO DE UN ASE! 

TAMIENTO ANTE LA FALTA DE ÁREAS PROPICIAS PARA EL CULTIVP· Los 

PUEBLOS COSTEROS, ADEMÁS, ESTUVIERON DEfER~INADOS POR LA EXll 

TENCIA DE MANANTIALES DE AGUA OULCE, SIENDO ESTE EL CASO DE 

CAN CUN V POLE• 

Los SITIOS PREHISPÁNICOS UBICADOS EN EL INTERIOR DE 

ECAB 1 POR LO GENERAL, TRATARON DE ASENTARSE EN REGIONES PROPJ. 

C IAS PARA EL DESARROLLO OE D 1 V!:RSAS ACT l '1101\0ES ECONÓM 1 CAS• 

LA DISTRIBUC16~ ESPACIAL DE CosÁ, POR EJEMPLO, ESTUVO DAOA A' 

PART 1 R DEL T 1 PO DE SUELOS POR LO QUE SUPONt:MOS QUE LA .\GR 1 C1J.!::, 

TURA DEBIÓ SER EL PRINCIPAL MEDIO DE SUBSISTENCIA. EN OTROS 

SITIOS COMO EL DE CACHI V CONIL, LA PRESENCIA DE BJSQUES ÍACJ. 

LITÓ LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS y POR ELLO LOS PUt:BLOS PROC~ 
RASAN ESTAR CERCANOS A ESTAS ÁRt:AS, QUE ADEMÁS, ERAN APTAS 

PARA EL CULTIVO POR MEDIO DEL SISTE~A DE ROZA Y QUE~A· LAS 

NECESIDADES DE AGUA SE SOLUCIONABAN CON LA EXISTENCIA DE LAG~ 

NASe PERO SOBRE TODO DE CENOTES• 
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EN COCHUAH LA MAYORfA DE LOS ASENTAMIENTOS ESTUVIE

RON LOCALIZADOS EN EL INTEíllO~ OE LA PROVINCIA, OEOIOO A QUE 

EN LA PARTE ORIENTAL SE ENCONTRABA UN ~REA ALTA~ENTE BOSCOSA 

E INSALUBRE DEBIDO A QUE ESTABA CUBIERTA POR LAGUNAS1 CENOTES 

y PANTANOS QUE IMPIDIERON EL ASENTAMIE~To 4UMAHO. Los PUEBLOS 

QUE CONroRMARON OIC4A ENTID~O POLÍTICA, CON EXCEPCIÓN DEL SI

TIO COSTERO DE ZAMABAC1 ESTUVIERON UBICADOS EN LAS ZONAS M'S 

FAVORABLES PARA EL CULTIVO OE AHÍ ~UE EL TIPJ DE SUELOS HAYA 

SIOO CONDICIONANTE EN LA SELECCl5N DE UN SITIO• LA PRESENCIA 

DE LAGUNAS co~o LA DE CHICHANKANAB y SOURE TODO DE CENOTES 

DESTACANDO EL DE ICMMUL, ruERON LOS MEDIOS ABASTECEDORES DE 

AGUA DULCE EN ESTE TERRITORIO Y rACTORES IMPORTANTES PARA EL 

.\SEN T A!.l I ENT Oo 

EN UAYMIL y CHETUMAL LOS SITIOS QUE LOS CoNrORMARON 

TA~BltN PUEDEN CLASlflCARSE COMO COSTEROS E INTERIORES SOLO 

QUE EN ESTAS DOS PROVINCIAS EXISTl6 UN rACTOR M¡S QUE CONDl

CION6 LA SELECCl6N DE ZONAS HABIT~BLES 1 Y QUE ES LA PRESENCIA 

DE Ríos. LA EXPLOTACl5N DE RECURSOS MARINOS, rLUVIALES y LA

CUSTRES VA A SER INTENSA EN LA REGl6N SUR DE LA COSTA ORIEN

TAL, PREDOMINANDO LOS ASENTA~IENTOS SITUADOS EN LAS CERCANÍAS 

DE LOS Rios TALES COMO BACALAR EN LA PROVIN:IA DE UAYMIL; y 

TIZACTAM, XIBUN, ZACZUCt GUATIBALt HOLPATIN1 Lucu, MOPAN, Pu~ 

CUYt 80LONKAK EN LA PROVINCIA DE CHtTUMALo 

Los FACTORES AMBIENTALES QUE CONDICION.\RON LA ELEC

CIÓN DE UN ÁREA PARA EL ASENTAMIENTO HUMANO EN EL CASO DE LA 

COSTA JRIE~TAL NO ESTUVO DADA NECESARIAMENTE POR LA AGRICULTy 

RA 1 PUES COMO ME~OS Vl5T0 1 GRAN P.\RTE OEL TERRITORIO EN EL QUE 

ESTUVIERON LOCALIZADAS LAS PROVINCIAS PREMISPÁNIC.\S DEL ORIE! 

TE 1 ERA POCO PROPICIO PARA EL CULTIVO, RAZ6N POR LA CUAL 'NOS2 

TROS CONSIDERAMOS QUE LA OCUPACl6N OE UN SITIO ESTUVO DADA A 

PARTIR DE L.\ PRESENCIA Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATUqALES1 

SEAN ESTOS: CAZA1 PESCA, EXPLOTACIÓN OE BOSQUES Y RECOLECCIÓN 

DE PLAHTAS y rRUTOS Asi COMO ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
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2) RELACIONES ENTRE EL ESPACIO V LA POBLACt6N1 

LA l~'?ORTMICI.\ QUE TIENC ESTC TIPO DE RELACIÓN RADl

C4 EN QUE MOLOE6, OE ALGUNA MANERA, LA DISTRIBUCl6N ESPACIAL 

º' LOS SITIOS. SABEMOS A TRAvfs DE LOS VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS 

Y fUENTES HIST6RICAS, QUE EN LA COSTA ORIENTAL DURANTE LA PRI

MERA ~ITAD DEL s.XVI, EXISTIERON GRANDES CONCENTRACIONES HUMA

NAS• EN LA INSTRUCCl6N QUE OIÓ ~ONTEJO A SU Ml~0 1 PARA ESTABLf 

CER LA CAPITAL DE LA PROVINCIA EN LA DE CEH PECH 1 QUE fL HABÍA 

CONOCICO EN 1533, SE~ALABA: 11 AVEIS DE HACER EL REPARTIMIENTO 

DE CIEN VEZINOS, Y NO MENOS, PORQUE LAS PROVl~CIAS SON GRANDES 

Y LOS YNDIOS MUCHOS• .. "• 19 

SIN EMBARGO, AÚN NO SE HA PODIDO ESTABLECER CON SEG~ 

RIDADt EN LOS ESTUDIOS SOBRE OEMOGRAfÍA HIST6RICA, El GRADO:DE 

POBLACIÓN INDÍGENA DE LA COSTA ORIENTAL DURANTE EL PosTCLÁSICO 

TARDÍO. ALGUNAS ESTIMACIONES QUE VAN DESDE: 150 000 A 300 000 
HABITANTES, 20 NO SON DEL TODO CONflABLES DEDICO A QUE PRESEN

TAN UNA SERIE DE PROBLEMAS COMO ES EL CASO DE QUE LOS CRONIS

TAS TENDÍAN A ALTERAR fRECUENTEMENTE LOS DATOS 1 POR DESCONOCI

MIENTO DEL ÁREA 1 TAL COMO SUCEDIÓ CON fERNÁNOEZ DE ÜVIEDO. POR 

OTRA PARTE, LAS ruENTES UTILIZADAS PARA HACER ESTOS CALCULO$ 

OMITIERON CON FRECUENCIA, GRANDES SEGMENTOS OE POBLACIÓN, TAL 

COMO PASÓ CON UNA L 1 STA DE 1549 EN LA CUAL 1 APROX IMAD4'.~f:tJTE LA 

MITAD DE LAS ENCOMIENDAS CONOCIDAS fUERON EXCLUÍDAS EN ESTA 

LISTA, A ESTO DEBEMOS AGRCOAR EL HECHO DE QUE A LOS ESPAílOL(S 

SE LES ?UOO HABER ESCAPADO EL REGISTRO DE MUCHOS PUEBLOS PEQUf 

Ños. 21 

LA l~PORTANCIA DE TODO ESTO RADICA EN QUE TANTO LAS 

FUENTES HISTÓRICAS COMO LAS INVESTIGACIONES ARQUEOL6GICAS OEMUEj 

TRAN l~OUDABLEMENTE QUE LA COSTA ORIENTAL TUVO UNA ALTA DENSI

DAD DE POBLACIÓN PUES ÉSTA SE CONCENTRÓ PRl~CIPALMENTE AL PO

NIENTE DE LAS PROVl~CIAS Y EN LA fAJA COSTERA, UBICACIÓN QUE 

RESPONDIÓ A LAS NECESIDADES SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN, 

QUfDANOO EL CENTRO DE ESTAS ENTIDADES POLÍTICAS, POR LO GENERAL, 
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POCO HABITADAS SIENDO COCHUAH UNO DE LOS MEJORES EJEMPLOS• 

EL QUE HAYA HABIDO UN N~MERO SUílCIENTE DE POBLACl6N, 

PERUITIÓ LA CREACIÓN DE UNA ESTRUCTURA SOCIAL ESTRATlílCADA1 

PALPABLE EN EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO. 

EN LA PROVINCIA PREHISPÁNICA DE COZUMEL SE OIFERENCI~ 

RON LOS ESTAMENTOS SOCIO-ECON6MICOS A PARTIR DEL TIPO DE CONS

TRUCCIÓN PORQUE LOS ASENTAMIENTOS COMO LA EXPEDICIÓN, EL CEDRAL 

V SAN GERVASl0 1 ENTRE OTROS, PRESENTABAN ÁREAS DE HABITACIÓN 

POPULAR, RESIDENCIAL V CÍVICO-CEREMONIAL. SITIOS QUE CONTARON, 

ADE"4ÁS 1 CON UNA INfRAESTRUCTURA INT!:RNA 1 PRIMORDIALMENTE DE M!, 

DIOS OE COMUNICACIÓN TERRESTRE CON LOS LLAMADOS SACBEOOD O CAMI 

Nos; EXTERIORMENTE LA ISLA CONTADA CON MEDIOS MARÍTIMOS DE CO

MUNICACIÓN. 

EN ECAB 1 COCHUAH1 UAVMIL V CHETUIAAL1 LOS SITIOS lll:T_!;. 

RIORES V COSTEROS PRESENTARON UNA DISPOSICIÓN EN CUANTO A LAS 

'REAS HABITACIONALES SIMILAR A LA DE COZUMEL• EN EL PUEBLO DE 

ECAB, POR EJEMPLO, LA ZONA RESIDENCIAL y CÍVICO-CEREMONIAL 

TENÍA CASAS V TEMPLOS DE MAMPOSTERÍA, CALLES EMPEDRADAS Y PLA

ZAS DE PIEDRA V CAL PERTENECIENTES A LA CLASE DIRIGENTE PUES 

"Los MAGNATES PAVIMENTABAN CON PIEDRAS LOS CAMINOS QUE DESDE 

SUS CASAS CONDUCEN HASTA ·ELLOS, TAMBlfN DAM CULTO A LOS 

íooLOSo••"• 
22 

LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ASENTAMIENTOS TANTO 

DE LOS SITIOS INTERIORES COMO DE LOS COSTEaos EN NUESTRA ÁREA 

DE ESTUDI0 1 PRESENTARON UN PATRÓN NUCLEAR CON DECRECIMIENTO 

EN DENSIDAD HACIA LA PERIFERIA• 

Los SITIOS, POR LO GENERAL, CSTABAN DISPUESTOS CONCÉ! 

TRICAMENTE QUEDANDO EN EL CENTRO UNA GRAN PLAZA ALREDEDOR DE 

LA CUAL SE HALLABAN OISTRIBUÍDAS LOS TEMPLOS, MERCADOS, EOlrl

CIOS P~BLICOS Y LAS CASAS DE MAMPOSTERiA QUE HABITABAN LOS SA

CERDOTES, GOBERNANTES V GENTE PRINCIPAL, ESTA ¡REA QUE CORRtS-
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PONOl6 A LA ZONA CÍVICO-CEHE~ONtAL Y RES!USNCIAL ~R~ LA MEJOR 

ACABADA· AREA QUE s~ CARACTERtz6, AOEM~s. POR SER UNA lONA ES

PACIOSA Y BIEN ARBOLADA EN LA QU[ SUS HADITANfES PROCURABAN 

MANTENERLA SIE~PRE LIMPIA OE MALAS ~IERSASI AQUÍ SE ENCONTRABA 

GENERALMENTE LA FUENTE O POZO P~BLICO QUE SURTÍA DE AGUA A LA 
, 23 , 

POBLACION1 LO CUAL PROPICIO QUE ESTE C~NTRO CONFORMADO POR 

LOS ELEMENTOS ANTCS OICHOSt F"UESt-: CONSIOé:R.\DO EL PUNTO DE REU-. . 
NION MAS !~PORTANTE DE LA COMUNIO~D• 

EL RESTO DE LA POBLACIÓN SE SITU~BA FUERA DEL ÁREA 

RESIDENCIAL COMPARTIE~DO EL ESPACIO CON LA3 TIERRAS DE CULTIVO, 

UBICACIÓN QUE EN LA MEDIDA QUE ESTUVIER~ MÁS ALEJADA DEL CEN

TRO, REF"LEJABA LA BAJA CONDICIÓN SOCIAL DE SUS MORADORCSo CABE 

SCÑALAR QUC EL TIPO DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL OCL QUE HEt.AOS ME:,!i 

CIÓN ESTÁ SUJCTO A MODIFICACIONES MISMAS QUC ESTARAN DADAS A 

PARTIR DE LAS ruTURAS INVESTIG4CIONES ARQUEOL6GICAS RCALIZADAS 

EN CADA UNO OE LOS SITIJS QUE AQUÍ H~~os ESTUOIAOO. 

EN EL ÁREA HABITACIONAL POPULAR LA F"ORMA Y SISTEMA 

OE CONSTRucc16N OE LAS C~OZAS, CONSISTl6 EN LA UTILIZAC16~ DE 

P.\LIZADAS V HOJAS OE PALMA, SOBRC UNA .JAREO SEl.AICIRCUl.AR °CUBIE.!!, 

TA CON ADOBES Y PIEDRAS; LA MATERIA PRIMA SE OBTENÍA DEL ÁRBOL 

CONOCIDO COMO ~t "QUE TIENC LAS HOJAS A MANERA OC PALMITOS•,. 

(OE ESPAÑA) AUNQUE SON MÁS LARGOS Y GRUESOS, PORQUE TIENEN CASI 

UNA BRAZA•••"• 24 LA PALMA LLEGABA A DURAR OE CINCu A SEIS AÑOS 

Y LOS MADEROS OC DIEZ A DOCE AÑOS• 

POR LO GENERAL ESTAS CASAS TENÍAN DECLIVES POR TOOO 

EL CONTORNO, PARA QUC DURANTE LA ÉPOCA DE LLUVIAS NO surRIERAN 

DAÑOS; LAS PUERTAS SIEMPRE ESTABAN ORIENTADAS HACIA EL ORIENTE 

V su CONSTRUCCl6N IMPLIC6 UNA 01v1s16N SOCIAL POR SEXO, PUES 

EL HOMBRE CRA EL ENCARGADO DE ESTA LABOR, EN EL INTERIOR DE LA 

CASA, APROXIMADAMCNTE A LA MITAD, SE CONSTRUÍA UNA PAREO, 

QUCDANDO POR TANT01 DIVIDIDA EN 005 CUARTOS• LA Sl~UADA EN EL 
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fRENYE iERVÍA ~ MAHEAA DE SALA OE RECIBO V E~ OTRO COMO REC'

~.:AílAj AL PR 11.1;;:1rn OE ::'.LLOS LE APLANABAN y p !NTABAN sus PARf.DESv 

PON 1 tNDOLES ADORNOS DE T(LAS y r 1 GURAS DE BA:rno y En EL CUAHTO 

POSTERIOR SE GUARDABAN LOS UTENSILIOS DOMisTtcos. 25 TooAV{A 

ESTE TIPO DE CASA-HABITACl6N, EN SU FORMA TRADICl0NAL 1 PUEDE 

OBSERVARSE EN ALGUNAS PARTES DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN• 

Los HABITANTES DE LAS TIERRAS BAJAS DEL ÁREA MAYA 

ACOSTUMBRABAN COMPARTIR ENTRE VARIAS FAMILIAS CONYUGALES UNA 

MISMA ÁREA HABITACl0NAL1 LO CUAL "ACE SUPON~R LA OCUPACl5N DE 

UN ESPACIO BASTANTE A~PLIO EN VISTA DE SU UTILIDAD MULTlfAMI-, 
LIAR1 LLEGANOOSE A CALCULAR DE DIEZ A DOCE PERSONAS P~R UNIDAD 

YABITACIONAL• ESTA UNIDAD FAMILIAR QUE EN LOS REPORTES Ot 1520 

y 1530 ruE MANtJlt.00 BAJO EL TÉRMltlO DE 11 CASA", NOS SUGIERE LA 

EXISTENCIA DE UNIDADES SOCIO-POLÍTICAS A MANERA DE CALPULLl 1 

SIENDO ALGUNOS EJEMPLOS: CHINAM PERTENECIENTE A CHETUMAL; CACHl1 

CAN CuN, CONIL y XAMANZAMA DENTRO DE ECAB y TIHOSUCO EN Coc"UAH 

POBLACIONES QUE POR PRESENTAR UNA OIVl316N EN KUC~TEEL O BARRIOS 

BIEN PODRÍAN CORRESPONDER A UNA FRAGMENTACl6N VIHCULAOA A LOS 

LINAJES, ES DECIR, GRUPOS DE FAMILIAS QUE COMPARTÍAN UNA MISMA 

'REA HABITACl0NAL• 

AGRUPAMIENTO FAMILIAR QUE ESTABA CIRCUNSCRITO A UN 

E3PACIO DELIMITADO ESTRUCTURALMENTE Y QUE SEGÚN MORGAN 1 SE 

DEBÍA EN PARTE A UNA DÉBIL ORGANIZACIÓN fAMILIAR LA CUAL TRAJO 

COMO CONSECUENCIA EL DE PROTEGERSE EN UNA CASA 1 
26 SUGERENCIA 

QUE NOS PARECE POCO PROBABLE EN VISTA DE QUE LOS LINAJES OE LA 

COSTA ORIENTAL, TENÍAN UNA ESTRUCTURA BASTANTE SÓLIDA AL GRADO 

DE QUE ALGUNOS DE EL l. OS COMO EL DE LOS COCYUAH t PA T, CAN Y 

CANCHE CONTABAN CON UN FUERTE PODER POLÍTICO V JURÍDICO SOBRE 

LAS POBLACIONES AL OCUPAR PUESTOS GUBERNATIVOS DE IMPORTANCIA• 

LAS VIVIENDAS OE LAS CLASES SUPERIORES COMO LA DE LOS 

SACEROOTES 1 NOBLES Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO ESTABAN CONSTRUÍ

OAS DE EXCELENTE ~AMPOSTERiA1 UTILIZ,NDOSE MATERIALES DE CONS-
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TRUCCIÓN CARCTERÍSTICOS OC CADA REGIÓN, ASÍ- LOS POBLADORES OE 

LA COSTA, APROVECHABAN LA MATERIA PRIMA QUE LES OFRECÍA EL MAR. 

LAS TRES ÁREAS HABITACIONALES PRESENTES EN BUENA PA[ 

TE DE LOS ASENTA~IENTOS PREHISPÁNICOS, NOS LLEVA A SUGCRIR LA 

EXISTENCIA DE DIVERSAS rORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA. EL GO

CE Y DISíRUTE DE TERRENOS DEBIÓ ESTAR DAOP A PARTIR OEL TIPO 

JE AGRUPACIÓ~ SOCIAL A QUE CORRESPONDIERA, LO CUAL PUDO HABER 

CADO PAUTA A DIVERSOS TIPOS OE POSES15N, PRINCIPALMENTE: TIE

RRAS DE LA PROVINCIA, TIERRAS DEL PUEBL0 1 Tl~RRAS DEL CALPULLI 

Y TIERRAS OE LA NOBLEZA• 27 TIPOS DE TENENCIA QUE POR rALTA OE 

ruNOAMENTOS DOCUMENTALES SÓLO PODEMOS INrERIRLOS. 

Los ASENTA~IENTOS PREHISPÁNICOS LOCALIZADOS EN EL 

INTERIOR DE LAS PROVINCIAS, ESTUVIERON ESTABLECIDOS EN LOS TER 

TERRENOS MÁS LLANOS y CON MENOS ACCIDENTES TOPOGR&r1cos. Su 

TAMAílO VARIÓ DE ACUERDO CON EL NÚMERO OE POBLACIÓN, DE AHÍ 'que 

DEBAMOS TENER PRESENTE LA EXISTENCIA DE CASERÍOS REPRESENTADOS 

POR UN 3RUPO NO MAYOR A LAS DIEZ CASAS 1 zg QUE CON íRECUENCIA 

SE ENCONTRABAN DISPERSOS, CERCANOS A LOS CAMPOS OE CULTIVO Y 

SITUADOS EN TORNO A ALGÚN CENOTE O AGUADA• DISPERSIÓN QUE SE 

ORl~INÓ AL PARECER, POR EL TIPO DE SISTEMA AGRÍCOLA, YA QUE 

EL CULTIVO EXIGÍA ROTACIÓ~ DE SUELOS, V POR ELLO, LA EMIGRA

CIÓN DE SUS ~ABITANTES A UNA NUEVA ~REA• zg 

DESDE EL PUNTO DE VISTA RELIGIOSO, LOS ASENTA~IENTOS 

CONTARON CON ELEMENTOS NATURALES QUE SATISrACIERAN LAS NECESI

DADES RELIGIOSAS DE LA COMUNIDAD, EN EL CASO OE LOS SITIOS LO

CAL IZADOS EN LAS CERCANÍAS COMO TANCAH Y XELHA, SUS HABITANTES 

UTILIZARON LAS CAVERNAS SITUADAS EN LAS CALETAS A MANERA DE 

ADORATORIOS: 

HCUEVAS V CAVERNAS QUE EN ELLOS AY EN 
SUS CONTORNOS, Y LAS HAGA SEGAR CON 
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CAL V CANTO O PIEDRAS GRANDES, POR 

QUE EN ESTAS CUEVAS SUELEN 1ENER SUS 

ÜIOSES CASEROS, QUE LLA~ARON LOS PAG~ 

NOS PENATES••·BASTA DEZIR QUE SON MU

CHOS V CADA UNO TIENE su OFICIO, Otos 

OE LAS AGUAS, DIOS OE LA SALUD, Otos 

OE LA CAZA, DIOS DE LA PESCAt DIOS DE 

LA MERCANCÍA, DIOS OC LA MAR 1 DIOS OE 

LA GUERRA ETCÉTERA" 3o 
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EN CUAllT•) A LOS SITIOS DEL INTERIOR, EL ASPECTO RELl 

GIOSO ESTABA VINCULADO CON EL ELEMTNO NATURAL MÁS ABUNDANTE OE 

LA REGIÓN COMO ES EL CASO OEL ÁRBOL 0( ~AMPOCOLCHE QUE 010 NO~ 
BRE A UN A5ENTA~IENTO PREHISPÁNICO. LA TRADICIÓN RELIGIOSA TAM 

BIÉN ESTUVO PRESENTE EN LOS SITIOS, TAL ES EL CASO DE LA CEIBA 

Y EL ÁRBOL DE RAMÓN POR EL S 1GN1F"1 CADO COSMOGÓN 1 CO QUE 1MPL1 CA 

BANo 

UN ASPECTO ECONÓMICO V SOCIAL DE GRAN RELEVANCIA EN 

LA COSTA ORIENTAL QUE A NUESTRO JUICIO F"UE UN tACTOR MÁS.EN LA 

SELECCIÓN DE ÁREAS OE HABITACIÓN ruc EL COMERCIO EFECTUADO POR 

VÍAS TERRESTRES, FLUVIALES Y MARiTIMAS• EN COZUMEL 1 ECAB Y 

COCHUAH CL COMERCIO LOC~L V DE LARG4 OISTANCl4 SE 016 A TRAvés 

DE SACBE008 V RUTAS MARÍTIMAS, EN CAMBIO EN UAYMIL V CHETUMAL 1 

EL INTERCAMBIO, OISTRIBUCl6~ Y CONCENTRAC16N OE PRODUCTOS SE 

HIZO POR MEDIOS FLUVIALES Y MARÍTIMOS, 

Los SITIOS UBICADOS EN EL INTERIOR DE LAS PROVINCIAS 

TRANSPORT.,BAN EL EXCEDENT:: POR RÍOS O TIERRA, 3l DE AHi LA CON~ 
TRUCCl5N DE CAMINOS O OE SU UBICACl6N EN LAS CERCANÍAS A ESTOS• 

Los SITIOS COST~Ros, EN CAMBIO, POR EST'R EN EL ÁREA MÁS fAVORA 

BLE PARA EL DESARROLLO OEL COMERCIO Dt: LARGA DISTAllCIA SUS PO

BLADORES PROCURARON ASENTARSE EN AQUELLOS LUGARES QUE CONTARAN 

CON CALETAS V BAHÍAS PROTEGIDAS POR ARRECIFES, YA QUE ERAN 

PUERTOS SEGUROS V PROPICIOS PARA EL t:MBARQUE Y DESEMBARQUE DE 

MERCANCfAS• LA OISTRIBUCl6N DE LOS SITIOS COSTt:ROS COMO EL OE 
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CONIL, 1- 1LEu TULUM, ZAMAOAC, TAMALCAO, e:rc., SUGIEREN UNA St:LEC 

Cl 15N Df.: p..._•::JICti)NES CLAV~S A LO LARGO Ot LAS RUT.l\5 MARÍTIMAS• 3'2° 

EL P~TRÓN DE ASENTAMIENTO SI 31EN NO se: PUEDE DlrERE!!, 

CIAR DEL RCSTO DE LAS TIERRAS BAJAS VUCATECAS POR OESCONOCIMIE~ 

TO PERSONAL DE ASPECTOS Mis DETALLADOS V ESPECÍr1cos oe: LAS PR~ 
VINCIAS SITUADAS FUERA DE NUESTRA iREA DE ESTUDIO, POR LO MENOS 

CREEMOS QUE CON LO ANTERIORMENTE DESARROLLADO EL LECTOR PODR' 

TENER UNA IDEA ACERCA OE LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS ASE.!! 

TAMIENTOS QUE 6oNFORMARON A LA COSTA ORIENTAL EN fPOCA PREMIS

P~N 1 CA• 

GOBIERNO 

CARACT~RIZAR EL TIPO OE GOBIERNO PRESENTE EN LA COSTA 

ORl~NTAL IMPLICA PRIMERAMENTE RECURRIR A LOS ESTUDIOS SOBRE LAS 

TlrRRAS BAJAS VUCATECAS, LOS CUALES, PRINCIP~LMENTE EL DE Rovs, 
COINCIDEN EN QUE LA ORGANIZACIÓN GUBERNATIVA Y RELIGIOSA QUE 

HALLARON LOS ESPAÑOLES AQUÍ, PRESENTÓ TRES FORMAS; 33 A) GOBE~ 
NAOAS POR UN~~~ O RECT.)R ÚNICO; B) Dl~IGIOAS POR VA

RIOS RECTORES O 6ATA6006 DEL MISMO LINAJE; C) íORMAOAS POR PUf. 

BLOS 1 PERO UNIDOS ENTRE SÍ, A QUIEN SÓLO VINCULABA EL INTERfs 

COM~N DE NO CAER BAJO EL DOMINIO DE ASENTAMIENTOS MEJOR ORQAN! 

ZAOOS• 

51 SIEN, ES CIERTO QUE ESTAS roRMAS DE ORGANIZACl6N 
• • GUBERNATIVA VAN A SER TIPICAS EN GRAN PARTE OE LA PENINSULA DE 

YUCATÁN 1 NOSOTROS CONSIDERAMOS PERTINENTE SEÑALAR ALGUNAS APR~ 

CIACIONES VINCULADAS ESPECl~LMENTE CON LAS PROVINCIAS QUE HEMOS 

INVESTIGADO CON EL PROPÓSITO DE SE~ALAR SUS CARACTERÍSTICAS 

PROP 1 AS• 

EN LAS PROVINCIAS PRCHISPÁNIC~S OE COZUMEL, ECAB, 

COC4UA~ 1 UAYMIL V CHETUMAL, EXIST16 UN GOBIERNO CENTRALIZADO 

POR EL ~ ~ EL CUAL CONTABA CON LA AYUDA DE 8ATABOOB 

QUE EJCRCfAN UNA ACTIVIOAO POLÍTICA EN NOMBRE DEL SOBERANO• EL 
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~ ERA EL REPRESENTANTE DEL PODER SUPREMO EN CAOA UNO DE LOS 

PUEBLOS QUE CONfOIUtABAN A LAS E:NTl~ADES POLÍTICAS• EN KAMPOCO.!:. 

CHE1 ASENTA~IENTO PERTENECIE:NTE A COCHUA~t. SU ENCOME:NDERO JUAN 

fARF~N AL REFERIRSE AL ASPECTO POLÍTICO V ~ILITAR DEL SITIO, 

SElilALABA QU!:l 
11Tl!:NEN POR SElilORES Y 90BERNANf[S A UN 

BATAS QUE ELLOS LLAMAN, QUE EN NUESTRA 

LENGUA CASTELLANA QUIERE DECIR CAPITANl 

ÉSTE LES GOBIERNA Y MANDA. TIENEN OTRO 

QUE ELLOS LLAMAN ACUCMCABES QUE QUIERE 

DECIR SEGUNDA PERSONA DEL QUE LOS GOBIE! 

NA 11 34 

OTRO CARGO P6BLICO DE IMPORTANCIA V QUE OEBl6 ESTAR 

PRESENTE EN GRAN PARTE OE LOS PUEBLOS DE LA COSTA ORIENTAL fUE 

EL DE AMK 1 1N O SACEROOTE1 PUESTO QUE ÉSTE EJERCIÓ UNA FUERTE 

INFLUENCIA EN LAS DECISIONES DEL GOBIERNO• 

Los REPRESENTANTES DE ESTOS PUESTOS PoLrT1cos, MILI

TARES Y RELIGIOSOS SALrAN DEL ESTAMENTO SOCIO-ECONÓMICO M~S IM 

PORTANTE, LA OE LOS ALMEHEN O NOBLES1 ESTRATIFICACIÓN INTERNA 

QUE POSl3LEMENTE ESTUVO OAOA A PARTI~ DEL RANGO Y PRESTIGIO SQ 

CIAL OEL LINAJE AL QUE PERTENECIERA EL INOIVIOUOo 

Et GRAN PESO QUE TUVIERON LOS L INAJES 1 SOBRE TODO EN 

CUESTIONES OE GOBl~RNO, NOS H4CE SUPONER QUE HABÍA UN CONTADO 

NÓMERO OE ELLOS QUE, OE ALGUNA MANERA, CONTROLABAN EL PODER 

GUBERNAMENTAL NO S6LO DE SU PROVINCIA SINO DE UNA BUENA PARTE 

DE LA REGIÓN OE LAS TIERRAS BAJAS VUCATECAS VALIÉNDOSE DE LOS 

MIEMBROS DE su LINAJE PARA GOBERNAR OTROS TERRITORIOS TAL ruE 

EL CASO DE UN PARIENTE DEL SEÑOR OE CuZUMEL1 NAUM PAT, QUE GO

BERNÓ EN CHETUMAL• 

EL QUE HAYA EXISTIDO UNA ESTRAT1r1CACIÓN SOCIAL EN 

LAS PROVINCIAS DE LA COSTA ORIENTAL EN OONDE EL PREDOMINIO DE 

UNO OE SUS EST~ATOS, ~L DE LOS ALMEHEN d NOBLES, EJERCl6 UN 
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CONTROl. soc10-e:coNÓMICO y POLÍTICO, PODRÍA se:R UNA DE LAS RAZ,2 

NES MÁS IMPORTANTES PARA CONSIDERAR QUE EN LAS PROVINCIAS DE 

COZUMEL, ECAB, CoCHUAH, UAYMIL y CHETUMAL EXIST16 UN GOBIERNO 

ESTATAL• 

BASÁNDOSE EN ALGUNOS ESTUDIOS RELATIVOS AL ESTADO 

COMO EL DE KRAOER Y CLAESSEN1 35 PUDIMOS ADVERTIR QUE MUCHAS 

DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE ELLOS ADJUDICAN AL GOBIERNO ESTATAL 

ESTUVIERON PRESENTES EN LAS ENTIDADES POLÍTICAS AQUi ESTUDIADAS• 

TENER UN T~RRITORIO DErlNIDO (PROVINCIA), CON DIVI

SIONES TERRITORIALES INTERNAS (PUEBLOS); LA AUTORIDAD CENTRAL 

(HALACH ~) ES EíECTIVA A TRAVÉS DE sus SUBORDINADOS Tt:RRIT.2 

RIALES (BATABOOB); HAY UNA DE:SIGUAL Dl'3TRIBUCIÓN DE LA RlqUÚA 

(VISIBLE MATERIALMENTE E:N LAS ÁREAS HABITACIONALES); EXPLOTACIÓN 

DE LA POBLACIÓN CANALIZADA A TRAVÉS DEL TRIBUTO (MIE:L1 CARACO

LES, MADERAS, ruERZA DE TRABAJO) QUE IMPLICABA, ADEMÁS, LA PA~ 

TICl?ACl6~ Dl~ECTA EN LA EXPLOTACl6N DE RECURSOS POR PARTE: DE 

LOS ESTAMENTOS soc10-ccoNÓMICOS MÁS BAJOS; PRODUCCl6N oe: UN 

EXCEOCNTE QUE rue: UTILIZADO PARA MANTENER AL GRUPO RECTOR. AS

PECTOS QUE POR COINCIDIR, LA MAYORÍA DE ELLOS 1 CON LOS REGISTRA 

DOS POR CLAESSE:N PODRÍA CORRESPONDER A LO QUE iL LLAMA ESTAOO 

TEMPRANO• 
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